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Resumen 

 

El propósito de este trabajo consistió en conformar un marco teórico que señalará las 

características socioemocionales de los niños dotados. Se realizó una búsqueda de la 

información disponible en libros, tesis y artículos publicados en revistas de divulgación 

científica (en versión impresa o electrónica) en un periodo de 2010 a 2017. Principalmente 

las bases de datos consultadas fueron: Ebsco, Researchgate, SAGE, Scielo, Springer . 

Los criterios de búsqueda incluían palabras clave como: dotados, emocional, ajuste, 

características socioemocionales (en inglés, español y portugués), se obtuvo un estimado 

de 54 artículos de los cuales se seleccionaron 22, relacionados exclusivamente con el 

tema, destaca que en México solo se tiene registro de una investigación.  

  

Los resultados sugieren una serie de características socioemocionales en dotados como: 

sensibilidad emocional, perfeccionismo socialmente prescripto, depresión, empatía, 

ansiedad, autoestima, competencia intrapersonal, autoconcepto, autorregulación 

emocional y control de impulsos entre otros. Se destaca que un repertorio de habilidades 

socioemocionales se asocia con un rendimiento superior, además de un ajuste social.  

  

Se identificó que en la mayoría de estudios empíricos no reportaron la existencia de un 

desajuste socioemocional en niños dotados. Por el contrario, se observa que a medida 

que las investigaciones son recientes, existe una tendencia a obtener resultados más 

positivos en el desarrollo socioemocional de estos individuos. No obstante, algunos 

dotados pueden presentar dificultades socioemocionales por la concurrencia de 

características personales asociadas a problemas de aprendizaje.   

 

Por último, se encontró que en países como Estados Unidos, España y Brasil se han 

diseñado y adaptado escalas psicométricas válidas para la detección de características 

socioemocionales en sujetos dotados, sin embargó, los investigadores refieren la 

necesidad de contar con métodos unificados para evaluar esta dimensión. Se sugirió la 

conformación de una escala que tenga como objetivo identificar los indicadores del ajuste 

socioemocional en niños dotados en el Estado de México.  
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Presentación 

 

Actualmente en México la demanda potencial en educación primaria se cubrió 

prácticamente en su totalidad antes de 1982, pese a ello, la eficiencia interna y externa 

del sistema todavía es muy baja e insatisfactoria en sus diversos niveles, especialmente 

en primaria [McGinn, Rivera y Castellanos, 2014:146]. Además, de la precaria atención a 

los niños dotados se destaca la falta de criterios válidos para su detección.  

 

Es conveniente que la atención no se limite únicamente al ámbito escolar, sino que 

abarque aspectos, socioemocionales, afectivos y de la personalidad del dotado, debido 

a que sus necesidades pueden variar en función de factores internos y de los contextos 

en los que se desarrolla y aprende [González, 2015:273; Blanco, Ríos, y Benavides, 

2004:50]. En este sentido, las características socioemocionales fungen como predictores 

del éxito académico, por su correlación con el desarrollo cognitivo, la relevancia de dichas 

habilidades se debe a la vinculación con al bienestar emocional y a la capacidad 

adaptación del dotado.  

  

Se tiene por objetivo realizar un estudio documental que permitiera señalar las 

características socioemocionales, y observar si son relevantes para el individuo dotado. 

Esperamos que este trabajo de investigación documental cumpla con las objetivos 

propuestos a fin de tratar de proporcionar una comprensión del ámbito socioemocional 

más amplia. 

  

Esta investigación se trabaja bajo el modelo teórico cognitivo, debido a su estudio en los 

procesos psicológicos que subyacen: inteligencia. Del mismo modo, el enfoque 

psicométrico contribuye con una orientación cuantificable a través de instrumentos de 

medición, que permiten obtener una identificación de aquellos individuos dotados y con 

necesidades de programas especiales.  

     

El presente documento está organizado en tres capítulos: en el primero, se hace un 

análisis del constructo inteligencia (definición, características, y componentes), además 
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de incluir una breve revisión histórica sobre el estudio de dicha variable se examinan, sus 

sistemas de medición y las categorías de clasificación más utilizadas. 

Consecuentemente, se identifica al dotado dentro de un modelo taxonómico.  

 

En el segundo capítulo, se enfoca en el estudio de los dotados, para tal propósito, se 

hace una distinción pormenorizada, con el fin de esclarecer la vaguedad terminológica y 

conceptual del término dotado. En consecuencia, se analizan las características y 

tipología del dotado, y por último, se incluye una descripción de los criterios de 

diagnóstico y seguimiento a través de establecer los métodos de identificación.  

   

En el tercer capítulo, se revisan los conceptos que se consideran pertinentes para obtener 

un panorama fundamental sobre las características socioemocionales de los dotados. Se 

inicia con breve análisis de los fundamentos de la naturaleza de la emoción y la 

motivación con el fin de comprender la base del componente socioemocional.  

Posteriormente, se describen las investigaciones sobre las características en dicho 

componente y las escalas empleadas para su medición.   

 

Por último se discuten algunas implicaciones sobre los hallazgos que se presentaron, y 

se resumen, las  conclusiones derivadas del trabajo de investigación. Adicionalmente, a 

fin de tratar de aportar algunos indicios para el estudio en esta área, se sugiere la 

conformación de una escala que tenga como objetivo identificar los indicadores del ajuste 

socioemocional en niños dotados, para ello se analizaron ciertos aspectos a tomar en 

cuenta.  
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Introducción 

 

El término capacidad engloba una diversidad de áreas como la motora, social, musical e 

intelectual entre otras, la presente investigación se interesa particularmente por el estudio 

de dotados en el ámbito intelectual. Entendiendo por dotado a un individuo que sobresale 

por su capacidad intelectual superior a la normal con relación a su población, en función 

de tres variables: inteligencia, creatividad y motivación. 

 

Con base en lo expuesto en la ley general de educación, los dotados precisan de una 

atención acorde a sus características educativas, sociales y personales, sin embargo el 

Plan Nacional de desarrollo [2012:125-127], no destina ningún objetivo para atender a 

los individuos con capacidades intelectuales superiores, pero, en su estrategia 3.4.2  

considera el facilitar el acceso de personas talentosas en el deporte estrictamente 

selectivo. Cuestión, que denota un despropósito, toda vez que en el plan, se plantea una 

educación de calidad que potencie el desarrollo de habilidades integrales de cada 

ciudadano: a través del quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector 

productivo se generara un capital humano que detone la innovación nacional.  

  

Además del potencial de desarrollo que un país puede alcanzar con la detección y 

atención de sus integrantes, el estudio en el campo de los dotados es relevante para 

obtener una mejor comprensión y establecimiento de normas en la medición psicológica 

e identificación de nuevos métodos de aprendizaje [Almeida y Capellini, 2005:51]. De 

esto deriva la pertinencia del sistema educativo mexicano adopte medidas educativas 

adecuadas, que se ajusten a los avances científicos en el área, e implemente métodos 

eficaces para la identificación de estos niños. 

 

De acuerdo con Pontes de França, Del Prette y Pereira, [2014:290] al examinar los 

objetivos de programas para dotados, se observa que, el desarrollo de habilidades 

cognitivas es el aspecto más frecuentemente cuestión es importante pero que precisa de 

otras áreas, por ejemplo la dimensión socioemocional que sobresale, por favorecer el 

ajuste psicosocial del dotado.  
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Los estudios, que se han interesado por el área socioemocional del dotado mantienen 

dos posturas: a) debido a la alta capacidad intelectual el dotado no presentan 

necesidades socioemocionales únicas y tampoco un desajuste socioemocional b) los 

dotados tienen una predisposición a manifestar depresión, tener dificultades en su 

relaciones interpersonales y baja motivación lo repercute en un bajo rendimiento y que 

pasen desapercibidas sus características intelectuales [Fonseca, 2011:19].  

 

Pese a esta disyuntiva, las características socioemocionales son relevantes en individuos 

dotados y no dotados, recordemos que el individuo requiere de características 

interpersonales positivas (adecuada autoestima, autoconcepto académico, competencia 

social, empatía entre otras) para la resolución de problemas y el logro de un desarrollo 

satisfactorio. Por el contrario, la ausencia de estas características puede ser un factor de 

riesgo, que conduce a problemas psicosociales [Pontes de França, Del Prette y Pereira, 

2014:289]. Aunque estas necesidades han sido reconocidas, sólo recientemente se han 

enfatizado el asesoramiento sobre sus características socioemocionales y sobre las 

posibles dificultades que puedan derivarse. 

 

Una de las posibles razones para estudiar las características afectivas, motivacionales y 

contextuales, obedece a su influencia en el comportamiento del individuo dotado. Dichas 

habilidades pueden ser requisitos según Renzulli [2004] y Fernández-Berrrocal y 

Extremera [2006]1 para calificar a los sujetos como dotados en lo relativo a la motivación 

y creatividad. Es este sentido, en un primer momento se deben de caracterizar y definir 

estas habilidades, lo que requiere de un conocimiento teórico sólido y la capacidad de 

aplicarlo de manera apropiada en el diseño práctico de intervenciones y estrategias 

efectivas; que pueda repercutir en un avance sustancial en el desempeño intelectual y un 

mejor ajuste socioemocional [Smith, 2017:4].   

 

Al respecto, Soria [2016] destaca que en México, los dotados suelen ser confundidos con 

diagnósticos asociados a TDAH, síndrome de Asperger debido a: su elevada capacidad 

intelectual, conductas de aburrimiento e inquietud ante contenidos que consideran 

                                                           
1 Autores citados en Manzano y Arranz [2008: 303]. 
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sencillos, o se les cataloga como "niños problema." Situación que requiere del diseño de 

instrumentos psicométricos eficientes, confiables que permitan la identificación de estas 

características. De esta manera se evitarían errores en su diagnóstico, mismos que 

generan efectos negativos en los estudiantes mal seleccionados, así como gastos 

excesivos de recursos económicos y en el tiempo de los profesionistas destinado al 

trabajo con estos estudiantes [Pfeiffer y Blei, 2010; Benito, 2012].2 

 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo, es realizar una investigación de tipo 

documental que describa las características socioemocionales de los niños dotados.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Autores citados en Valdés, Vera y Carlos [2013:88].  
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Planteamiento del problema 

 

La Secretaria de Educación Pública  (SEP) en 2017, reportó que  la población atendida a 

nivel nacional de niños dotados se elevó a 34 709 alumnos; a nivel estatal, se registraron 

248 inscritos en educación básica en el ciclo 2017-2018. A pesar de que lo anterior 

representa un avance en el trabajo con los dotados, gran parte de estos, sigue sin 

detectar. Por ejemplo, la OMS estimó que tres de cada 100 niños en México pueden ser 

dotados, pero solo 15 de cada 10 000 reciben atención especial; el resto desconoce su 

condición [Chávez, 2017]. Es decir, no existen del todo métodos, instrumentos con bases 

empíricas en su identificación. Situación que puede agravarse en la presencia de bajo 

rendimiento y en especial cuando pasar desapercibidas sus características.  

 

De acuerdo con Sánchez [2013:34] esta falta de detección, incide en que sean propensos 

a tener dificultades socioemocionales, en comparación con los alumnos que son 

diagnosticados a temprana edad: quienes mejoran su adaptación personal. Es decir, un 

adecuado repertorio de habilidades sociales ayuda al individuo en el desarrollo de 

relaciones interpersonales más sanas que, a su vez, dan lugar a un mayor rendimiento 

académico y personal.  

 

Además, el estudio sobre las características emocionales de los niños dotados es útil 

para comprender adecuadamente algunos aspectos de su comportamiento y la forma de 

relacionarse con los demás.  

 

Como afirma Silverman [1998]:ñalgunos comportamientos, que pueden significar 

alteraciones en el resto de la población, son características típicas de los alumnos 

dotados, y si no se reconocen los rasgos psicológicos de estas personas, corremos el 

peligro de no entenderlas, hacer diagnósticos erróneos y aplicar tratamientos 

inadecuadosò. Una posible forma de detectar que un individuo es dotado es a partir de 

medir variables socioemocionales no obstante, es oportuno que existan instrumentos que 

validen esta  identificación, por ello se requiere de mayor estudios al respecto [Valadez, 

Pérez y Beltrán,2010:93]. 



Tesis de Licenciatura en Psicología                                                                                                 17 

  

 María Teresa Vargas González 

Consideramos que se precisan de una mayor numero de estudios en nuestro país, a fin 

de que exista una comprensión de las características socioemocionales en los dotados, 

ya que se parte del supuesto de que son relevantes para un adecuado ajuste 

socioemocional. 

 

Preguntas de investigación 

De tal forma se plantearon dos interrogantes básicas: 

a) ¿La identificación de las características socioemocionales en niños dotados es 

pertinente para un adecuado ajuste socioemocional? 

b) ¿Existen instrumentos en México que permitan identificar las características 

socioemocionales en niños dotados? 

  

Objetivos de la investigación 

Los objetivos principales que se plantearon al realizar esta investigación fueron dos: 

a) Conformar un marco teórico que señale las características socioemocionales de los 

niños dotados. 

b) Describir la relevancia de las características socioemocionales en el desarrollo de los 

niños dotados. 

c) Identificar si es pertinente la elaboración de instrumentos que midan las 

características socioemocionales en los dotados en México.  

    

Delimitación del problema  

Convienen precisar los límites que se reconocen en la investigación:  

a) El estudio se limitó a exponer los hallazgos de la literatura científica internacional, 

situación que obedece a las pocas investigaciones que existen con respecto al tema 

en México.   

b) Únicamente se revisaron los estudios que comprenden del año 2010 hasta la fecha 

actual, sin incluir, las investigaciones anteriores que exploraron dicho fenómeno. 

Además, se recabó la información en la modalidad de open Access, debido al costo 

de los artículos. 

c) Al ser una investigación de tipo documental se limita a explorar lo que se sabe sobre 
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el tema de estudio, es decir, no obtiene sus datos de la observación empírica de la 

naturaleza, sino busca el conocimiento qué otras personas han registrado, por tanto, 

no prueba empíricamente una hipótesis [López Suarez, 2013:79-81].  

 

Método 

 

 

Tipo de investigación:  

 

El presente trabajo contempla la técnica de investigación documental. Este tipo de 

estudio se caracteriza por obtener información a partir de fuentes documentales y se 

limita a buscar el conocimiento que otros han realizado. Su principal objeto es  establecer 

las fronteras del conocimiento respecto a un tema específico en el campo de la ciencia 

[López Suarez, 2013:79]. 

 

Procedimiento: 

A continuación, se expone el procedimiento que se realizó para conformar la presente 

investigación conforme a lo descrito por López Suarez [2013:82-87].  

 

a) Interrogantes de investigación 

Como primer paso, se seleccionó el tema de estudio, se establecieron las interrogantes 

de investigación e indicaron las razones que la justifican, además, de sus implicaciones. 

 

b) Estructura preliminar del reporte 

A partir de plantear los objetivos de estudio y la delimitación del problema, en 

consecuencia se elaboró la estructura del contenido considerando los elementos a 

desarrollar, todo ello, seleccionado en apartados que posteriormente se conformaron en 

capítulos que integraron la obra: los cuales expusieron sistemáticamente la información 

obtenida como producto de investigación.  

 

c) Localización de las  fuentes 
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Una vez que se precisó el tema de investigación, se procedió a buscar la información 

necesaria, se tomaron como criterios de selección la pertinencia, seriedad y la 

actualización de los datos.  

 

Para ello se consultaron diversos centros de documentación, como: la biblioteca central 

de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias de la Conducta (FACICO), y la Biblioteca central de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM); también se accedió a la biblioteca digital de la 

Universidad de Murcia, Universidad de la Rioja, la Complutense de Madrid, y el tesauro 

en línea de la UNAM. 

 

En cuanto a las investigaciones referentes al ámbito socioemocional de los dotados, se 

consideró como criterio de selección aquellos documentos en formato electrónico e 

impreso, hallados en libros, periódicos, artículos, journals, y páginas oficiales que tuvieran 

un periodo de publicación comprendido de 2010 a la fecha.  Particularmente se utilizaron 

los artículos proporcionados de las bases de datos: Scielo, Redalyc, Springer, Ebsco, 

Researchgate, SAGE en la modalidad de open Access.  

