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EL TEST RAVEN
APLICADO AL ALUMNADO
DE 1.oDE E.G.B.
COLEGIOS PUBLICaS
SETABENSES

rante el presente pa se con los resultados,
también obtenidos por nosotros, de pases
anteriores. Con respecto al test RAVEN,
tenemos los resultados de una ba remación
que formulamos dur ante el añ o 1985. Si
realizáramo s ahora una nueva baremación,
podríamos llegar a co mpara rla con la
obtenida en el año 1985.

Todos esto s inconv enientes nos han em
pujado a realizar un nuevo pase general de
el test RA VEN , durante el presente curso,
a tod as las aulas de l. o de E.G.B., de
los colegios públicos de X átiva , y cuyos
resultados detallamos a continuación.

DESCRIPCION DEL TEST UTILIZADO

El test del cual hemos realizado esta va
loración que presentamos es el TE ST DE
MATRICES PROGRESIVAS, cuyo autor
es Raven .

RESUMEN

El presente artículo pretende dar a conocer una parte de la tare a investigadora
realizad a desde el Gab inete Socio- Psicopedagógico Muni cipal de Xátiva . En esta
ocasión, la tar ea ha consistido en ahondar nu estro estudio en uno de los instru
mentos psicométricos más utilizados en nuestro tipo de trabajo: RAVEN Color .
Después de realizar un comentario sobre esta prueba, presentamos una extensa
baremación del mismo , centrada en la población escolar setabense de l .o de E.G .B.
y pertenecient e a los co legios públi cos de X átiva .

Juan Ramón Alcacer Pla *
Fernando Albiñana Barberá *

INTRODUCCION

Con el eno rme avance que ha supuesto
par a la sociedad , la integración en ella de
la Informática , cada vez se nos hace más
fácil, sobre todo para aquellas personas
que manejamos excesivos datos, reunirlos
y ordenarlos de manera que podamos lle
gar a obtener conclusiones importantes
sobre los dat os referidos.

La labor de los actualment e existentes
gabinetes municipales está claram ente mar-

• Juan R. A lcocer y rem ando Albinuna trabaj an
como psicálogos en el Gab inete Socio-Psicope
dagógico Municipal de Xativo,

cada por el pase, tanto individual como
colectivo, de una serie de pruebas psicomé
tricas que ayuden a un diagnóstico más fia
ble y segur o. Esta cuestión nos plantea, a
los trabajadores de la Psicología , una
serie de problemas imp ortantes:

a) Generalmente, los tests a ut ilizar
son simples traduccione s de pru ebas reali
zadas más allá de nuestras fronteras.

b) Del mismo mod o, han llegad o a
importarse los baremos de puntuaciones de
estos tests. Como consecuencia , al utili zar
estos baremos, estamos comparando los re
sultados obtenidos por nuestros sujetos ,
con los obtenidos por sujetos extranjeros,
con el consiguiente sesgo que ello impl ica.

c) Otr a de las grandes desventajas que
se nos presentan al no trabajar con bare
mos locales, es que no tenemos la posibili
dad de comparar los da tos obtenidos du-

En concreto , nos referimos al test de
Matri ces Progresi vas en color , series A, Ab
y B. Esta prueba puede ser aplicable a
aquellos niños cuyas edades oscilan entre
los 5.6 y 11 años.

Estamos ante una prueba que tiene
como principal fina lidad , intentar cuanti
ficar , en la medida de lo posible, la capa
cidad intelectual del sujeto. En nuestro ám
bito de trabajo, el test al que nos referimos
es bastante utili zado, pue sto que nos con 
cede dos grandes ventajas para nuestro tra
bajo. La primera de ellas se refiere al modo
de pase de la pru eba, puesto que la con
formación del test nos permite aplicarlo ,
tanto individual como colectivamente. La
segunda de las ventajas a las que hacíamos
referencia anteriormente, se refiere al es
caso tiempo que necesitamos , tanto para
explicar las inst rucciones, com o para el
pase de la prueba en sí. Una ventaja adi
cion al supone la facilidad con que los ni
ños comprenden cuál es la tar ea que deben
realizar y cómo .

