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A  la actualidad; existen indicadores legales, 
constitucionales y biológicos para identificar si un 
individuo puede ser considerado como humano, 

pero los parámetros psicológicos para la humanidad son 
más difusos (Kteily et al., 2015). La acción de privar a las 
personas de su naturaleza humana y tratarlos como si fueran 
objetos es conocida como deshumanización (Lammers & 
Stapel, 2011). Este constructo se refiere a negar cualidades 
humanas a las personas o atribuirles características propias 
de animales u objetos (Lammers & Stapel, 2011); además, 
puede presentarse en dos formas: a) sutil, cuando un grupo 
humano atribuye a otro grupo rasgos de animales o 
máquinas; y b) evidente, se refiere a la negación intencional 
de características humanas a un grupo de personas (Kteily & 
Bruneau, 2017b; Kteily et al., 2015). 

Existen varios estudios de la deshumanización evidente y las 
relaciones con la discriminación (e.g., Boysen, Isaacs et al., 
2020; Kteily & Bruneau, 2017a, entre otros). Sin embargo, en 
Sudamérica existen limitados estudios, por tanto, se 
requiere la validación de la Escala de Ancestros Humanos 
(AOH) (Kteily et al., 2015) en adultos de Paraguay. 

Derivado de lo anterior se validó el AOH en una población 
paraguaya (Ayala et al., 2023). En este estudio instrumental 
se aplicó el test a 282 adultos paraguayos con edades entre 
16 a 69 años (DE = 12.8), hombres (n = 176, 62%) y mujeres 
(n = 107, 38%), en formato papel y lápiz. Acerca de la 
confiabilidad, se realizaron pruebas test-retest y se 
obtuvieron los coeficientes de correlación producto-
momento de Pearson r = .77 (IC 95% = .72, .89) y p = 
<.0001. Estas asociaciones altas y significativas indican que 
la Escala AOH (Kteily et. al, 2015) presenta estabilidad. 

Con respecto a la validez de criterio, se 
identificaron asociaciones significativas 
con la Escala de Orientación 
Sociodominante SDO7 (Casalá & Delfino, 
2021) (r = .18 a .22 y p <.05) y el test de 
Autoritarismo de Derecha RWA 
(Etchezahar et al., 2011) (r = .19 a .21 y p 
<.05). Dichos resultados son semejantes 
al estudio original de Kteily et al. (2015). 
En conclusión, existe evidencia que 
respalda el uso de la Escala Escala AOH 
(Kteily et. al, 2015) en adultos de 
Paraguay. 
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