 

d) Lectura y fichaje  

Después de localizar las fuentes de donde se obtuvieron la información, se llevó a cabo 

una lectura rigurosa y fichaje. Conforme se realizaba la lectura, surgía información 

relevante que exigía una siguiente búsqueda y revisión de datos. 

  

Al respecto, la revisión de los artículos se realizó en forma sistemática y ordenada, entre 

octubre del 2015 y agosto del 2017. Como primera aproximación, se acudió a los 

buscadores web ingresando palabras clave (en inglés, español y portugués) como: 

dotado, talentoso, socioemocional, habilidades, emoción, social, es decir, palabras que 

atañen a la investigación.  

 

 

Se obtuvo un estimado de 54 artículos, de los cuales se seleccionaron 22, como aquellos 
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estudios relacionados exclusivamente con los términos de características 

socioemocionales en sujetos dotados.  

 

e) Integración y procesamiento de la información 

Los datos seleccionados fueron vaciados en el ordenador para integrar la información 

obtenida, de acuerdo a la estructura de los capítulos y a las 22 investigaciones. 

 

f) Conclusiones  

Una vez que se expuso la información obtenida, se redactaron las conclusiones en las 

cuales se presentó una panorámica breve de lo que se realizó y encontró de  la presente 

investigación, con base en los resultados se brindó una sugerencia.  

 

g) Revisión de la tesis 

Por último, el informe final fue presentado a la asesora y a dos revisores, quienes se 

enfocaron en examinar el trabajo en cuanto a aspectos como: contenido rigor y estilo,  

para la aprobación y liberación de la tesis 
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MARCO TEÓRICO 

Capítulo 1 Inteligencia 

 

1.0 En el presente capítulo se revisan los conceptos que consideramos pertinentes para 

obtener un panorama fundamental sobre el estudio de niños dotados. Para tal propósito, 

iniciaremos con el análisis del constructo inteligencia (definición, características, y 

componentes), e incluimos una breve revisión histórica sobre el estudio de dicha variable. 

Se examinan, también, los sistemas de medición de la inteligencia y las categorías de 

clasificación más utilizadas.  

1. Inteligencia 

 

Este constructo ha sido objeto de amplio interés para diferentes disciplinas a lo largo de 

la historia; desde aquellas de corte humanista como la filosofía hasta las científicas como 

la biología, psicología, sociología, neurología [Marañón y Pueyo, 1999:454].  

Inteligencia, palabra derivada del lat²n ñintelligentiaò y del verbo ñintellegereò; se compone 

por los vocablos ñintusò y ñlegereò, que significan: leer dentro de una cosa, la razón misma 

de su existencia [Kelly, 1982: 361]. Al igual que la palabra intelecto, se deriva del pasado 

participio ñintelligereò, y se traduce como la facultad de comprender, entender, o darse 

cuenta de algo [Ernout y Meillet, 1959 citado en Martín, 2007:40].  

 

1.1 Antecedentes de su estudio 
 

Con el fin de establecer y justificar con propiedad aquella definición que consideramos 

de mayor consenso, para fines prácticos de nuestra investigación, realizamos un breve 

análisis de los procesos históricos implicados en su estudio. Este se dividió en tres 

periodos: Raíces filosóficas, Raíces fisiológicas y asentamiento de la psicología científica, 

y Siglo XX y el auge de la psicología3. 

                                                           
3 Estos criterios de clasificación se retomaron con base en la clasificación de Caparrós [1980:5] sobre los orígenes de la psicología. 
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1.1.1 Raíces filosóficas 

El primer antecedente sobre la definición de inteligencia, lo ubicamos en la antigua China. 

Durante el periodo de la dinastía Tang (618-906), se desarrolló un sistema de evaluación 

mediante exámenes, para la selección de niños con capacidades superiores al resto de 

la población (podemos asumir como aquellos con una inteligencia mayor); es decir, los 

que mostraban ser más competitivos (o aventajados), y a quienes se les debía de ofrecer 

una educación especializada. Esto les aseguraba posiciones de élite en puestos 

gubernamentales [Hothersall, 1997:398].  

Posteriormente, otras civilizaciones, como la helénica, cavilaron sobre la naturaleza del 

intelecto y la situación del ser humano en el universo, e incluso llegaron a considerar que 

el fin verdadero de la vida humana era alcanzable, únicamente por los que eran capaces 

de obtener cierto conocimiento y aplicarlo al desarrollo de la sociedad [Zavala y 

Rodríguez, 2004:36].  

Los filósofos griegos, atribuyeron el origen de toda forma de vida y ente responsable del 

pensamiento y razonamiento a un principio universal. El primero de ellos, fue el famoso 

filósofo Tales de Mileto (625 a.C. - 547 a.C.), quien llamó a este principio ñpsysisò; 

asociado al agua, como el elemento que produce y hace evolucionar las cosas. Sin 

embargo, fue el destacado filosofo Anaxágoras (460 a. C., a. C.) quien implantó la noción 

de inteligencia, en forma de ñnousò, mencion·, que era una especie de fluido universal, 

que anima y dota de halito al alma4 y conocimiento a todo lo que vive: plantas, animales 

y hombres, al parecer, no se planteó el problema de una consciencia propia del ser 

humano [Muller, 1980: 22-34]. 

Por otro lado, Diógenes de Apolonia (469 a. C.) consideró que el aire era el principio 

universal del cosmos. Fue en la experiencia inmediata donde encontró apoyo a sus 

afirmacioneséñLos hombres y los dem§s seres animados viven del aire al respirarlo, y 

allí está su alma y su inteligenciaé; pues si se les quita muere y su inteligencia se 

extingueò [Cappelletti, 1974:19].  

Además, ya desde la antigüedad, los griegos señalaron la localización de la inteligencia 

                                                           
4Para los griegos, el alma era considerada sinónimo de mente, y designaba una fuerza incorpórea, acorde con el dualismo alma-
mente [Caparrós, 1980: 14]. 
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en el cuerpo humano. Al respecto, Alcmeón de Crotona (S. V, a. C.), eminente filósofo, 

quien de acuerdo a autores como Muller [1980:28] es identificado como precursor de la 

psicofisiológica experimental, a causa de sus estudios en órganos sensoriales. Asimismo, 

se le reconoce como el primer hombre en establecer la relación anatómica y fisiológica 

entre el cerebro y los órganos de los sentidos. Distinguió, además, las sensaciones del 

pensamiento y observó que el cerebro desempeñaba un papel privilegiado, pues antes 

de sus observaciones, se consideraba que esta función se llevaba a cabo por el 

ñsensorioum communeò (centro de la vida ps²quica y de la percepci·n sensorial), ubicado 

en el corazón [Outes y Orlando, 1982:34-40].  

Entre los filósofos posteriores, que sostuvieron las afirmaciones de Alcmeón, destaca el 

célebre médico helénico Hipócrates (460 a. C., 370 a. C.). En su tratado acerca de la 

enfermedad sagrada (actualmente conocida como epilepsia), describió que la causa de 

esta enfermedad se debía a un movimiento desusado (sic) de la flema, lo que impedía al 

aire, portador de la inteligencia, llegar al cerebro. Recalcó, al igual que Herófilo (335 a. 

C., 280 a. C), que el cerebro era el órgano central de la vida psíquica y la verdadera cede 

de la inteligencia [Muller, 1980: 44]. Sin embargo, un concepto de inteligencia más 

elaborado fue proporcionado por prominentes filósofos como Platón y Aristóteles. 

El célebre filósofo griego Platón (427 a. C., 347 a. C.), en su obra La República (331), 

distinguió tres aspectos de la mente: la inteligencia, la emoción y la voluntad. La primera, 

se refería a aquella que guía y dirige; la segunda y tercera, aludían a ser las responsables 

de suministrar la fuerza motriz. Platón estableció que los individuos a gobernar, deberían 

estar dotados de una excelente memoria y mesura; y se inclinó por una explicación de 

corte naturalista; como puede observarse en su fábula de los metales5. 

Posteriormente, Aristóteles (384 a. C., 322 a.C.), gran filósofo y discípulo de Platón, 

simplificó la división ternaria de su antecesor en dos componentes: a) capacidad 

apelativa, conformada por emoción y voluntad, y b) capacidad cognitiva descrita como 

inteligencia. Con respecto a ésta última, mencionó que es una propiedad latente, 

responsable de la conducta observable de las personas. Lo que permitió asentar la noción 

                                                           
5ñEl dios que nos cre· uso diferentes metales en la composici·n del ser humano: oro en los que están destinados a mandar, plata en 
los que han de ser sus brazos ejecutores, y una mezcla de hierro y latón en aquellos que labrarán la tierra y fabricar²an productosò 
[Eysenck, 1982: 20]. 
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de aptitud que más adelante los psicólogos estudiaron [Eysenck, 1982: 19-21]. Más tarde, 

fue el filósofo y militar Marco Tulio Cicerón (106. a. C., 43 a. C.) tradujo el concepto 

platónico y aristotélico de capacidad cognitiva o intelectual, como Intelligentia.  

¶ Edad media  

A lo largo de los siglos subsiguientes, con la aparición del cristianismo, los conceptos 

griegos de razón e inteligencia se homologaron con los contenidos de la fe. La tendencia 

escolástica destacó la buena voluntad y la virtud sobre la inteligencia [Coraminas, 1980, 

1984 citado en Zavala y Rodríguez, 2004:36]. 

San Agustín de Hipona (345 d. C., 430 d. C.) y Santo Tomás de Aquino (1224-1274) 

manifiestos filósofos y teólogos consideraron que el elemento de conexión entre dios y el 

hombre es justamente la facultad racional. Creían en la existencia de un ser superior 

como fuente primera de toda luz intelectual y de la que derivan el ser y la inteligencia; 

concebida a esta última como un atributo divino, presente también en el hombre, pero de 

forma imperfecta, o subalterna [Martín, 2007: 95-121]. 

¶ Renacimiento  

De acuerdo con Zavala y Rodríguez [2004:37] el Renacimiento fue un periodo de reno-

vación artística, literaria y científica; donde las aportaciones de distinguidos artistas y 

pensadores revolucionaron el conocimiento, largamente postergado por el oscurantismo 

religioso del periodo medieval. Destacan, por ejemplo, los aportes del padre de la filosofía 

moderna, René Descartes (1596-1650), de los múltiples temas abordados por este gran 

estudioso sobresalen aquellos relacionados con el contenido del alma o pensamiento: 

creyó que las personas poseían una mente ïun atributo exclusivamente humano- y que 

su naturaleza era puramente física, se ubicaba en el cerebro.  

Asimismo, consideró que la mente era la responsable del control de los movimientos del 

cuerpo, mientras que éste, a través de sus órganos sensoriales, aportaba información. 

Sus especulaciones acerca del papel de la mente y el cerebro en el control de la conducta 

ofrecieron un punto de partida en la historia de la psicología fisiológica, como se revisa 

más adelante [Carlson, 2006: 9]. 

La ebullición intelectual renacentista produjo y preparó el camino a los científicos como 
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Nicolás Copérnico (1473-1543), Johannes Kepler (1571-1630) y Galileo Galilei (1564-

1642). Este último, prominente matemático y astrónomo, más allá de sus aportaciones 

en astronomía, es considerado uno de los fundadores del método científico, al unificar la 

teoría con el experimento. Rompió con el concepto heredado de los clásicos griegos que 

buscaron el conocimiento a partir de la simple contemplación de los hechos, hizo de la 

ciencia una disciplina experimental [Contreras, 2006:42]. Sus aportaciones con las de 

algunos otros científicos contribuyeron a los cambios que surgieron hacia finales del siglo 

XIX, época que simbolizo una transformación en diversos órdenes, se puso énfasis en 

las capacidades humanas para el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad, 

mediante la aplicación sistemática del conocimiento. 

1.1.2 Raíces fisiológicas y el asentamiento de la psicología 

El siglo XIX representó el nacimiento y el desarrollo de la psicología científica gracias a 

dos importantes investigadores quienes demostraron que los fenómenos psicológicos se 

podían expresar en términos cuantitativos y racionales [Zavala y Rodríguez, 2004:38].  

El primero de ellos fue Gustav Theodor Fechner (1801-1887), brillante físico y 

matemático, ampliamente reconocido por sus trabajos en psicofísica, los cuales fueron 

influidos por las investigaciones de Ernest Weber6 (1795-1878). En su libro ñElementos 

de psicofísicaò (1860), intent· medir7 los procesos psicológicos a manera de las ciencias 

exactas,  señaló una relación observable y mensurable entre el estímulo y la sensación. 

Lo que originó el comienzo del estudio de los métodos para determinar la menor 

diferencia perceptible entre dos estímulos, o como se conoce medida de los umbrales 

sensoriales [Reuchlin, 1973:16].  Por lo que la contribución de Fechner a la psicología 

radicó en los métodos cuantitativos y experimentales con los que realizo sus 

investigaciones.  

Posteriormente, el destacado psicólogo Wilhelm Wundt (1832-1920) influenciado por el 

trabajo de Fechner, se interesó en medir las sensaciones y percepciones, especialmente 

                                                           
6  Weber fue un destacado fisiólogo, reconocido por ser el precursor de la psicofísica. Sus estudios sensoriales, demostraron una 
relación matemática entre los psicológico y lo fisiológico que posteriormente se conoció como la ley de Weber. En dicha ley se 
estableció que la capacidad para discriminar entre dos pesos no dependía de la diferencia absoluta entre ellos en términos de peso, 
sino a la diferencia apenas perceptible. Este descubrimiento constituyó un punto inicial de experimentos que llevaron inmediatamente 
a la psicología experimental.  
7 La medición consiste en reglas para asignar símbolos a objetos que representen cantidades a atributos de forma numérica o definan 
si los objetos caen en las mismas categorías o en otras diferentes con respecto a un atributo determinado [Nunnally, 1987:15]. 
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en el terreno visual, además del empleo de los tiempos de reacción. Mencionó que el 

objeto mismo de la psicología estaba constituido por experiencias inmediatas del 

individuo, accesibles tan solo por medio de la introspección [Reuchlin,1973:19].  

Fechner es distinguido por su interpretación psicológica en investigaciones enfocadas en 

el terreno de la fisiología sensorial de su tiempo, pero principalmente por crear en Leipzig, 

el primer laboratorio de psicología experimental en 1879.8 Dicho de otro modo delimitó el 

campo le otorgó a la psicología carta de naturaleza científica [Caparrós, 1980:24]. 

La psicología y los estudios de la inteligencia 

Más adelante el trabajo en laboratorio se diversificó y los temas de estudio se orientaron 

a la búsqueda de un método para medir los procesos internos. Esto llevó a la 

implementación de la técnica de introspección. Otros temas de interés, además de los 

procesos perceptuales, fueron los tiempos de reacción, memoria, la atención, y de 

manera incipiente, la inteligencia.  

De hecho, es en esta época que el término, inteligencia, a la par de las otras variables se 

consideró como una variable científica, propia de la psicología. Fue Herbert Spencer 

(1855-1914), psicólogo y filósofo, quien incorporó la palabra al campo de la psicología. Él 

reflexionó que el hombre depende de la inteligencia, toda vez que se trata de una facultad 

que nos diferencia del resto de los seres vivos; describió a la inteligencia como ñel poder 

de combinar muchas impresiones separadasò [Martin, 2007: 199]. 