El test está compuesto por tres series,
cad a una de las cuales está ordenada según
el grado de dificultad que pre senta cada
uno de los ítems. Ca da pregunta , que abar
ca toda una página , se compone de un di
bujo, en el que falt a una parte, y seis posi
bles alternativas para cubrir esa falta. Una
vez señalada, el suj eto debe escribir el nú
mero que identifica a la alternat iva esco
gida en la hoj a de respuestas. Realizado
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TEST M ATRI CES PROGRESIVAS R AVEN

Baremación de la Población 1. o de E.G.B. Colegios Públicos de X átiva. Curso 1990-91

8AREMACION GENERAL Y POR SEXO

PERCENTlL VARONES HEMBRAS' TOTAL PERCENTIL

99 27 29 28 99

97 25 27 27 97

95 23 25 24 95

90 22 90

85 21 22 22 85

80 80

75 20 20 20 75

70 19 19 70

65 18 19 65

60 18 60

55 17 18 55

50 16 17 17 50

45 16 45

40 15 16 40

35 15 35

30 15 30

25 25

20 14 14 14 20

15 15

10 13 13 13 10

5 12 5

3 12 11 11 3

1 11 9 9 1

N 108 71 179 N

X 17.78 18.22 17.96 X

a 3.82 4.16 3.96 a

este paso, el sujeto está en disposición de
pasar la hoj a y encontrarse con un nu evo
ítem.

CARACTERISTI CAS
DEL TEST UTILIZADO

Son muchos los tests existentes en la ac
tu al idad qu e tratan de med ir , de diferen 
tes modos, la capac idad int electual del su
jeto . Entre ellos , hay algunos cuyos ítem s
contienen ciertos sesgos de ori gen cultural.
En estos tests hay que co ntar co n un er ro r
adi cion al : el sesgo cultural. E n el Raven,
tod as las cues tiones están libres de influen
cias culturales, por lo qu e descartamos el
error adicio na l ya comentado .

Como es habitual en este tipo de pru e
bas, hay qu e tener en cuenta la ad ecu ada
significación de cada un a de las puntuacio
nes obse rva das .

Si la puntuación ha sid o alta , podemos
co nsiderar adec ua do pensar qu e si ha ob
tenido esa puntuación es porque verdadc
ram ent e el sujeto cuenta con esa capac ida d
int electual.

Sin embargo, si la puntu ación ha sido
baj a , no qui ere ello decir qu e el sujeto ca 
rezca de una bu en a capac ida d int electual.
A tal efecto, son cla ras las pro pias pala
br as del aut o r de este test : « v. . Un mal
resul tad o en el Raven pued e no indi car
nada ... ». Pued e que, aj enos a nu estra vo
lun tad , se hayan introducido durante el
pase de la prueba unos condicionantes ne
ga tivos, cuya co nsec uenc ia haya sido una
baj a puntuación directa co mo resultado .
E ntr e estos co ndiciona ntes podríamos des
tacar la motivación del sujeto, det erminan 
tes amb ienta les , etc. En ta les casos , y par a
pod er co nfirmar la baja capac idad intelec
tual , se rí a conveni ente un es tud io más
exha ustivo del sujeto .
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UAREMACION POR EDADES

PERCE NTIL 5.5 AÑO S 6 AÑOS 6.5 AÑOS PERCENTIL

99 27 29 28 99

97 27 25 97

95 26 24 24 95

90 20 22 23 90

85 18 21 22 85

80 20 21 80

75 17 75

70 16 19 20 70

65 19 65

60 15 18 18 60

55 55

50 17 17 50

45 16 45

40 16 40

35 14 15 35

30 15 30

25 13 25

20 14 14 20

15 15

10 13 13 10

5 12 11 5

3 10 12 3

I 11 8 11 I

N 18 73 88 N

X 16.11 17.89 18.39 X

a 3.54 4.01 3.89 a

máximo de personas examinadoras en un
mismo pase, el de cua tro.

Siempre se ha intentado, en la med ida
de lo posible, presentar la tarea de seme
jante fo rma en todos los gru pos de suje
tos. Se pedía a los sujetos que nos ayuda
ran a completar el dibujo que alguien hab ía
cortado , y cuyo recort e hab ía mezclado con
otros qu e ya tenía.

A parti r de la explicac ión de la tar ea a
rea lizar hemos encontrado una mu y bue
na predisposición, por par te del total de los
sujetos examinados, a la reali zación de la
prueba . Qui zás ello pueda estar basad o en
la facilidad con qu e cuenta este test par a

PA SE GENERAL DE LA PRUEBA

El test ha sido pasado a todos los alum
nos que cursan 1.0 de E.G. B. en los co le
gios públ icos exis tentes en la ciudad de
X átiva.