Sir Francis Galton (1822-1911), al igual que Spencer, fue influenciado por la teoría 

evolucionista del eminente científico Charles Darwin (1809-1882). Se interesó en el 

empleo de las pruebas (o test)9 para el estudio científico de las diferencias individuales, 

investigó los árboles genealógicos de algunas de las familias brillantes. Concluyó que 

tanto los atributos intelectuales como morales dependían de factores físicos; y a partir de 

una evaluación cuantitativa de las funciones sensoriomotoras (pruebas de discriminación 

sensorial y tiempos de reacción) se podría estimar la capacidad mental. Consideraba a 

                                                           
8 Método que consiste en pedir al mismo individuo un informe sobre lo siente o piensa, en una palabra, sobre sus estados subjetivos. 
Su método es esencialmente analítico. Consisti· en disociar en ñelementosò los procesos conscientes, determinado las leyes que 
rigen sus conexiones. 
9 El término test, de origen inglés; deriva del latín testis y significa prueba. En el presente trabajo utilizaremos la palabra Prueba dado 
que se puede definir como el proceso para medir variables relacionadas con la psique mediante instrumentos o procedimientos 
diseñados para obtener rasgos de comportamiento definido como conductas [Cohen y Swerdlik 2001:3].  
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dicha capacidad innata, hereditaria, la denimino inteligencia [Galton, 1883:17-19]. 

Durante el asentamiento de la psicología como disciplina científica, investigadores 

pioneros continuaron con el desarrollo e impulso del estudio de otras propiedades como 

la personalidad, las respuestas motoras, las capacidades psicofisiológicas, etcétera. Sin 

embargo, el interés se acentuó en la inteligencia. Así, los intentos para poder medirla, 

dieron pie al desarrollo de diferentes definiciones.  

Por ejemplo, Hermman Ebbinghaus (1850-1909) ilustre psicólogo, precursor del estudio 

de la memoria, señaló que la inteligencia era una habilidad general para combinar 

información, ver relaciones y llegar a conclusiones correctas. Esta habilidad, creía, es lo 

que distingue a la persona eminente en cualquier campo [Hothersarll, 1997: 190]. Sus 

aportes, representaron claros antecedentes de las escalas, que más tarde se 

desarrollarían en Francia. 

Alfred Binet (1857-1911) destacado psicólogo, junto con su compañero de laboratorio 

Théodore Simon (1872-1961), realizaron grandes contribuciones en el campo de la 

psicometría10. Remplazo las valoraciones subjetivas en la medición de la inteligencia con 

el uso de métodos objetivos, uniformes y normativos, fue el primer científico en crear una 

prueba de inteligencia y, de esta manera, aplicar con éxito la idea propuesta por Galton: 

medir las capacidades intelectuales [Hothersall, 1997:400].  

En 1905, el ministro francés de educación se propuso identificar a niños incapaces de 

sacar el provecho suficiente en las aulas escolares normales. Tarea que fue 

encomendada a Binet, quien creo una escala11 para medir propiedades relacionadas con 

la inteligencia. Se centró en medir los productos de la inteligencia, más que en sus 

constituyentes básicos. Incluyó pruebas complejas destinadas a explorar procesos 

mentales de orden superior, tales como la memoria, las imágenes mentales, la 

comprensión o el juicio. Sin embargo, ñagreg· que la prueba, estrictamente hablando, no 

permite evaluar la inteligencia porque las capacidades intelectualesé no pueden medirse 

de manera semejante a las superficies linealesò [Myers, 1999: 335]. A diferencia de las 

                                                           
10 "La psicometría es el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la medición de variables psicológicas y establece las 

bases para que dichas mediciones se realicen de forma adecuada.ò En el apartado 1.7, Se profundiza  el término y sus implicaciones 
[Muñiz, citado en Aragón, 2004:29].   
11 Escala, es una sucesión o serie dispuesta en orden de intensidad con la que se manifiesta un rasgo; orden determinado por 

medición o apreciación [Dorsch, 1980:268].  
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observaciones de Boring12, Binet, nunca estableció en sus publicaciones una definición 

formal de inteligencia [Guilford, 1986: 26]; pero subrayó la importancia de la atención 

voluntaria, el juicio y el entendimiento como formas elevadas de adaptación a una tarea. 

Con el pasó de los años, un mayor número de psicólogos diseñaron e incorporaron 

diversas pruebas de inteligencia a distintos escenarios de la vida del hombre. La 

inteligencia fue medida desde el enfoque psicométrico. Este enfoque contribuyó al auge 

de la psicología en el siglo XX, en palabras de Spearman "las pruebas psicométricas 

proporcionaron la fundamentación genuinamente científica que por largo tiempo anheló 

la psicología" [Hardy, 1992 citado en Molero, Sainz y Esteban, 1998:14]. Su objetivo fue 

cuantificar las habilidades intelectuales e identificar las diferencias individuales [Siegler y 

Richards, 1987:1483].    

1.1.3 Siglo XX y el auge de la psicología 

A lo largo de la historia se han hecho arduos esfuerzos para identificar y definir el término 

inteligencia, lo cual ha estado íntimamente relacionado con el proceso de medición. Sin 

embargo, muchas de ellas no han sido del todo rigurosas en la especificación de los 

componentes del término o sus valores. A continuación, se señalan aquellas definiciones 

que presentan mayor congruencia o validez empírica. Con el fin de contar un criterio más 

sólido en la selección de la definición del constructo de inteligencia, que se utilizara en el 

resto del estudio.  

 

1.2 Definiciones de inteligencia 
 

Con base en lo que se ha discutido hasta ahora, podemos empezar a identificar cuáles 

las son las definiciones más representativas de la inteligencia. Para ello se revisan los 

conceptos a partir de tres grupos principales: modelos que siguen la tradición 

psicométrica, enfoque cognitivo, y perspectivas más recientes.        

  

                                                           
12 Quien años más tarde definió a la inteligencia como la capacidad para resolver apropiadamente una prueba, es decir, la consideró 

como aquello que examina un cuestionario [Guilford, 1986: 27-28]. 
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1.2.1 Modelos descriptivos de la inteligencia 

La definición de la inteligencia se encuentra estrechamente relacionado con los modelos 

que explican dicha variable. De acuerdo con Castelló [2002:19], el hecho de prescindir 

del estos modelos significaría enfrentarn de forma excesivamente limitada y sesgada al 

fenómeno del dotado. De esta manera el análisis teórico y conceptual de los modelos de 

inteligencia constituye la base de cualquier intervención, aportando validez y eficacia  

Se han desarrollado tres modelos que representan las explicaciones más consistentes y 

que han influido en muchos de los estudios al respecto, a continuación, se describen cada 

uno y se citan a sus principales representantes.   

a. Modelo monista 

Algunos autores, denominados monistas, aludieron a la inteligencia como una capacidad 

intelectual global o ñfactor gò. Concepto esencialmente estadístico, introducido en 1904, 

por el psicólogo Charles Spearman (1863-1945) e indica la existencia de un factor 

intelectual de orden superior subyacente a determinadas capacidades mentales, y es 

medible en cada tarea de una prueba de inteligencia [Detterman, 1988:70].  

Como se puede observar en los subsecuentes enunciados, son de orden operacional y 

además comparten entre sí una ponderación de la inteligencia como pensamiento 

abstracto y racional.  

Å Lewis Terman (1877-1956), mencionó que la inteligencia era la capacidad para 

desarrollar el pensamiento abstracto. 

Å Cyril Burt (1883-1971), definió a la inteligencia como la capacidad cognoscitiva, 

general e innata [Ballesteros, 1983:71]. 

Å David Wechsler13 (1896-1981), consideró que la inteligencia, es la capacidad global 

del individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente, y relacionarse 

eficazmente con su ambiente [Miguel, 2012:49].  

Å Hans Eysenck [1982: 25] entendía por inteligencia, aquello que nos hace pensar 

abstractamente, razonar o comprender, es decir, una variable disposicional (sea cual 

                                                           
13 Wechsler a partir de su amplia experiencia clínica y de los presupuestos conceptuales, creó una de las pruebas de inteligencia más 
conocidas y utilizadas en la actualidad, que en comparación con otras escalas cumple con fines diagnósticos, ya que partió de un 
concepto más funcional de la inteligencia [Miguel, 2012:49]. 
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sea la naturaleza) permite al poseedor realizar todo lo dicho, y mucho más, con mayor 

o menor éxito. 

b. Modelo factorial 

En años posteriores, los psicólogos norteamericanos se cuestionaron si la inteligencia 

dependía de un único factor o de factores específicos. Leon Thurstone partió de los 

supuestos de Spearman y llegó a la conformación de un modelo de inteligencia 

denominado factorialista. Dicho modelo sostiene que la estructura de la inteligencia es 

una serie de componentes básicos independientes entre sí. Por otra parte, en los intentos 

de establecer una definición de inteligencia, los siguientes teóricos emplearon el análisis 

factorial14, para estudiar las correlaciones entre diferentes pruebas que miden diversas 

habilidades intelectuales; las cuales, se presume, reflejan un aspecto subyacente de la 

inteligencia.  

Å Edward Thorndike (1874-1949) estableció que la inteligencia se compone de una 

multitud de elementos separados y cada uno representa una capacidad distinta 

[Molero, Sainz y Esteban, 1998: 15].  

Å Leon Thurstone (1938) mencionó que es una organización oligárquica de las 

capacidades mentales [Martín, 2007: 237].  

Å Raymond Cattell (1967) distinguió entre inteligencia fluida (Gf) e inteligencia 

cristalizada (Gc). La primera se refiere a la capacidad para aprender cosas nuevas, 

incluye la memorización, el razonamiento inductivo y la percepción rápida de las 

relaciones espaciales, se piensa que esta clase de inteligencia alcanza su nivel 

máximo en la adolescencia. Por otro lado, la inteligencia cristalizada alude a la 

capacidad para emitir juicios analizar problemas y extraer conclusiones de 

información y conocimientos basados en la experiencia, aumenta a lo largo del ciclo 

vital. [Craig, 2009:500]. 

Å Joy Guilford [1986:13] explicó que la inteligencia es un conjunto de aptitudes o 

funciones que intervienen en el procesamiento de la información de diversas formas.  

                                                           
14 El análisis factorial es un grupo de técnicas estadísticas diseñadas para determinar la existencia de relaciones subyacentes entre 
conjuntos de variables, incluyendo las puntuaciones de prueba. Por tanto, es un proceso matemático para simplificar una matriz de 
correlaciones entre variables en unos pocos factores compartidos por todas ellas. [Cohen y Swerdlik, 2001: 236].  
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c. Modelo jerárquico  

Este modelo surgió a partir de los supuestos monolíticos y factorialistas con una 

pretensión integradora, concibe a la estructura de la inteligencia integrada por distintas 

dimensiones. Los te·ricos bajo este modelo, incluyeron el factor ñgò de Spearman en la 

jerarquía, pero también asumieron que este factor no explicaba toda la variabilidad del 

comportamiento inteligente, por consiguiente, debe ser complementado con aptitudes 

generales y habilidades relacionadas [Pérez y Medrano, 2013:106]. De igual manera, 

establecieron que las dimensiones podrían ordenarse de manera ascendente: colocaron 

las dimensiones menos generales en la parte inferior: las más generales en la parte 

superior.  

Å Philip Vernon (1971) propuso un modelo jer§rquico m§s sofisticado, sugiri· que ñgñ 

se podía descomponer en dos factores de grupo más extenso: la habilidad verbal-

educacional y la habilidad práctico-mecánica [Hernangómez y Fernández, 2012:191]. 

Å John Horn (1985), consideró que la inteligencia representa una mezcolanza de 

capacidades cognitivas y sujetas a tratar de comprenderse a fin de acceder a ciertas 

clases de rendimiento intelectual, entre ellas, la flexibilidad de razonamiento bajo 

condiciones cambiantes [Valero, 2007:31].  

1.2.2 Enfoque cognitivo 

Enfoque que se desarrolló en los años 50`s y desplegó la aportación más reciente e 

importante para comprender y medir de manera exacta la inteligencia a través del estudio 

de los procesos psicológicos. Psicólogos como Sternberg, Fagan, Emberston, Deary y 

Stough, investigaron el modo en que las personas almacenan el material en la memoria 

para utilizarlo en la resolución de tareas intelectuales [Feldman, 2002: 320].  

Las diferencias entre los distintos modelos cognitivos de inteligencia, residen en el nivel 

de funcionamiento cognitivo sobre el que los investigadores basaron sus estudios. 

También se debe al tipo de diseño y énfasis de experimento: experimentos simples como 

medir la velocidad absoluta en la elaboración de ejercicios, o por el contrario, estudios 

enfocados a formas complejas de resolución de problemas restando importancia a la 

rapidez en el funcionamiento de los procesos mentales [Sternberg, 1990:31].  
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Algunas definiciones de inteligencia, la describen como la ñcapacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturasé [Gardner, 

1995:65] otras, se enfocan en la capacidad del ser humano para adaptarse al mundo 

exterior sorteando los problemas que se presentan, y lo atribuyen a una capacidad, que 

es de tipo evolutiva.  

Otros investigadores se interesaron por una definición centrada en los procesos 

psicológicos, y que aludiera un funcionamiento cerebral como forma de describir a la 

inteligencia, destacan: 

Å Harry Jerison [1987:1154], la inteligencia es la capacidad neural del procesamiento 

de la información en adultos representativos de una especie.  

Å Douglas Detterman (1988) la consideró como un sistema complejo integrado por 

numerosos procesos cognitivos independientes, estos contribuyen a la aparición de 

un factor general [Detterman, 2003:28].  

Å Roberto Marañón y Andres Pueyo [1999:455] mencionaron que la inteligencia es una 

aptitud disposiciónal que condiciona la obtención de un adecuado nivel de 

rendimiento en cualquier tarea a la que se enfrenta un individuo, tiene una función 

adaptativa, y una estrecha relación con la estructura y el funcionamiento del cerebro. 

 

Los estudios de la inteligencia artificial 

Tradicionalmente la psicología cognitiva, se ha interesado por las conductas inteligentes 

estudiadas a partir de técnicas experimentales con el objeto de contrastar teorías 

aplicables al funcionamiento de la cognición de los organismos [Crespo, 2001:34]. A lo 

largo del tiempo, esta escuela ha tenido relación con otros disciplinas. Tal es el caso del 

estudio de la inteligencia artificial.15 Para Adarraga y Zaccagnini [1994:13] es una de las 

disciplinas no psicológicas que más ha influido tanto en la psicología cognitiva, como en 

la investigación de la inteligencia.  

En su intento por generar teorías y modelos explicativos de comportamientos inteligentes 

                                                           
15 Inteligencia artificial es un término que fue acuñado en 1956 por John McCarthy: se define como el campo de investigación 
interdisciplinar, que aborda problemas y tareas no-algorítmicamente tratables, mediante el diseño de programas de ordenador para 
implementar procedimientos no exhaustivos (heurísticos) inspirados en el funcionamiento mental humano (psicológica) cognitiva y 
neurología) con la posibilidad de construir maquinas que imiten la inteligencia humana [Adarraga y Zaccagnini, 1994:13].  
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científicos cognitivos como Vega, Newell, Rosembloom y Lairs, [citado en Castelló 

[1992:17-20], recurrieron a explicaciones procesuales y funcionales de sistemas. Con el 

fin de conocer, explicar todas y cada una de las operaciones ïinternas- que realiza un 

sistema inteligente como: reconocimiento visual de patrones o tareas de cálculo. 

Formularon una analogía mente ï ordenador, debido a las similitudes funcionales que 

guardan. 

Recordemos que los sistemas inteligentes, pueden ser naturales o artificiales, cerebros 

o máquinas, no son pasivos, por el contrario manejan la información de forma activa. 

Desde esta perspectiva se considera a la mente funcionalmente -que no físicamente- 

análoga a un software. Como tal, es un sistema manipulador de símbolos, recibe, codifica 

la información, y opera activamente sobre ella, la almacena o recupera, según sea 

preciso, para resolver la tarea exigida. Dicha manipulación consiste en aplicar una serie 

de operaciones cognitivas sobre representaciones mentales que contienen la información 

conforme a una serie de reglas [Pylyshyn, 1989 citado en Crespo, 2001:50].  

 

En términos generales, el modelo de la computadora funciona muy bien y ha generado 

muchísimas preguntas importantes de investigación. Por ejemplo, algunos investigadores 

estudian cómo se desarrolla el procesamiento de la información del niño, dando prioridad 

a la codificación, proceso consistente en identificar los aspectos centrales de un objeto o 

hecho para formarse una representación mental sobre ellos (Siegler, 1986). En 

comparación con los adultos, ¿los niños de diversas edades seleccionan diferentes 

aspectos, o quiz§ menos, de un objeto para gu§rdalo como imagen mental? (é) Apenas 

en los últimos años los teóricos han diseñado experimentos para descubrir cómo se 

reprograma a s² misma ñla computadora humanaò para trabajar con el material nuevo 

[Klahr y otros, 1987 citado en Craig, 2009:34]. 

 

1.2.3 Definiciones actuales de inteligencia  

Por último, destacamos el concepto de inteligencia establecido por Robert Sternberg 

(1987). Hoy por hoy, es posible que Sternberg sea la máxima autoridad con respecto al 

estudio de la inteligencia. Él sostiene que en la actualidad se puede llegar a cierto tipo de 

mediciones psicológicas en la inteligencia; pero la interpretación de las mismas y, sobre 
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todo, la propia definición del concepto segué siendo un tema complejo y abierto 

[Sternberg, 1990:15].  

Sternberg define a la inteligencia como una conducta adaptativa dirigida a un fin. A su 

vez, denomina, esta conducta, como inteligente, ya que enfrenta y satisface con éxito los 

desafíos internos o externos que encuentra a su paso, parece estar determinada en gran 

parte por normas sociales y culturales. Mencionó, además, que la inteligencia nos 

proporciona medios para gobernarnos a nosotros mismos; de manera que nuestro 

pensamiento y acciones se organicen de manera coherente y responsable con nuestras 

necesidades internas como con las necesidades del medio ambiente; es decir, parece 

hacer énfasis en un modelo cognitivo y motivacional [Sternberg, 1990:339].  

Para el análisis de los procesos que subyacen a la inteligencia, estableció un método 

componencial; en éste, evaluó el rendimiento ante tareas experimentales. Por otra parte, 

formuló una famosa teoría que permite identificar una serie de componentes específicos 

de la inteligencia y la manera en que estos se relacionan: Teoría triárquica de la 

inteligencia [ibidem]. En lo consecutivo, basaremos nuestra definición de inteligencia en 

la propuesta de Sternberg. 

 

1.3 Componentes de la inteligencia 
 

En este primer apartado se estudiaron algunas de las definiciones más significativas de 

inteligencia. A continuación, revisaremos los aspectos biológicos, evolutivos, psicológicos 

y sociales implicados esta variable.  

Según el modelo propuesto por Sternberg y Detterman [2003:19], existen tres principales 

localizaciones de la inteligencia: en el individuo, en el medio ambiente, y en la interacción 

entre el individuo y el medio (ver la tabla 1.1).  En la presente sección se estudia la 

inteligencia en el individuo, la cual a su vez está conformada por tres niveles: nivel 

biológico molar y conductual.  
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Tabla 1.1  

Localización de la inteligencia  

1. En el individuo 

 

 

 

Nivel biológico 

Interorganismos -Interespecies (evolución) 

-Intraespecies (genética) 

-Interacción inter-intra 

Intraorganismos  

Interacción 

inter-intraorganismos 

Estructura 

Procesos 

Interacción estructura-procesos 

 

 

 

 

 

 

Nivel molar 

 

 

 

 

Cognitivo 

-Metacognición 

Procesos 

Conocimiento 

Interacción procesos- 

conocimiento 

-Cognición 

Procesos 

Conocimiento 

Interacción procesos- 

Conocimiento 

Motivacional -Magnitud de la energía 

-Disposición de la energía 

-Interacción  general-específica 

 

 

 

 

Nivel conductual 

 

Académico 

-Dominio general 

-Dominio específico 

-Interacción general-específico 

 

Social  

-Intrapersonal 

-Interpersonal 

-Interacción intra-interpersonal 

 

Práctico 

-Ocupacional 

-Cotidiano 

-Interacción ocupacional-cotidiano 

Interacción biológico-molar-conductual 

2. En el medio ambiente 

 

Nivel de cultura-sociedad 

Demandas 

Valores 

Interacción-demandas-valores 

Nivel de posición intracultura-

sociedad 

Demandas 

Valores 

Interacción-demandas-valores 

3. Interacción individuo-medio ambiente 

Nota: Fuente: Un esquema para entender las concepciones de la inteligencia [Sternberg y Detterman 2003:20]. 
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1.3.1 Componentes orgánicos 

Por muchos siglos se creyó que la mente y el cerebro humano constituían entidades 

separadas. Actualmente se sabe que el comportamiento humano además, de los 

procesos psicológicos tienen un elemento biológico. En este apartado se estudia el 

componente orgánico como fuente de la conducta inteligente; se revisan los orígenes 

evolutivos de la inteligencia, también de manera general, se aborda la neuroanatomía del 

cerebro. 

¶  Filogenia y ontogenia16 de la inteligencia 

El estudio de la inteligencia humana requiere de un acercamiento a la historia evolutiva 

de las especies, ya que es un producto de la evolución. A continuación tratamos de 

analizar el desarrollo cognitivo de nuestra especie y de algunas de las especies animales. 

En palabras de Sternberg [2003:19]: 

 

é () Por ejemplo, podemos considerar como los insectos se diferencian de las ratas 

en su inteligencia y como las ratas difieren de los humanos. O podemos considerar la 

variabilidad en alguna de estas especies ïdigamos, en los humanos- de una 

generación a otra, o podemos considerar la transmisión genética en sus constancias 

y en sus variaciones a lo largo de generaciones de especies diferentes.  

 

A pesar que en la actualidad se han aceptado, sin problemas que las características 

estructurales humanas (como pies, manos) tienen precursores evolutivos, existe una gran 

resistencia general a aceptar que la cognición humana evolucionó a partir de los procesos 

cognitivos de los animales aunque ha ido ganando aceptación muy lentamente [Maier, 

2001:114-116].  

Recordemos que los seres humanos somos, el resultado de una acumulación de más de 

600 millones de años de adaptación17 y al estar emparentados con las demás especies 

animales, tenemos similitudes estructurales y cognitivas en común. Autores como Pinel 

                                                           
16 La filogenia contempla los cambios que ocurren en la evolución de las especies a lo largo del tiempo. La ontogenia, analiza los 
cambios que sufren los individuos de una especie, durante el lapso de la vida de los mismos [Malim, Birch, y Hyward, 1999: 36].   
17 Darwin, mencionó que la adaptación es un rasgo hereditario o disposición comportamental que, de algún modo, permite incrementar 
la eficacia biológica de los individuos que la presentan [Maier, 2001:8].  
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[2001:37] y Maier [2001:3] coinciden que analizar el comportamiento animal, puede 

ayudar al hombre a entender mejor el comportamiento humano y sus mecanismos.  

El interés por los animales ïy por otros componentes del medio natural- podría tener unas 

raíces evolutivas muy profundas y firmemente establecidas. Desde la antigüedad los 

griegos, fueron los primeros en registrar sistemáticamente el comportamiento animal. 

Posteriormente, en el siglo XVII Descartes mencionó, que los animales funcionaban 

mecánicamente, y no tenía sentido estudiar su comportamiento, sin embargo, fue en el 

siglo XIX, con las ideas de un biólogo inglés, quien contribuyo a la consolidación del 

estudio científico y sistemático del comportamiento animal.  

Con la publicaci·n del libro ñEl origen de las especiesò en 1859, por el eminente biólogo 

Charles Darwin, se demostró el concepto de evolución. No fue el único autor en sugerir 

que las especies evolucionaron a partir de especies ya existentes18, pero si fue el primer 

científico en explicar cómo se desarrolló la evolución al reunir una gran cantidad de 

pruebas: 

¶ Documentó la evolución de los registros fósiles, y describió las sorprendentes semejanzas 

estructurales que existen entre las especies vivientes (la mano humana, el ala de un ave y la pata de 

un gato) que habían evolucionado a partir de ancestros comunes [Pinel, 2001, 28].   

¶ Argumentó, que la evolución tiene lugar por causa de la selección natural, que se originó a partir de 

las variaciones normales dentro de anteriores especies. Esta adaptación ocurrió con el tiempo, 

teniendo como resultado la evolución de nuevas especies, la adaptación y cambio de las existentes 

con el fin de tener mayor oportunidad de que sus genes perdurarán en las futuras generaciones, a 

esta adaptación se le llamó adaptación filogenética [Darwin, 1959, 1872, 1936 citado en Malim, Birch, 

y Hyward, 1999: 27]. 

Las aportaciones de Darwin influyeron profundamente en el pensamiento occidental y en 

el campo de la ciencia. Particularmente en psicología, se abrieron nuevos campos de 

investigación como: psicología diferencial, psicología animal, cuestiones de herencia-

                                                           
18 Anaximandro (610 a. C.-547 a.C.) mencionó que la vida surgió del agua y evolucionó desde los peces hasta los mamíferos. Más 
tarde fue el abuelo de Darwin. Erasmo Darwin (1731-1802) quien sostuvo que los animales de sangre caliente surgieron a partir de 
un filamento viviente provisto de una cierta animalidad, cuya evolución explicaba, en términos de herencia y adaptación del medio 
ambiente. Por otro lado, J. B. Lamark, (1744-1829) consideraba que un mecanismo importante en la evolución fue  los cambios 
ocurridos durante la vida de un organismo y que podría transmitirse a sus vástagos (herencia de las características adquiridas), 
aunque esta idea se descartó con el tiempo, figuro como parte de la teoría original de Darwin. Por otro lado, Thomas Malthus (1766-
1834) en su obra ñEnsayo sobre el principio de la poblaci·nò atribuy· a ciertos obst§culos (el hambre y las pestes) como causas 
necesarias responsables para frenar el crecimiento de la poblaci·n ñla vida es una constante lucha por la existenciaò que solo ganan 
los mejor preparados para sobrevivir. [Caparros, 1980:28-30]. 
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medio, aprendizaje y contribuyo a la psicofisiología moderna [Caparros, 1980: 30]. 

Thomas Henry Huxley (1825-1895) fue considerado, el primer evolucionista quien puso 

en duda la singularidad de la mente humana, destac· los or²genes, en las ñformas 

inferiores de vidaò, y trazó la evolución progresiva de la inteligencia como un rasgo 

biológico que constituiría un problema científico [Jerison, 1987:1153]. Por medio del 

estudio de los registros fósiles y de las especies actuales, los seres humanos han reunido 

las piezas de la evolución histórica de nuestra especie,19 y atisbos de conducta 

inteligente, a través de utensilios de piedra, o de las pinturas rupestres. 

A lo largo de los subsiguientes años, se cavilo y estudió el origen de la inteligencia. Entre 

las explicaciones que atribuyeron algunos científicos, destacan aquellas enfocadas a 

ciertos cambios estructurales y funcionales en homínidos, y por tanto, en seres humanos. 

Estos cambios surgieron como respuesta adaptativa a las presiones ambientales, lo que 

le facilitó a los organismos contar con comportamientos mejor adaptados. A continuación 

se describen algunos de estos cambios: 

Encefalización. Consistió en el aumento de tamaño de una misma estructura y también, 

en la progresiva adquisición de nuevas estructuras. Lo que quizá fue uno de los factores 

que influyo en mayor medida, el desarrollo de la inteligencia del humano y de otras 

especies. Por ejemplo, el surgimiento de la corteza cerebral, cambió enormemente el 

curso de la evolución. Según Ardilla [2010: 57-95]. 

 

()éLos peces no tienen casi corteza cerebral, y los anfibios y reptiles, poseen 

solo una corteza primitiva con funciones olfatorias. En los mamíferos encontramos el 

neocortex (...) El predominio de la parte frontal de la corteza comienza en la rata y 

alcanza su máximo desarrollo en el Homo sapiens(é) Por lo que al ascender en la 

ñescala filogenéticaò (utilizado este t®rmino en forma muy general)  aumenta la cantidad 

total de la corteza en relación con la cantidad total de tejido cerebral, este crecimiento 

cortical posibilita las formas más complejas de conducta que encontramos en los 

mamíferos, especialmente en los más evolucionados.  

 

                                                           
19 Los mamíferos aparecieron hace 180 millones de años, el orden al que pertenece el ser humano es el de los primates, su familia son los homínidos 
teniendo como género-homo y especie- sapiens, los chimpancés son los parientes vivos más próximos de los humanos, alrededor del 99% del material 
genéticos es idéntico en ambas especies [Oô Neil, Murphy y Gallagher, 1994 citado en Pinel, 2001:32-35]. 
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Además, las estructuras neurales que componen el cerebro de una especie casi siempre 

pueden hallarse en los cerebros de las especies afines. Como muestra de ello, los 

humanos, monos, ratas y ratones, en general presentan las mismas estructuras 

cerebrales [Pinel, 2001:37].  

Al analizar el índice cefálico de diversas especies de monos se obtuvo amplias 

variaciones, por ejemplo, esta variación hace que algunas especies se adaptarán mucho 

mejor a los experimentos del lenguaje, pero no parece contribuir al éxito diferencial en 

estado salvaje [Jerison, 1987:1163]. Al respecto Maier [2001:68] mencionó que los 

estudios sugirieron, que aparte de los simios, los mamíferos marinos y papagayos 

también poseen la capacidad de aprender los rudimentos del lenguaje presentan 

comportamientos altamente organizados. Sin embargo, al igual que Jerison, Maier 

mencionó que los animales no son capaces de aprender el lenguaje sin la participación 

de los seres humanos.  

Wolfgang Kohler, hall· que los chimpanc®s ten²an la ñcapacidad de resolver problemasò 

mediante el uso de instrumentos simples, como palos y piedras, para conseguir alimento 

[Sabena y Freiberg, 2008:358]. Los investigadores, consideraron que el hecho de que los 

chimpancés utilizaron recursos para modificar su entorno, estaba asociado a un tipo de 

comportamiento inteligente, y no a cuestiones instintivas.  

Thorpe (1956) mencionó que el concepto tradicional de instinto20 fue modificado, y se 

planteó la existencia de mecanismos cognitivos como el aprendizaje,21 la representación 

del entorno, la simulación en la mente y conocimientos de las secuencias de la propia 

acción [Castelló, 2001:18]. Los investigadores lo asociaron a un tipo de inteligencia 

bastante más semejante a la humana.  

En relación a lo anterior, las investigaciones de George Gallup (1970), sugirieron que los 

chimpancés (Pan troglodytes) poseían algún tipo de cognición que les permite tener un 

auto-reconocimiento facial. En las dos décadas subsiguientes, los estudios acerca de 

comportamiento animal, consideraron la posibilidad de implicar procesos cognitivos 

                                                           
20 Comportamientos que tiene lugar en los miembros similares de una especie, atribuidos a factores heredados o en el desarrollo del 
comportamiento, que se concretan en reflejos y tropismos [Pinel, 2005:25] 
21 Se define como un cambio relativamente persistente en el comportamiento, resúltate de la experiencia, también contribuye al 
desarrollo de comportamientos cruciales. 
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todavía más complejos como; intencionalidad, planificación, autoreconocimiento y 

consciencia. Sin embargo, pese a que los estudios mostraron una capacidad cognitiva 

animal alta, esta no puede hacerse homologa a la humana; ya que el reconocimiento de 

funcionamiento mental, es distinto al elaborado por el humano. Existe inteligencia animal, 

pero no se trata de una forma de inteligencia humana aminorada o restringida, sino de 

características de inteligencia y de representaciones mentales ajustadas a las 

características individuales de cada especie [Castelló, 2001:17].   

A grandes rasgos se discutió la filogénesis y ontogénesis de la inteligencia, variable que 

no es una caracteriza exclusiva del humano. También se destaco el punto clave que juega 

el cerebro en el desarrollo evolutivo de la inteligencia, a partir de ello en la siguiente 

sección, se analiza con mayor profundidad las áreas del cerebro implicadas, en función 

de dos aspectos estructurales del organismo, (hemisferios cerebrales) o aspectos 

procesuales (procesos neuronales). 