El pa se ha sido de tipo co lectivo, pero
nun ca se ha pasad o a un grupo demasiado
num eroso. El núm ero máximo de sujetos
agrup ados para realizar un pase de la pru e
ba ha rondado los diez alumnos. Par a sa
tisfacer el co ntro l de los sujetos exa mina
dos, así como para solventar las preguntas
qu e pudi eran surgir , cada pase co ntaba
con, al menos, dos psicólo gos, siendo el
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TEST MATRI CES PROGRESIVAS RAVEN

Baremación de la Población 1." de E.G.B. Colegios Públicos de Xátíva. Curso 1990-91

BAREMACION POR EUAllES y SEXO

5.5 AÑOS 6 AÑOS 6.5 AÑOS

PERCENTII. V H V H V H PERCENTlL

99 27 28 30 27 28 99

97 26 21 23 29 25 26 97

95 18 22 27 24 25 95

90 17 21 23 90

85 20 22 22 85

80 20 21 22 80

75 19 19 20 21 20 75

70 16 18 20 70

65 15 17 19 19 65

60 19 18 60

55 17 18 55

50 16 17 50

45 17 17 45

40 14 15 16 16 16 40

35 35

30 15' 15 30

25 14 15 15 25

20 13 14 20

15 13 15

10 14 11 13 14 10

5 12 12 13 10 5

3 12 9 12 13 3

1 11 11 8 8 11 11 1

N 13 5 43 30 52 36 N

X 16 16.4 17.53 18.4 18.44 18.33 X

a 3.72 3.01 3.41 4.69 4.01 3.73 a

onSTACULOS PRESENTADOS

PRESENTACION DE DA TOS

Durante las diferentes fases en las que
se ha venido desarrollando el presente es
tudio, nos hemos enfrentado con dos gran
des inconvenientes:

Los datos van a ser presentados, si
guiendo las puntuaciones obtenidas en las
siguientes variables , ya la combinación de
las mismas: edad , sexo y colegio.

ser considerado como un juego que, como
tal, aumenta la curiosidad de los examinan
dos. Sobre todo cuando éstos tienen una
edad tan baja como nuestro grupo de tra
bajo (entre 5.5 años y 6.5 años).

Finalizada la fase de recogida de datos,
éstos fueron agrupados y posteriormente
tratados informáticamente, a través de pro
gramas informáticos de elaboración pro
pia (en lenguaje Basic) , y apoyados en
otros programas informáticos altamente
comercializados, entre los que merecen es
pecial mención el TASWORD y el GEM.
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BAREMACIOÑ POR COLEGIOS

PERCENTII.
ATTILlO GOZAI.BES JACINTO MARTI NEZ TAQUlGRAFO

PERCEl'iTlI.
BRUSCHETTI VERA CASTAÑEn A RELLVER MARTI

99 27 28 30 28 99

97 26 24 28 23 97

95 24 23 25 27 95

90 23 22 23 90

85 22 22 22 85

80 21 20 21 80

75 20 20 20 75

70 19 19 19 20 70

65 18 18 19 65

60 18 18 18 60

55 17 17 16 55

50 16 17 50

45 16 16 45

40 15 17 40

35 15 15 16 35

30 15 30

25 15 25

20 13 14 20

15 14 14 13 15

10 13 13 12 12 14 10

5 12 1I II 5

3 12 lO 9 13 3

I II II 8 8 12 I

N 33 34 47 28 37 N

X 17.90 18 17.95 17.03 18.67 X

a 3.71 3.68 4.53 3.59 3.79 a

CON CI,USION ES

La primera de las conclusio nes a las qu e
pod em os llegar es el descenso de la pobla
ció n escola r qu e actualmente aún existe en
l . o de E .G .B. en los co legios públicos se
tab en ses. El número de sujetos que fo rmó
parte de la baremación reali zad a d ura nte
el a ño 1985 ascendía a 231, mientras qu e
los baremados en el presente año llegan a
un total de 179 sujetos. Ello supo ne un des
censo de 52 sujetos baremados, qu e repre
senta un descenso del 22.5 010 en 6 años .

co n pocas garantías de un a bu ena extra po 
lación a otros uni verso s de sujetos .

a) Para eludi r el problem a de q ue las
bajas puntu aciones se pudieran deber a una
fa lta de ate nció n en el momento del pase
de la prueb a , o a cu alquier ot ro fac tor o
circ unstancia ajena a la capacid ad del su
jeto, hemos ut ilizad o el re-test, con el co n
siguiente a ume nto en el error de med ida a
ca usa del fac to r aprendizaj e .