¶ Neuroanatomía del cerebro                    

Desde mediados del siglo XVIII, el cerebro en su totalidad ha recibido un lugar más o 

menos correcto. Pero fue hasta las primeras décadas del siglo XX que se llevaron cabo 

los primeros intentos exitosos para medir una función particular de la mente humana: la 

inteligencia. Se aceptó la idea de una conexión entre el cerebro y la inteligencia, lo que 

sentó una base para el enfoque morfológico.  

Existen ciertos antecedentes que fueron precursores en el estudio de los procesos 

psicofisiológicos y de la relación entre cerebro e inteligencia, Según Carlson [2006:15], el 

estudio en psico-fisiología, se debe en gran medida a la contribución de Descartes quien 

propuso un modelo de cerebro a partir de estatuas controladas hidráulicamente. Su 

modelo estimuló las observaciones que dieron lugar a importantes descubrimientos.  

Los resultados de los experimentos del fisiólogo Luigi Galvani (1737-1798) por ejemplo, 

llevaron a la comprensión de la naturaleza del mensaje transmitido por los nervios entre 

el cerebro y los órganos sensoriales y músculos. Más tarde, la doctrina del fisiólogo 

alemán Johannes Mùller (1801-1858), acerca de las energías nerviosas específicas, 

allanó el camino del estudio de las funciones de regiones concretas del cerebro, a través 

de los métodos de la ablación experimental y de la estimulación eléctrica. 
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Una primera aproximación científica, a la medición de la inteligencia biológica, consistió 

en el análisis del tamaño del cerebro a partir de calcular la masa del tejido cerebral22. Al 

respecto fue el neuroanatomista Franz Gall23 (1758-1828), quien consideró que el tamaño 

total del cerebro se correlacionaba con la inteligencia [Jerison, 1987:1157]. En los 

posteriores siglos, se examinaron miles de cerebros humanos a fin de conseguir 

información sobre la capacidad intelectual.   

Destacan las investigaciones del neurólogo y cirujano Paul Pierre Broca24 (1824-1880), 

mencionó que el tamaño del cerebro era un buen indicador general de la inteligencia. 

Realizó extensas mediciones de los cerebros de hombres (292) y mujeres (140), y de un 

cierto número de cráneos prehistóricos, halló que entre ambos sexos existe una 

diferencia del 14%en su peso. De tales datos, Broca concluyó que: 

 

ñEn general, el cerebro es m§s grande en adultos maduros que en los ancianos, en los 

hombres que en las mujeres, en hombres eminentes que en hombres de mediocre talento, 

en razas superiores que en razas inferiores... Igual que en otros aspectos, existe una 

notable relación entre el desarrollo de la inteligencia y el volumen del cerebroò [Broca, 

citado por Gould retomado en Hothersall, 1997:397]. 

 

Con el paso del tiempo, las conclusiones de Broca fueron cuestionadas, se encontró que 

ninguna de sus suposiciones tenía fundamento [Hothersall, 1997:397]. En cuanto al 

análisis de los aspectos estructurales del cerebro, las investigaciones mostraron que una 

de las partes involucradas en la inteligencia, es la corteza cerebral.25 A partir de estudios 

experimentales y observaciones en casos humanos, con lesiones en la parte anterior de 

los lóbulos frontales, y los resultados de la lobotomía, se logró reconocer la participación 

                                                           
22 Índice de encefalización, es una medida que corresponde al cálculo del tamaño relativo del cerebro por tendencias alométricas en 
las relaciones del peso del cerebro y el peso del cuerpo a través de las especies [Marino, 1997:133]. El concepto fue, presentado 
originalmente en forma de un cociente de encefalización (EQ) por Jerison [1955, 1963, 1973] y se ha aplicado ampliamente a 
comparaciones entre diferentes grupos de muchos de los niveles taxonómicos. 
23 Gall fue un neuroanatomista conocido entre otras cosas, por ser el fundador de la pseudociencia; frenología. Sin embargo, trazó 
con éxito muchas de las vías neurales. 
24   Destacado médico, conocido por descubrir el centro del lenguaje (área de broca), al localizarla en el lóbulo frontal izquierdo. Sus 
hallazgos cambiaron de manera radical el debate sobre la localización de las funciones en el cerebro [Hothersall, 1997: 104]. 
25 La cual es una extensa capa de sustancia gris que recubre superficialmente los hemisferios cerebrales, de acuerdo con Ardila 
[2010:95], se le denomina el fundamento del comportamiento y partió de la arqueocorteza paleocorteza y neocorteza. La corteza 
cerebral, corresponde a un estadio evolutivo superior y constituye un alto centro de integración motora y sensitiva, también representó 
la gran variedad de funciones de la especie. 
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de la corteza frontal en el desarrollo intelectual del individuo. Las lesiones en esta área 

están asociadas a un déficit en el pensamiento abstracto, en la deducción de 

conclusiones, también afecta la orientación de la actitud ante hechos o situaciones 

nuevas, y además produce perdida de la atención y la memoria de fijación [Bustamante, 

2007:319]. 

Hay dos aspectos del desarrollo del cerebro que tienen un interés especial para los 

psicólogos: lateralización26 y el uso preferente de una mano. Como sabemos, la corteza, 

se divide en dos hemisferios que se especializan, hasta cierto punto, en el procesamiento 

de información y en el control de la conducta. En este sentido, estudios como el de 

Raichle (1994) sugiere que existe una marcada especialización en ciertas áreas del 

cerebro. Aparentemente esto se debe a las zonas de entrada de información sensorial, 

así como a la modificación y aparición de la anatomía cerebral [Castelló, 2001:132-134].  

A pesar de esta especialización, el cerebro funciona de un modo bastante global e implica 

la acción coordinada de diversas áreas; en especial en las actividades complejas. Debido 

a que este órgano es un recurso estructural básico con la suficiente plasticidad para 

permitir ajustes a un sistema mucho más complejo de interacción entre los elementos 

orgánicos, de información y ambientales. La inteligencia utilizará todos estos elementos 

para funcionar y para tener la capacidad de procesar información (ibídem).   

Castello [2001:35] refiere que en un inicio los estudios de inteligencia se enfocaron en la 

medición de estructuras gruesas; posteriormente se dirigieron de manera paulatina hacia 

el análisis con microscopio.  

Los investigadores se interesaron en las estructuras o funciones del tejido nervioso, 

debido a que el número infinito de conexiones neuronales, que se forman a lo largo de la 

vida, constituyen el fundamento físico del aprendizaje, la memoria y el conocimiento en 

general [Craig, 2009:205].  Tal como lo señalaron Hunt y Ellis [2007:23] la hipótesis 

neuronal,27 sugiere que  las células trabajan de manera conjunta para producir una 

                                                           
26 Proceso por medio del cual se ubican algunas habilidades y competencias en uno de los hemisferios del cerebro. Entre las funciones 
del hemisferio izquierdo destacan el tacto de la mano derecha, el lenguaje, la escritura, la lógica, las ciencias, y las matemáticas. A 
diferencias del hemisferio derecho el cual, pondera el tacto de la mano izquierda, la construcción espacial, el pensamiento creativo, 
la fantasía y la apreciación artística [Shea, Shebilske, y Worchel citado en Craig, 2009:206]. 
27 Las neuronas al ser relativamente simples, existe un gran número de ellas, de hecho se estima que un cerebro promedio contiene 
cerca de 100 mil millones y cada una tiene conexión con  casi 15 000 neuronas más: esto posibilita la compleja cognición que permite 
al cerebro alcanzar un amplio rango de patrones de actividad. 
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cognición compleja. Mencionaron que los investigadores a lo largo del tiempo creyeron 

que las capacidades cognitivas de alto nivel como son: memoria, atención, lenguaje e 

inteligencia, se encontraban exclusivamente en un lugar específico del cerebro.  

Actualmente se sabe que son el resultado de operaciones elementales: subprocesos 

mentales y con frecuencia se encuentran distribuidos de manera amplia en todo el 

cerebro. Será menester del próximo apartado hacer hincapié en el campo cognitivo de la 

inteligencia. 

1.3.2 Componentes cognitivos  

La teoría cognitiva se centra en el estudio de los procesos cognitivos que son 

responsables de que el individuo pueda lidiar con su medio, procesar la información que 

recibe del mismo, y encontrar soluciones a las distintas demandas y problemas que se le 

presenten [Feldman, 2002:154].  

A partir de esta nueva orientación, se hizo hincapié en el estudio de los procesos 

psicológicos y las representaciones que subyacen en las diferentes clases de cognición; 

la percepción, el aprendizaje, y la resolución de problemas (sobre todo para identificar 

aquellos procesos implicados con la inteligencia). 

En este sentido, psicólogos cognitivos como Pelechano, Sternberg, Mugny y Doise 

[citados en Doménech, 1995:150] a diferencia del enfoque psicométrico28 se 

caracterizaron por intentar fundar teóricamente la naturaleza de la inteligencia, al estudiar 

la forma que opera el sujeto, su estructura lógica, el razonamiento (Benedet, 1991). 

También, consideraron aspectos de adaptación e interacción con el ambiente: capacidad 

para tratar situaciones reales; es decir, inteligencia práctica o inteligencia social.  

De acuerdo con Mora [1991:61] las concepciones actuales de la inteligencia se mueven 

fundamentalmente en tres vectores: a) procesos que subyacen al comportamiento que 

denominamos inteligente; b) estrategias de la conducta inteligente, y c) el conocimiento 

humano y su representación.  

                                                           
28 De acuerdo con Doménech [1995:151] las críticas de algunos teóricos cognitivos con respecto las limitaciones del enfoque 
psicométrico, fueron realizadas debido al valor que el último modelo le otorga al CI como una representación adecuada del concepto 
de inteligencia, y no profundizan en su concepto ni en su naturaleza; además Neisser (1979) menciona que la teoría factorial excluye 
elementos sociales: aspectos económicos, sociales y culturales. 
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                  a. Cognición 

La cognición es una serie de procesos interrelacionados mediante los cuales el ser 

humano obtiene y utiliza conocimientos concernientes con el mundo, es decir: es la forma 

en que las personas procesan mentalmente la información. Actúa como función dinámica 

y como estructura, ya que implica una red compleja de acciones internas, en las que 

interviene el pensamiento, procesos mentales (el aprendizaje, la percepción, el recuerdo 

y la comprensión), marcos de referencia, representaciones, estructuras y percepciones 

[Gutiérrez Ceniceros y Méndez 2011:11]. Lahey [2005:234-253] mencionó que la 

inteligencia es palpable cuando se analiza que tan capaz es el individuo de usar la 

cognición para enfrentar al mundo. Asimismo, destacó tres facetas principales  

Å La cognición procesa la información, gran parte de esta información se maneja en la 

forma de categorías o conceptos.29 

Å La cognición es activa: La información que se obtiene del entorno se transforma, se 

conserva, y  se usa activamente en el proceso de la cognición. 

Å La cognición es útil, porque cumple con un propósito.  

Metacognición 

De acuerdo con Piergiuseppe [2009:238] el termino metacognición fue acuñado por  el 

psicólogo cognitivo: John Flavell (1979), y hace referencia a la conciencia con la que 

cuenta el individuo de sus propios procesos cognoscitivos, en otras palabras, consiste en 

ñreflexionar sobre el pensamientoò lo que constituye la base para aprender y solucionar 

problemas. Lo anterior representa que para actuar inteligentemente, el individuo tiene 

que cambiar su propia metacognición. Por tanto,  es responsable de supervisar y 

controlar: pensamientos, memoria, conocimiento, metas y acciones.  

Está supervisión implica evaluar el estado o progreso actual de cualquier aspecto del 

aprendizaje y la recuperación. A su vez el control, supone la regulación de estos procesos 

continuos y se  mide cuando los sujetos regulan su aprendizaje: como establecer el 

tiempo de estudio de materiales difíciles o sencillos [Hunt y Ellis, 2007:224]. 

                                                           
29 Los conceptos son las unidades básicas del pensamiento: son categorías generales de cosas, eventos y cualidades que están 
conectadas por una característica en común. De acuerdo con Feldman [2003] los seres humanos tratan de categorizar las cosas de 
manera sencilla y avanzar a conceptos más complejos solo cuando es necesario. 
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Flavell [2000:146-151], identificó dos dominios metacognitivos: el del conocimiento 

metacognitivo y el de la experiencia metacognitiva. El primero se refiere a los 

conocimientos que tienen los sujetos sobre su cognición, en relación con ciertas tareas y 

estrategias. En cuanto al segundo dominio, hizo hincapié en las experiencias 

metacognitivas que son las sensaciones que experimenta conscientemente un sujeto que 

está llevando a cabo un proceso cognitivo.  

En su descripción de la metacognición, Flavell [citado por Craig, 2008:286] cita el 

siguiente ejemplo: 

 

 (é) Se pidi· a ni¶os de preescolar y primaria que estudiaran un grupo de 

objetos hasta estar seguros de que podían recordarlos a la perfección. Cuando 

los escolares dijeron que estaban listos, casi siempre lo estaban. Al ser 

sometidos a prueba, recordaron todos los objetos sin error. En cambio, los 

preescolares a menudo decían que estaban listos cuando en realidad no era 

así. A pesar de sus buenas intenciones no contaban con suficientes habilidades 

cognoscitivas para terminar la tarea y saber cuándo la habían terminado; no 

eran capaces de supervisar sus procesos intelectuales (...)  

 

En relación con el ejemplo anterior, quizá una explicación plausible a la diferencia de 

resultados entre los dos grupos de niño se debe a que es hasta  la niñez media en la cual 

se aprende las habilidades metacognoscitivas para hacer uso  de ellas al planear, tomar 

decisiones y resolver problemas. Autores como Hasselhorn [citado en Craig, 2009:287-

367] consideran que la capacidad de vigilar el pensamiento y la memoria comienza hacia 

los seis años y alcanza un nivel más elevado entre los siete y los diez años. Además, la 

metacognición es superior si el material por aprender es común o conocido.  

Sin embargo, al igual que otros aspectos de la capacidad cognoscitiva, las habilidades 

metacognitivas siguen perfeccionándose hasta la adolescencia. En éste periodo, que se 

caracteriza por el mejoramiento de la metacognición, el adolescente aprende a examinar 

y a modificar de manera consciente los procesos de pensamiento porque ha 

perfeccionado la capacidad para reflexionar sobre él mismo, formular estrategias y la 

planeación.  
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             b. Conducta inteligente 

El concepto cient²fico ñinteligenciaò se deriva de una observaci·n sistem§tica del 

comportamiento de la gente. El método más óptimo para comprender un concepto 

científico como la inteligencia consiste en comparar rigurosamente el comportamiento de 

distintas personas en situaciones que consideremos intelectualmente exigentes. Las 

personas, como sucede con las cosas, se conocen por sus propiedades. Estas 

propiedades de la inteligencia se pueden descubrir a través de la observación de distintas 

personas actuando en distintas situaciones [Gamarra, 2012:105].  

Al igual Mora [1991:61-62] refirió que algunos  psicólogos cognitivos definieron a la 

inteligencia como una conducta30 de tipo adaptativo. Tal es el caso de Cuadra [2008:261], 

quien mencionó que un elemento común en las manifestaciones de inteligencia es la de 

carácter práctico, dirigido a un fin, que tiene el rendimiento inteligente.  

Lo anterior concuerda con las definiciones de la inteligencia de Gilbert Ryley [2009:17-

19] y Emilio Rives [1989:53] las cuales, centran su atención en el valor adaptativo.31 Su 

señalamiento básico, sostiene que el contexto social plantea una serie de problemas, y 

la inteligencia consiste, en gran parte, en la capacidad para resolverlos; sin embargo, no 

reside de modo exclusivo en el interior del individuo, sino más bien se halla en las 

respuestas que éste da a las exigencias novedosas que le plantea el contexto. 

Conviene señalar que dicha conducta es inteligente porque presenta intencionalidad; es 

decir, algún propósito por lejano o alejado que sea, tiene que motivar a los actos 

inteligentes y tiene la capacidad para enfrentar y satisfacer con éxito los desafíos 

(internos o externos) que encuentra a su paso. A diferencia de la conducta aprendida en 

el laboratorio,32 es flexible y en cierta medida impredecible [Sternberg, 1987:37-47].  

Al respecto, Riva [1996:25] caracterizó algunos rasgos que definen a la conducta 

inteligente, como se describen a continuación:  

                                                           
30Es la actividad física de un organismo vivo, observable en principio por otro individuo: diferencia de la actividad psíquica interior 
[Dorsch, 2005:143].  
31 El término al que se alude no se refiere a un sentido estrictamente biológico, sino contextual. 
32 La unidad de la conducta inteligente no consiste en una simple respuesta, sino en un sistema de respuesta en un contexto ambiental 
(estímulo). El sistema es una estrategia, en cierta medida para hacer frente al entorno. Los sets de aprendizaje implican inteligencia 
por que se basan en el hecho de que el sujeto ha aprendido una estrategia, una serie de reglas sobre cómo enfrentarse a diversas 
situaciones en lugar de conductas rígidas para situaciones únicas como lo es la conducta de laboratorio que está gobernada por 
reglas que son deterministas en su vigencia aunque se predice con mayor éxito [Jerison, 1987: 1198].   
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Å Es intencional. En una conducta que no está gobernada totalmente por el ambiente 

ni por la experiencia; es decir, está orientada hacia la consecución de un fin previsto. 

Å Es adaptable. Dicha adaptabilidad soluciona los problemas que el ambiente plantea 

al organismo.  

Å Es una capacidad cognoscitiva que se manifiesta como una fuerza organizadora de 

la situación, por medio de un manejo de los datos o de distintos niveles de 

interiorización. Aporta una solución de los problemas que la situación plantea y crea 

estructuras nuevas.  

Å Hace uso de procesos cognitivos, que abarcan desde las imágenes perceptivas hasta 

el uso de concepto abstracto y que supone la capacidad de actuar en ausencia de 

los objetos.  

Para que exista una conducta inteligente, es necesario, pero no suficiente, disponer de 

diversas reglas y operaciones cognitivas que sean activadas en las situaciones de 

problema; por otro lado, requiere forzosamente motivación y recuperación de información 

de los procesos. Debido a que la conducta inteligente es puesta en práctica gracias a la 

intervención de operaciones cognitivas, ya sea en la solución de problemas, la 

comprensión o la creatividad. [William Estes, 1982: 348-349].  

Se desarrollan procesos que a su vez, recurren a los productos de anteriores 

aprendizajes. Existe toda una constelación de propiedades y funciones cognitivas que 

constituyen y determinan la conducta inteligente, como son: la percepción de relaciones, 

la comparación, el juicio de similitudes y diferencias, la codificación de información en 

formas cada vez más abstractas, la clasificación, la categorización, la búsqueda y 

recuperación de información, y la memoria [ibidem].  

                c. Procesos que subyacen a la conducta inteligente  

Una condición necesaria para comprender la inteligencia es la identificación de procesos 

que al combinarse, constituyen la conducta inteligente. No existe una taxonomía general 

que agrupe y clasifique estos procesos, sin embargo, por razones de conveniencia se 

han estudiado la atención, el aprendizaje, el razonamiento, la solución de problemas, 

procesos que se encuentran estrechamente relacionados y a menudo resulta difícil 

separarlos debido a que la inteligencia es un concepto amorfo [Mora, 1991: 61].  
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A través del diseño de las tareas se estudió el nivel de procesamiento, por ejemplo, 

autores como Reed y Jensen [1991:33-47], y Nettelbeck [1996:593] apuestan por 

modelos de resolución de tareas cognitivas simples: enfocadas a medir la velocidad 

mental. Otros investigadores se interesaron por tareas que ostentan un mayor nivel de 

complejidad en su resolución: enfoque de los componentes cognitivos. En opinión de los 

psicólogos cognitivos contemporáneos, a partir del desempeñó de tareas 

(emparejamiento de letras y la búsqueda de memoria), se evalúan los procesos básicos 

de información, que permiten comprobar la capacidad intelectual de los sujetos. 

A continuación se describen algunos de los procesos psicológicos y su papel en la 

inteligencia: 

¶ Atención 

De acuerdo con Hunt [2005:449] la atención desempeña un papel importante en la 

inteligencia, debido a que el individuo requiere prestar atención al estímulo para poder 

decidir cómo reaccionar. Esta reacción dependerá del tiempo de procesamiento y de la 

precisión de la respuesta.  

Por lo general, los sujetos son sometidos a estas pruebas mediante un ordenador y la 

principal medida dependiente de interés es el tiempo de respuesta [Pellegrino y Glaser, 

1979]. Al respecto, Williams, Turley, Nettelbeck y Burns, [2009:669] analizaron el tiempo 

de inspección en una determinada tarea, y hallaron que el participante requiere de 

ráfagas concentradas de atención enfocada. Los resultados mostraron que entre menor 

sea el tiempo de inspección mayor es la puntuación en las pruebas de inteligencia debido 

a la cantidad de tiempo que le lleva al sujeto inspeccionar los ítems y hacer una decisión 

sobre ellos.  

Amestoy [1995:18], considera que el discernimiento es un importante recurso intelectual 

que facilita el razonamiento perspicaz y el tratamiento de situaciones novedosas e 

inesperadas como resultado de la aplicación de los componentes de la adquisición de 

conocimiento, combinación, codificación  y comparación selectiva. Cuando una persona 

logra realizar tareas básicas sin ningún procesamiento consiente y se concentra en otras 

de alto nivel cognoscitivo, se dice que ha logrado automatizar los niveles más bajos del 

procesamiento de la información y dedica la mayor parte de sus recursos mentales a 
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descifrar la información relevante y a lograr una representación interna del tema en 

referencia. La automatización de las tareas de búsqueda visual, aumenta en la eficacia, 

y el reconocimiento de dígitos [Amestoy, 1995:123]. 

Algunos psicólogos conceptualizaron la inteligencia como la velocidad en la conducción 

neuronal de la información. Jensen [2004:44] trató de medir esta variable, a través de un 

proxy33 dise¶· la siguiente tarea: ñEl participante est§ sentado delante de un conjunto de 

luces en un tablero. Cuando una de las luces parpadea, el participante tiene qué apagar 

la luz presionando lo más rápidamente posible un botón debajo de la luz correcta. El 

experimentador medir²a entonces la velocidad en el desempe¶o de esta tareaò. Los 

resultados mostraron que los participantes con un cociente intelectual (CI)34 alto, son más 

rápidos en el tiempo de reacción de elección (CRT) que los participantes con cocientes 

más bajos.  

Estos hallazgos pueden tener una explicación en el incremento en la velocidad de 

conducción nerviosa central, aunque esta hipótesis sigue siendo especulativa  [Reed y 

Jensen, 1991:33-34].  

¶ Aprendizaje 

William Estes [1987] considero que los estudios sobre el aprendizaje y la relación que 

guarda con la inteligencia refieren bajas correlaciones, generalmente  las investigaciones 

siguen sus propias vías con escasa interacción; recalcó que para comprobar la capacidad 

de aprendizaje es necesario seguir la conducta durante el periodo más prolongado[W. 

Estes, 1987: 348-352]. 

No obstante, los procesos de aprendizaje y los aspectos de la inteligencia relativos a los 

juicios, interactúan continuamente durante el desarrollo mental, de forma que las pruebas 

dirigidos reflejan forzosamente las influencias pasadas de ambos. Es decir, en el 

aprendizaje intervienen procesos sistemáticos de información y de adquisición 

                                                           
33  Proxy es el término que utilizó Jensen para representar el tiempo que tarda un individuo en seleccionar una respuesta entre varias 
posibilidades el tiempo de reacción en la elección entre varias posibilidades.  
34 El CI es una forma de expresar el nivel de inteligencia, funge como indicador num®rico de la llamada inteligencia ñnormalò, indicador 
que algunos autores establecieron como rango de inteligencia. Resulta de dividir la edad mental por la edad cronológica y multiplicar 
el resultado por 100 [Cerdá, 1984:82].   
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conocimiento como la memoria35, esta adquisición es modificada por los procesos 

cognitivos de control. Tanto el aprendizaje como el funcionamiento cognitivo se ven 

restringidos por las limitaciones de capacidad. Estas pueden reflejar hasta cierto punto 

las diferencias individuales en los procesos estructurales y no tanto en los procesos de 

control, pudiendo estar condicionadas por diferencia innatas de estructura; sin embargo, 

se carece de razones suficientes para creer que los métodos psicométricos existentes 

puedan evaluar por separado estas fuentes de ejecución.  

¶ Recuperación 

Como se indicó en el apartado anterior, la relación entre el tiempo de inspección y la 

inteligencia puede no estar relacionada con el aprendizaje. En particular, hay una 

diferencia entre el recuerdo inicial y el aprendizaje real a largo plazo; debido a que el 

rendimiento de la recuperación inicial es mediado por la velocidad de procesamiento de 

la información (VPI). Nettelbeck, Rabbitt,  Wilson y Batt [1996: 593-595] realizaron  

estudios con participantes adultos mayores (54 a 85 años) mostraron una velocidad de 

procesamiento más lenta: se observaron déficits en su memoria: y se demostró que la 

retención a largo plazo de nueva información, está mediada por procesos cognitivos 

distintos a la VPI. Estos procesos incluyen estrategias de ensayo.  

Por lo tanto, la VPI puede influir en el desempeño inicial en tareas de recuperación y 

tiempo de inspección; sin embargo, la velocidad no está relacionada con el aprendizaje 

a largo plazo. Quizás el procesamiento más rápido de la información ayude a los 

participantes en los aspectos de rendimiento de las tareas de las pruebas de inteligencia, 

pero no parece contribuir al aprendizaje real ni a la inteligencia.  

¶ Resolución de problemas complejos 

Los psicólogos cognitivos han estudiado el procesamiento de la información en la 

resolución en problemas complejos como: tareas de analogías, problemas en serie 

(completar series numéricas o de figuras, etc.), y silogismos.  Una razón de ello se puede 

deber a que las posiciones teóricas  (o al menos en algunas definiciones), sugieren que 

                                                           
35 En la memoria intervienen estructuras y procesos que son responsables del almacenamiento y recuperación de información y las 
operaciones cognitivas a las acciones realizadas con los contenidos de la memoria y los productos de la percepción durante la 
ejecución de tareas intelectuales. 
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la inteligencia y la resolución de problemas están relacionadas; ya que esta última se 

concibe como un componente de la primera [Wenke, Frensch y  Funke, 2005:161].  

Algunas investigaciones han retomado las tareas utilizadas en las pruebas psicométricas 

convencionales y aislado los componentes36 de la inteligencia. Tal es el caso de 

Sternberg [2012: 467] quien halló que los participantes que obtienen puntuaciones más 

altas en las pruebas de inteligencia toman más tiempo para codificar los términos del 

problema que los participantes menos inteligentes; pero compensan el tiempo tomando 

menos tiempo para realizar los componentes restantes de la tarea.  

En general, los participantes más inteligentes toman más tiempo durante la planificación 

global, codificando el problema y formulando una estrategia general para atacar el 

problema (o conjunto de problemas); no obstante, toman menos tiempo para la 

planificación local, formando e implementando estrategias para los detalles de la tarea. 

Por otro lado, dedicar más tiempo a la planificación global tiene como ventaja incrementar 

la probabilidad de que la estrategia global sea correcta.  

Por ejemplo: la persona más brillante podría dedicar más tiempo en las tareas de 

investigación y planeación para escribir un trabajo de término, pero invertiría menos 

tiempo en la escritura real de la misma; es decir, es más propenso a dedicar una mayor 

cantidad tiempo en planificar y codificar un problema determinado, que en la participación 

de los otros componentes del rendimiento de la tarea [Sternberg, 2012:468]. 

Ahora bien, algunas de las preguntas más recurrentes, con respecto a la inteligencia 

observadas en la literatura especializada  ha sido: 

Å El grado de influencia del contexto social en el desarrollo de la inteligencia, y  

Å El efecto (nivel) de las distintas experiencias en la inteligencia. 

 

 

                                                           
36 En el marco teórico de Sternberg  (1990:120) el constructo básico, es el componente. el cual es un proceso elemental de información 
que opera sobre las replantaciones internas. Los componentes son los procesos mentales utilizados en la realización de estas tareas, 
como traducir una entrada sensorial a una representación mental, transformar una representación conceptual en otra o traducir una 
representación conceptual en una salida motora. Al respecto de la analogía anterior Procesos mentales en la resolución de analogías. 
En la solución de un problema de analogía, el solucionador de problemas debe primero codificar el problema A es a B como C es a 
D. El solucionador de problemas entonces debe inferir la relación entre A y B. A continuación, el solucionador de problemas debe 
mapear la relación entre A Y B a la relación entre C y cada una de las posibles soluciones a la analogía. Finalmente, el solucionador 
de problemas debe aplicar la relación para elegir cuál de las posibles soluciones es la solución correcta al problema.  
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Una vez más, parece no existir consenso en las respuestas de los especialistas en el 

tema: algunos, están de acuerdo en que la herencia y el ambiente contribuyen a la 

inteligencia, el porcentaje que le otorgan a esta influencia varía de manera significativa 

[Davidoff, 1996: 303]. En el siguiente apartado se analiza el aspecto social de la 

inteligencia. 

1.3.3 Componentes sociales en la inteligencia  

A lo largo del estudio de la inteligencia, los psicólogos han mostrado un creciente interés 

en examinar los elementos de estabilidad y variación (modificación) de este constructo; 

muchas de las veces, a partir del análisis de la influencia o impacto de la dicotomía  

naturaleza frente a crianza (nature  vs nurture)37. Cuestión que, de acuerdo con Pueyo 

[1999: 538], en la actualidad sigue originando discusiones exaltadas en las revistas 

científicas y en la prensa no especializada. Entre los defensores de un modelo naturalista, 

se encuentran psicólogos como Galton, Yerkes, Terman, Jensen, y Eysenck, quienes 

consideraron que la inteligencia es una aptitud adherida a la genética del individuo.  

Por otro lado, la perspectiva ambiental confiere al contexto un mayor grado de influencia 

en la inteligencia, ya que depende en su mayoría de las experiencias que el sujeto 

presente (especialmente durante los primeros años; ejemplo de ello son las condiciones 

socioeconómicas en las que se desarrolla]; al respecto, destacan  autores como Hunt, 

Heber, Lawler, Ramey [Ballesteros, 1983:67].  

En el presente apartado, se estudia especialmente la influencia del ambiente en la 

inteligencia, en la discusión sobre el impacto de la naturaleza vs crianza en el desarrollo 

de la inteligencia, Eysenck [1990: 70]  refirió que es difícil definir con precisión la influencia 

del ambiente: por lo general los individuos crecen con sus padres biológicos, de modo 

que los factores hereditarios y de experiencia están en funcionamiento al mismo tiempo 

y se entremezclan. Aislar uno del otro, aseguraba, es una tarea complicada para los 

psicólogos.  

                                                           
37 Nature vs Nurture Se trata de una cuestión de larga historia que se remonta al racionalismo y al empirismo del siglo XVII y que se 
basa en las antiguas filosofías griegas de Platón y Aristóteles. Con la aparición de la psicometría y la genética conductual en el siglo 
XX, se hizo posible abordar esta cuestión empíricamente -en términos de diferencias individuales- a través de la descomposición de 
la varianza en la inteligencia psicométrica en componentes de varianza genética y ambiental [Plomin, DeFries, McClearn, McGuffin, 
2008 citado en Kan et. al 2013].   
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En la tabla 1.2 se describen los factores internos y externos o sociales que por lo general 

son objeto de estudio.  

  

 

A continuación se describen algunos de los estudios que se han llevado a cabo en lo que 

concierne al aspecto social y ambiental de la inteligencia. 

¶ Ambiente e inteligencia  

Los genes ocupan un papel importante en la inteligencia, no obstante, sólo son una base 

o punto de partida. Esto es, a pesar de que ciertas habilidades intelectuales se heredan 

de los progenitores, el desarrollo de estas, depende de las experiencias y de la 

estimulación ambiental que recibe el individuo[Gray, 2008:32].  