b) Otro de los inconvenientes con qu e
nos hemos topado a la hora de obtener los
resultad os expues tos , ha sido el hech o de
co ntar co n un universo demasiado peque
ño de sujetos, por lo que la pr esente ba re
mación presenta un os resultad os muy fia
bles de la población escolar recogida, pero



Test Raven
Comparación Baremación 1985 - 1991
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Puntuación Directa

La media presentada en las dos bare
maciones es bastante similar, con una pe
queña diferencia de 0.65 aunque, eso sí, en
detrimento de la baremación del presente
año. En contraposición, la desviación tí
pica es mayor en la antigua baremación,
con una diferencia de 0.66. Parte de esto s
últimos datos podría ser explicado por el
descenso del número de sujetos experimen
tales entre las dos baremaciones.

En cuanto a la distribución de las pun
tuaciones directas entre Jos diferentes per
centiles calculados, sería conveniente ob
servar la gráfica de comparación entre las
dos baremaciones. Por lo que se refiere a
las puntuaciones directas bajas, hasta lle
gar al percentil 15 no existen diferencias.
A partir de este percentil, en todos los de
más existe un predominio de las puntua
cione s directas obtenidas durante la bare
mación de 1985. En la baremación de 1985,
la subida parece más escalonada a partir
del percentil 65. En cambio, en la barema
ción de 1991 , es casi necesario una diferen
cia de diez percentiles para que haya una
subida de la puntuación directa. Lo ante
rior se produce en la baremación de 1985,
en el intervalo formado entre los percenti
les 15 y 65.

Excepto en las puntuaciones más bajas
(hasta llegar al percentil 10), no existe di
ferencia entre los dos baremos, en cuanto
a la puntuación directa necesaria para lle
gar a un cierto percentil. No obstante, a

partir del percentil 15 aparece una diferen
cia que se mantiene a lo largo de todas las
puntuaciones restantes, a excepción del
percentil 20. Nos referimos al hecho de que
la puntuación directa necesaria para llegar
a un determinado percentil es más grande
en el baremo de 1985 que en el actual.
Quiere ello decir que, para llegar a un de
terminado percenti l, tenía que alcanzar ma
yor puntuación directa un sujeto de l .o de
E.G.B. de 1985, que un sujeto de 1. o

de E.G .B. de 1991.

Otro aspecto a destacar, como diferen
cia entre los dos baremos setabenses, se re
fiere a que en el pre sente cur so hay menos
sujetos que hayan destacado por sus altas
puntuaciones que en 1985. A modo de
ejemplo, mientras que la puntuación direc
ta más alta en el año 1985 fue 30, actual
mente ha descendido a 25.

Si comparamos la presente baremación
con la presentada en el manual «El Test de
Matrices Progesivas de Raven », cuyo autor
es Florentino Rodao, y teniendo en cuen
ta que la baremación del manual se refiere
a la población de Madrid, de primer curso
de E.G.B., nos encontramos con las si
guientes conclusiones .

El número total de sujetos es mayor en
la baremación madrileña, aunque la dife
rencia no es tan abultada como debería su
ponerse. La media de las puntuaciones es
muy similar, mientras la desviación típica

es menor en nuestra bar emación. En gene
ral, las dos baremaciones son bastante si
milares, en cuanto a la relación entre pun
tuación directa y percentil asignado . Tan
só lo difieren en los percentil es más altos:
a partir del percentil 80. A partir de aquí ,
la baremación madrileña se hace más exi
gente a la hora de relacionar puntuación
directa y percentil, necesitando mayor pun
tuación directa para llegar a un determina
do percentil que en la baremación actual
setabense.

Como última conclusión, y a modo
de agradecimiento, desearíamos expresar
nuestra gratitud a los maestros de l. o de
E.G.B. por su inestimable colaboración,
sin la cual no hubiera sido posible la exis
tencia de este artículo .
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GABINETE SOCIO-PSICOPEDAGÓGICO MUNICI
PAL DE X ATIVA: Recopilación de datos y
po sterior baremación de la población esco
lar setabense de \, 0 de E .G .B . , 1985.

RAVEN . J. C.: Manuel d'in structions du matriz
1947 couleur. Traduction et reunión des
documents par Anne An celin Schützenber
geL

RAVEN, J . C.: P. M. C. Matrices Progresivas.
Escala de color. Manual de instrucciones .
Ed . MEPSA . Madrid.

RODAO. F. : El test de Matrices Progresivas de
Raven . Manual de aplicación y baremación
española en Preescolar y E.G.B .Ed. CEPE.