En este sentido Marañon y Pueyo [1999:459] mencionaron que los miembros de las 

familia suelen diferir sustancialmente en inteligencia (en promedio unos 12 puntos de CI) 

tanto por razones genéticas como ambientales. El hecho de que el rendimiento intelectual 

sea heredable no significa que no esté influido por el ambiente, ya que las diferencias en 

el intelecto de origen genético no son necesariamente insalvables (considérese la 

Tabla 1.2  

Factores ambientales y sociales (externos) en el desarrollo de la inteligencia 

Factores internos (naturaleza) Factores externos o sociales 

(Crianza) 

Genéticos 

Del desarrollo prenatal 

congénitos 

teratógenos 

Del desarrollo perinatales 

De desarrollo posnatal 

intrauterinos: 

desnutrición, 

adicciones de la madre 

Privación sensorial 

Enfermedades que dañan al sistema nervioso central 

Educación, 

Ocupación, 

Escolarización 

Ambiente familiar 

Motivación 

Enriquecimiento 

Estimulación 

Nota: Tabla realizada por la tesista a partir de lo expuesto en Eysenck [1990: 70]. 



Tesis de Licenciatura en Psicología                                                                                                 54 

  

 María Teresa Vargas González 

diabetes o la fenilcetonuria)38 ni tampoco son remediables las diferencias causadas por 

el efecto de agentes ambientalmente (como los daños físicos, los venenos y algunas 

enfermedades).  

 

Uno de los factores internos biológicos es la desnutrición, la cual produce efectos sobre 

los niveles de inteligencia; incluso puede dañar la estructura y funcionamiento del sistema 

nervioso y reducir la capacidad intelectual. Además, ciertos individuos con condiciones 

económicas precarias, suelen habitar viviendas que están expuestas a la presencia de 

ciertas toxinas, que producen daño a las habilidades intelectuales [Dobbing, 1973 citado 

en Davidoff, 1996: 303].  

  

Para las teorías ambientalistas al nacer el ser, gran parte de sus capacidades mentales 

superiores no se han desarrollado completamente, por lo cual se requiere de una 

adecuada estimulación [Hernández, 2005:117]. La herencia puede influir si un rango de 

reacción39 es amplio o estrecho. Por ejemplo, un niño que nace con una enfermedad que 

le produce un retraso intelectual leve40, tiene más probabilidades de responder a un 

ambiente favorable que la de un niño que nace con limitaciones graves. De la misma 

manera, un niño con elevada inteligencia se beneficie más de un ambiente enriquecido 

que uno con menor capacidad [Papalia, Feldman y Wendkos, 2008:85].   

El estudio de Diamond [citado en Portera, 2003:18], mostró que los factores ambientales 

modifican el desarrollo estructural y funcional del neoc·rtex en las ratas; ñAl comparar  

ratas que crecieron en un ambiente enriquecedor y estimulante, con las de un grupo 

control, los resultados observados mostraron un incremento significativo de las células 

gliales, con una mayor proliferación de las espinas dendríticas de las neuronas.ò 

 

                                                           
38 La fenilcetonuria (PKU) es un error innato del metabolismo causado por una falta o un defecto en la enzima fenilalanina hidroxilasa 

hepática (PAH), cuando los niveles de fenilalanina (PHE) aumentan demasiado, esta proteína puede lesionar el sistema nervioso, 
causar retraso mental grave y complicaciones neuropsiquiátricas. es una enfermedad de origen genético y hereditario.  
39 Es el término convencional para un rango de expresiones potenciales de un rasgo hereditario, sin embargo  un rango de tamaños 

dependen de las oportunidades y limitaciones ambientales y del propio comportamiento de la persona. En las sociedades en las que 
ha mejorado de manera notable la nutrición, como en Holanda, una generación entera ha crecido hasta  superar a la generación 

anterior. Los hijos mejor alimentados comparten los genes de sus padres, pero también han respondido a un mundo más sano. 
40 El término retraso mental, fue encuadrado dentro de algunos modelos taxonómicos de pruebas de inteligencia.  como un  sujeto 
con un CI bajo que cause déficits serios en las habilidades necesarias para la vida cotidiana. en la actualidad está en desuso la 
anterior expresión.  
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El psicólogo H. Skeels, [citado en Morris y Maisto 2010: 295] refirió que las puntuaciones 

de CI dependen en mayor grado de la estimulación: llevó a cabo un estudio con niños de 

orfanato, a muchos de ellos se les clasific· con inteligencia ñsubnormalò. Cuando, se les 

colocó en una sala con adultos con retraso intelectual los resultados arrojaron que las 

puntuaciones de CI pasaron del rango de retardo, a un CI normal. Esos notables 

progresos se atribuyeron a la estimulación del ambiente; los niños contaron con un sujeto 

que jugara con ellos, les leyera, los animara cuando daban sus primeros pasos y los 

alentara para hablar.  

¶ Genotipo ambiente e inteligencia  

Los estudios sobre la interacción genotipo-ambiente; analizan los efectos de las 

condiciones ambientales similares sobre individuos genéticamente diferentes, en esta 

interacción el genotipo y el ambiente condiciona la inteligencia fenotípica.41  Sin embargo, 

a menudo el contexto refleja o refuerza las diferencias genéticas, es decir, ciertas 

influencias genéticas y ambientales tienden a actuar en la misma dirección.  

Kan, Wicherts, Dolan y Van der Maas [2013:2420] mencionaron que los resultados de 

algunas investigaciones parecen favorecer al modelo naturalista ya que en promedio, los 

componentes de varianza genética representaron hasta un 80% de la varianza de la 

inteligencia general. Aunque los hallazgos en los que se basa este promedio, a menudo 

se derivan en suposiciones, a diferencia  de  los estudios genotipo-ambiente.  

De acuerdo con Bergeman y Plomin [citado en Papalia, Wendkos y Feldman, 2008:89-

90] la expresión fenotípica de una tendencia genotípica es en tres sentidos: 

Å Correlaciones pasivas: los padres, proporcionan los genes que predisponen al niño a un rasgo, y 

tienden a proporcionar un ambiente que alienta el desarrollo de ese. Por ejemplo, es probable que un 

padre musical en el hogar se escuche música con regularidad, proporcione lecciones de música a su 

hijo y lo lleve a eventos musicales: reflejará  una combinación de influencias genéticas y ambientales. 

Å Correlaciones reactivas o evocativas: los niños con diferente constitución genética evocan diferentes 

respuestas en los adultos. Si un niño muestra interés y capacidad en la música, es posible que aquellos 

padres que se inclinen hacia la música hagan un esfuerzo especial por proporcionar experiencias 

musicales. 

                                                           
41A modo de ejemplo, muchos niños están expuestos al polen y al polvo, pero aquellos con una predisposición genética tienen 
mayor probabilidad de desarrollar reacciones alérgicas. 
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Å Correlaciones activas: a medida que los niños se vuelven más grandes y tienen más libertad para 

elegir sus propias actividades y ambientes, seleccionan de manera activa experiencias consistentes 

con sus tendencias genéticas. 

Johnson, Penke, y Spinath (2011) mencionaron que en los modelos basados en el 

comportamiento-genético de la inteligencia, se obtiene una covarianza del genotipo-

ambiente hasta de un 30% de la varianza en el CI de los adultos. Al respecto, Portera 

[2008:17] mencionó que la inteligencia, se trata de una función cerebral innata, mientras 

que la utilización de la misma, de los mecanismos cerebrales que gobiernan los 

comportamientos inteligentes depende, y son el resultado de las influencias contextuales 

que cada persona acumula a lo largo de su vida. 

El estudio de Kan, et. al  [2013:2420] mostró que los coeficientes de herencia varían 

según las capacidades cognitivas: sus resultados fueron consistentes, y demostraron que 

más allá de la heredabilidad, las diferencias entre habilidades cognitivas, son el resultado 

de la contribución del genotipo-ambiente. Además hallaron que los investigadores que 

particularmente sostienen la influencia de la herencia en la inteligencia, utilizaron pruebas 

culturalmente cargadas.42   

¶ Estudios sobre la inteligencia en gemelos 

Una de los enfoques, para el estudio de la influencia del ambiente en la inteligencia, es 

el estudio de gemelos. [Carrillo y Sánchez 1990:187].  

Herrman y Hogben (1932) con el objetivo de obtener el grado de heredabilidad del CI, 

investigaron a gemelos monocigotos (MC gemelos idénticos), gemelos dicigotos del 

mismo y de diferente sexo (DC comparten el 50% de su ADN) y hermanos fraternos. Los 

resultados mostraron que: a) La diferencia media del CI fue de 9,2 en los 65 gemelos MC; 

b) para los 48 gemelos DC del mismo sexo fue de 17.7, de diferente sexo fue de 17.9; c) 

por último los hermanos fraternos puntuaron en 16,8.  

Los anteriores hallazgos según Eysenck [1990:72-73] son típicos de trabajos posteriores, 

y resultan bastante claros, consideró lo siguiente: 

                                                           
42 Pruebas que resaltan los conocimientos y habilidades socialmente valorados, sobre las habilidades de procesamiento cognitivo 
(habilidades fluidas). Los resultados de 23 estudios con gemelos arrojaron que en adultos, pero no en niños, el coeficiente de 
heredabilidad (CH) se correlacionó con la carga cultural; las pruebas cargadas culturalmente mostraron CH más altos que las pruebas 
de inteligencia fluida  con pruebas culturalmente reducidas. 
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1. en primer lugar, no existen diferencias entre gemelos DC del mismo ni de diferente 

sexo, lo que sugiere que los genes y el ambiente operan de la misma forma en ambos 

sexos.  

2. Segundo, los gemelos DC no son más parecidos entre sí que los fraternos, lo que 

indica que no son tratados en forma diferente que los hermanos ordinarios.  

3. En tercer lugar los gemelos idénticos (MC)  tienen más semejanzas en cuanto a 

inteligencia que los fraternos o los DC; lo que quiere decir que es plausible adscribir 

mayor parecido en CI a influencias genéticas.  

Se han hecho estudios con gemelos adoptados y separados al nacer, debido a que se 

presupone que no comparten ni los genes con sus padres o hermanos adoptivos, ni las 

influencias ambientales con sus padres y hermanos verdaderos.  

Por ejemplo, Bouchard, Lykken, McGue, Segal y Tellegen [1990:223] desde 1979 

realizaron un estudio continuo de 100 series de gemelos MC y DC, separados y criados 

en la infancia. Los resultados mostraron que alrededor del 70% de la varianza en el CI se 

asoció a  la variación genética. Esta evidencia mostró que el grado de heredabilidad es 

grande en la mayoría de los rasgos psicológicos, sin embargo recalcarán que se debe 

interpretar de manera sensata, y no disminuir el valor o la importancia de la crianza de 

los hijos, la educación y otras intervenciones del contexto.  

Lo anterior ha suscitado controversia en la comunidad, en este sentido Arthur Jensen 

[citado en Craig, 2009:103] de igual manera afirmó que 80% de lo que miden las pruebas 

de inteligencia es heredado y que apenas 20% depende del ambiente del niño, además 

señaló que la inteligencia está determinada por la raza. No obstante, en la actualidad su 

estudio  ha sido desacreditado por completo.  

Quizá las aseveraciones a las que arribaron algunos de los psicólogos, al sostener que 

algunas razas como la caucásica eran superior a otras, se debió al mal uso de las pruebas 

mentales sin tomar en cuenta los sesgos culturales o las condiciones sociales de los 

sujetos. Cuestión que se analizara en la siguiente sección.  
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¶ Diferencias étnico-raciales  

Desde la década de los 30 en Estados Unidos, se han realizado investigaciones de 

inteligencia en distintas etnias. Los datos obtenidos sugirieron, que los niños 

afroamericanos, registraron de 10 a 15 puntos menos que los caucásicos. Mientras que 

las calificaciones de los niños con herencia latinoamericana se ubicaron entre la de los 

anteriores grupos. Por otro lado, los asiático-estadounidenses obtuvieron calificaciones 

de alrededor de cinco puntos más altas que las de los caucásicos [Williams y Ceci 

1997:1228]. No obstante, la Evaluación nacional del progreso educativo (NAEP) entre 

1970 y 1990,  mostró que más de la mitad de la brecha entre los diferentes grupos se ha 

cerrado en las calificaciones de aprovechamiento en lectura y matemáticas, en otras 

palabras los afroamericanos, mostraron mayores puntuaciones en pruebas de 

inteligencia general que los caucásicos [Hausser, 1998:24-26].  

La causa exacta de las anteriores modificaciones en las puntuaciones, no se sabe con 

certeza, entre las hipótesis que se plantearon Grissmer, Kirby, Berends y Williamson 

[1998:98-103] para explicar estas diferencias: se centraron en los cambios marcados en 

el ambiente. Por ejemplo, con el fin de la segregación, las experiencias educativas 

cambiaron, lo que provocó una disminución en la brecha de las oportunidades. Otros 

factores pueden ser, la disminución del tamaño de las familias, factor que tiene una 

correlación inversa con la inteligencia, debido a los cambios en la salud, nutriciónò. 

Investigadores como Brooks-Gunn y otros [citado en Craig, 2009: 292] sostienen que ñlos 

ajustes para atender las diferencias económicas y sociales de niños de distintas razas 

eliminan pr§cticamente las diferencias de las puntuaciones entre los gruposò.  

No existe una respuesta definitiva a la pregunta de por qué son distintas las distribuciones 

de rendimiento intelectual en distintos grupos étnico-raciales estadounidenses. Es 

erróneo asumir como algunos investigadores, que la razón por la que algunos individuos 

en una determinada población tienen un alto CI mientras que otros tienen un bajo CI, 

debe ser la misma razón por las poblaciones incluyen más individuos de alto o de bajo 

CI que otras poblaciones [Marañon y Pueyo, 1999:459].43   

                                                           
43 Las personas difieren en inteligencia debido a diferencias tanto en el ambiente como en la herencia. Las estimaciones de la 
heredabilidad van desde 0.4 a 0.8 (en una escala de 0 a 1). Si todos los ambientes fuesen iguales para todo el mundo, la heredabilidad 
sería de 1 (es decir, del 100%) dado que todas las diferencias que se pudiesen observar tendrían necesariamente un origen genético. 
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¶ Educación compensatoria   

Ciertas investigaciones sugieren la posibilidad de incrementar de manera discreta e 

intencional el CI a partir de la estimulación. Craig, Campell, Burchinal, Skinner y Gardner 

[2001:2-9] realizaron un estudio longitudinal por 11 años, en el cual se asignó 

aleatoriamente a niños de cuatro años con bajos ingresos, a un grupo de enriquecimiento 

ambiental (proyecto abecedarian) comparándolos con un grupo control (que no recibía 

intervención). Los resultados arrojaron que el enriquecimiento produjo consistentemente 

puntuaciones de inteligencia más altas, de los cuatro a los 12 años. A los 15 años 

calificaron más alto en aprovechamiento de asignaturas como lectura, matemáticas, de 

igual manera reprobaron menos gados y contaban con una menor probabilidad de tener 

clases de educación especial.  

La influencia benéfica del ambiente sobre el rendimiento en pruebas no se limitan a la 

niñez tempana. Frazier y Morrison [1998:495] coinciden en que a partir de contar con 

mayor grado de educación académica, el individuo puntúa mejor en pruebas de 

inteligencia cristalizada y fluida. Por tanto, asistir más años a la escuela y participar en 

programas educativos extendidos produce mayores puntuaciones en pruebas de 

habilidad intelectual y de aprovechamiento académico.  

Al parecer el contexto es un importante recurso para el desarrollo de las habilidades 

cognitivas. Por ello en las últimas décadas, se promueve una visión de enriquecimiento 

intelectual a través de una educación adecuada, que se centra en la mejora de las 

capacidades de los individuos. Entre algunos programas destacan: el Proyecto de 

Inteligencia ñHarvardò, o el Programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein44 

[Hernández, 2005:117-118]. Al respecto, Lahey [2005: 262] consideró que la inversión 

para mejorar el nivel de estimulación intelectual con niños de familias de bajos ingresos 

y prolongando la escolaridad, a largo de la niñez y adolescencia resulta rentable, en 

términos de mejoras significativas en el intelecto y aprovechamiento.  

 

                                                           
44 El objetivo general del programa consistió en aumentar la capacidad de los estudiantes para de un modo eficaz toda una serie de 
tareas intelectualmente exigentes: tareas que exigen una observación cuidadosa, un razonamiento deductivo o inductivo, el empleo 
preciso del lenguaje, inferencial de información, la memoria, la formulación y prueba de hipótesis, la solución de problemas, la inventiva 
y también la toma de decisiones [Nickerson, Perkins y Smith, 1987, 214]. 
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Respecto al aprovechamiento académico Hunt [1995:1] señaló que las pruebas de 

inteligencia predicen como se desempeñara la gente en situaciones que parecen requerir 

de este constructo como la escuela o el trabajo, los individuos con mayor puntuación 

tienden a aprender más en la escuela, obtener mejores calificaciones y terminar más 

años de educación, por tanto, la correlación entre CI el éxito en la educación y las 

ocupaciones es alta.  

Como se analizó, la educación integrada ofrece una explicación mucho más plausible, 

algunos estudios sugieren que un elemento adecuado para la  predicción del CI  del 

adulto más allá del CI de los padres, el nivel de ingreso, la clase social no es sino los 

años de escolaridad que influyen en la inteligencia [Castelló, 2002: 78]. En la actualidad, 

la respuesta a la interrogante entre el mayor grado de influencia en la inteligencia se debe 

a una perspectiva ambiental o genética, es un poco más equilibrada: el desempeño de 

un niño en un test de CI depende casi por igual de los factores genéticos y ambientales 

[Plomin y DeFries, 1998:66].  

Después de señalar a grandes rasgos  los componentes biológicos, cognitivos y sociales 

de la inteligencia; es momento de analizar su tipología, la cual fue propuesta por algunos 

de los teóricos en este campo. 

 

1.4 Tipos de inteligencia  
 

Como se mencionó, en principio la inteligencia fue concebida como una capacidad global 

de la cognición humana, posible de cuantificarse mediante la evaluación de un 

instrumento. Sin embargo, algunos modelos contemporáneos, surgieren la existencia de 

un espectro de inteligencias [Macías, 2002:28]. A continuación se describen algunos de 

estas teorías.   

1.4.1 Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner  

El psicólogo cognitivo, Howard Gardner [2001:20-24:53] consideró que la competencia 

cognitiva del hombre queda descrita en un conjunto de habilidades, talentos o 

capacidades mentales, que denomina inteligencias. Mencionó, que todos los individuos 
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poseen cada una de estas capacidades; pero, difieren en el grado y en la naturaleza de 

la combinación entre estas. Por tanto, la inteligencia comprende múltiples construcciones 

independientes, cada una es un sistema separado de funcionamiento, que interactúan 

para producir un rendimiento inteligente: representado a través de habilidades que son 

valoradas en diferentes culturas.  

A continuación, se describen las inteligencias que propuso Gardner [1995:5-8] 

Å Inteligencia musical. Se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la construcción y 

apreciación musical. 

Å Inteligencia lingüística. Se enfoca en la construcción de las oraciones, la utilización de las palabras 

de acuerdo con sus significados y sonidos, al igual que la utilización del lenguaje de conformidad con 

sus diversos usos. 

Å Inteligencia lógico-matemática. Es la facilidad para manejar cadenas de razonamiento e identificar 

patrones de funcionamiento en la resolución de problemas.  

Å Inteligencia cenestésico-corporal. Señala la capacidad para manejar el cuerpo en la realización de 

movimientos en función del espacio físico y para manejar objetos con destreza.  

Å Inteligencia espacial. Es la habilidad para manejar los espacios, planos, mapas, y a la capacidad para 

visualizar objetos desde perspectivas diferentes.  

Å Inteligencia intrapersonal. Se entiende como la capacidad que tiene una persona para conocer su 

mundo interno, es decir, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, así como sus propias 

fortalezas y debilidades.  

Å Inteligencia interpersonal. Muestra la habilidad para reconocer las emociones y sentimientos 

derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos. 

Å Inteligencia naturalista. Señala la habilidad para discriminar y clasificar los organismos vivos 

existentes en la naturaleza. Estas personas se reconocen parte del ecosistema ambiental.  

Si bien, Gardner [2001:57] parece compartir la visión de una mente modular, supone la 

existencia de porciones aisladas del cerebro, que son responsables de cada una las 

inteligencias, así como de poblaciones especiales,45 Nettelbeck y Young [1996:49] 

mencionaron que en la actualidad no se han producido pruebas concretas de la 

existencia de estas inteligencias separadas ni de las diferentes localidades en el cerebro. 

                                                           
45 Nettelbeck y Young [1996:50] cuestionaron la estricta modularidad de la teoría de Gardner, ya que el fenómeno cognitivo de los 
sabios autistas radica en que son personas con un déficit cognoscitivo pero con alta capacidad en un dominio estrecho, no obstante, 
sus aptitudes específicas no son realmente inteligentes. Por lo tanto, exhiben altos niveles de habilidad, sin embargo, tienen bajo CI. 
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No obstante, su teoría ha sido sumamente popular en el ámbito educativo debido a que 

maximiza el potencial de todos los individuos debido a que los considera altamente 

capaces en algún rubro. Mientras que Gardner recalcó, la separación de los diversos 

aspectos de la inteligencia, Robert Sternberg, en su teoría triárquica de la inteligencia 

humana, enfatizó el grado en el que trabajan juntas los diferentes aspectos de esta.  

1.4.2 Teoría triarquica de la inteligencia  

La teoría triárquica de Sternberg [1990:339] describe la relación de la inteligencia con el 

mundo interno y externo del individuo, a través de los componentes o procesos mentales 

que están implicados en el pensamiento: combinó la cognición y el contexto para 

comprender este constructo. Mencionó que si la inteligencia es propiamente definida y 

medida, se debe traducir en un proceso de la vida real.  

Por tanto, pensar de manera inteligente consiste en tres formas diferentes de pensar: 

analítica, creativa, y práctica. La primera es necesaria para separar problemas y ver 

soluciones, la segunda se utiliza para ver nuevas ideas o problemas y tratar de 

enfrentarse a ellos de mejor forma, la última se aplica para usar las ideas de manera 

eficaz en la vida cotidiana. Es importante aprender a distinguir cuándo y cómo usar cada 

una de manera efectiva ver figura 1 [Sternberg 1995:15-16].  
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La teoría triarquica es uno de los modelos más completos, debido a que más allá de 

competir con las teorías existentes, las asume en el sentido de considéralas como 

subdivisiones de una teoría más genérica. Ya que incluye dentro de la inteligencia 

características que normalmente se situarían en las esferas de la  personalidad o 

motivación que influyen en el rendimiento intelectual46 [Sternberg, 1990:59]. Por tanto, 

este modelo aportó nuevos conocimientos en el estudio de la inteligencia, porque es 

capaz de explicar las interacciones entre la herencia, los mecanismos intelectuales, 

contextuales y ambientales [Doménech, 1995: 161-162]. 

Su modelo está compuesto por tres subteorías, que enseguida se describen:  

a. Subteoría componencial 

Esta teoría, especifica las estructuras y mecanismos mentales que subyacen en la 

conducta inteligente del procesamiento de la información. Sternberg [1990:16] asoció el 

funcionamiento de la mente en una serie de elementos: metacomponentes47, 

componentes de rendimiento o ejecución, y componentes de adquisición de 

conocimiento. Los cuales son altamente interdependientes, ninguno podría funcionar 

correctamente si se aíslan, actúan como un autogobierno mental, eficiente y adecuado. 

Los metacomponentes controlan o activan la ejecución general (componentes de 

ejecución) y al mismo tiempo los componentes de adquisición de conocimiento 

proporcionan feedback a los metacomponentes. En palabras de este autor:  

 

Imaginemos un ejemplo típico de actividad académica como es presentar un trabajo por 

escrito (é) Los metacomponentes son los que se utilizan en aspectos como la decisi·n 

del tema, el plan de trabajo, controlar lo que se está escribiendo y evaluar si el trabajo final 

se adecua a nuestros objetivos iniciales. Los componentes de adquisición del 

conocimiento se utilizan en la investigación y búsqueda de la información necesaria para 

el trabajo. Los componentes de ejecución son útiles para la realización (escritura) práctica 

del trabajo [Sternberg 1996:104].  

                                                           
46 El funcionamiento cognitivo se ve influido por el autoconcepto, la autoestima y el estilo cognitivo. Los déficits emocionales 
entorpecen la automatización de la información, la adquisición de los conocimientos, por ello, el énfasis en la interrelación de sus 
componentes, experiencia y contexto pone de relieve la complejidad de la conducta intelectual. 
47 Algunos metacomponentes no son funcionales hasta la adolescencia pero  constituyen la base principal del desarrollo de la 
inteligencia, ya forman parte del sistema cognitivo en edades diferentes y se fortalecen con la edad, aunque todos los sujetos llegan 
a poseerlos, difieren en cuanto a la eficiencia de estos. [Craig, 2009:265], 
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Tabla 1.3  

Elementos que componen a la teoría componencial  

Componentes  tipos de componentes  

Metacomponentes 

Son los procesos ejecutivos 

de alto nivel para dar 

respuesta, controlar y 

evaluar la solución de los 

problemas. Planifican, y 

evalúan la ejecución; 

puesto que toda activación, 

retroalimentación del 

sistema es filtrada por ellos 

[Sternberg, 1990:121-127]:. 

1. Reconocer el problema. 

2. Seleccionar los componentes de bajo nivel que se encargaran de cada tarea. 

3. Distinguir una o más representaciones mentales de la información sobre las que 

puedan operar los componentes y la estrategia. 

4. Elegir una estrategia para combinar los c. de bajo nivel que resolverán el problema.  

5. Distribuir los recursos atencionales, entre las diversas clases de componentes 

implicados en la resolución de  la tarea para  racionar el tiempo disponible para la 

solución del problema  

6. Controlar la solución llevando un registro de lo que se ha hecho, se está haciendo 

y de lo que todavía es preciso realizar para resolver el problema.  

7. Tomar decisiones en consonancia con la retroalimentación procedente de las otras 

clases de componentes en relación a la efectividad de la ejecución de la tarea.   

Componentes de ejecución  

Procesos implicados en 

hacer efectivos los 

mandatos de los 

metacomponentes. En la 

ejecución de la estrategia 

se organizan en tres: 

1. Componentes de codificación: son los componentes encargados de codificar los 

elementos del problema (se ocupan de la percepción y almacenar la información 

nueva en la memoria de trabajo)  

2. Componentes de combinación y comparación: Su tarea es combinar los elementos 

codificados en la ejecución de una estrategia de trabajo  y comparar la solución 

obtenida con las opciones disponibles de repuesta, para determinar si la respuesta 

seleccionada es suficientemente adecuada  

3. Componente de la respuesta: Establecen la latencia para ejecutar, al  menos, 

algunos componentes para activar la respuesta [Sternberg, 1990:127-128]:  

Componentes de 

adquisición del 

conocimiento:  

La adquisición conlleva la 

elección de la información 

importante, y asociarla de 

forma significativa para ser 

almacenada en la memoria 

a largo plazo: vincula con el 

conocimiento existente.  

1. La codificación selectiva: Consiste en separar la información relevante de la 

irrelevante en los estímulos del entorno, a fin de seleccionar la que será procesada 

2. La combinación selectiva: Se refiere a combinar la información seleccionada de 

modo que sea interpretable, además unifica de modo organizado fragmentos 

aparentemente dispares de información  

3. La comparación selectiva: Se encarga de percibir las relaciones entre la nueva 

información con la previamente almacenada para decidir cuál es su relevancia con 

respecto a lo que ya se sabe, con el fin de formar un todo externamente conectado 

Sternberg [1990:129]. 

Nota. Tabla realizada por la tesista a partir de lo expuesto en Sternberg [1990:121-129]. 
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b.  Subteoría experiencial  

De acuerdo con Sternberg [1990:16] en la vida diaria del individuo se encuentra con un 

conjunto de tareas que varían en términos de novedad y familiaridad, lo que exige la 

aplicación de diferentes componentes de la inteligencia para la resolución de problemas. 

Aunque la mayoría de las tareas son inicialmente nuevas conforme el individuo va 

adquiriendo experiencia puede controlar y automatizar las situaciones. Señaló dos 

aspectos en el comportamiento inteligente [Sternberg, 1990:91-95]:  

Å La  capacidad para enfrentarse una situación nueva e interiorizar lo aprendido: tiene que ver con las 

demandas situacionales debido a que la experiencia interconecta el mundo interior y  el externo del 

individuo. 

Å Automatizar la información: ocurre en la comprensión, en la ejecución de la tarea o en ambas pudiendo 

ser específica de ciertas situaciones. 

c. Subteoría contextual:  

Esta subteoría, específica el potencial de las conductas que son caracterizadas como 

inteligentes que tienen lugar en un contexto social que incluye: fines, expectativas, 

exigencias y una historia de experiencia anterior al elemento común. Para ser 

consideradas inteligentes deben de cumplir con los criterios de saber qué y en dónde son 

percibidas como inteligentes. Sternberg [1990: 71-73] destacó tres aspectos que se 

refieren al modo en que se aplican los componentes reales en contextos cotidianos: 

adaptación, selección e intencionalidad.  

Å La adaptación supone amoldar el pensamiento y los patrones de comportamiento propios al entorno. 

cuando la adaptación no es posible o deseable se pone en marcha la; 

Å Selección de un nuevo contexto: esto implica que el individuo no desea adaptarse al entorno en su 

forma presente y busca uno alternativo al que adaptarse; 

Å Finalmente si la opción de seleccionar nuevos entornos no es posible la persona puede tratar de 

modificar el existente para que le resulte más satisfactorio. 

A continuación, se aborda el desarrollo intelectual, en palabras de Castelló [2001:21]: ñEl 

tiempo es una dimensión indisociable de la inteligencia, que trae consigo un cambio en 

esta propiedad, debido a que el sistema sufre variaciones de tipo madurativo y evolutivo, 

adquiere nuevas estructuras y construye funciones, almacena nuevas informaciones y 

restructura las existentes (...) el entorno cambia, a veces de manera imprevista y los 

estados de máximo ajuste se desmoronan.ò 
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1.5 Desarrollo de la inteligencia 
 

La mayoría de investigaciones sobre el desarrollo de inteligencia, se han realizado desde 

una perspectiva diacrónica; es decir se enfocan al periodo de la infancia o como mucho 

hasta la adolescencia [Castelló, 2001:208]. Entre los trabajos más sobresalientes sobre 

este fenómeno, destacan los rigurosos estudios realizados por el epistemólogo suizo y 

psicólogo evolutivo Jean Piaget (1896-1980) quien con métodos experimentales analizó 

minuciosamente el desarrollo de la inteligencia; encontró que muchos conceptos se 

desarrollan desde formas rudimentarias, en los primeros años de vida, hasta formas más 

complejas, en la adolescencia con la cristalización del pensamiento abstracto y 

conceptual [Piaget, 2003:10].  

Para Piaget la inteligencia48 está constituida por los procesos de asimilación y 

acomodación;49 es a través del proceso de equilibrio que dicho desarrollo avanza. Por 

ejemplo; ante una situación nueva, un niño puede entrar en desequilibrio al constatar que 

con sus procedimientos habituales comete errores y no soluciona el problema. Por tanto, 

requiere de una adaptación de sus esquemas50organizar la realidad, formar categorías y 

establecer propiedades generales que aplica en diversas ocasiones [Piaget, 2003:11-14]. 

En consecuencia, el desarrollo es una constante ejercitación de habilidades que el sujeto 

descubre y perfecciona, estimulado por las presiones del entorno [Piaget, 2003: 341]. 

Desde el punto de vista psicogenético, el desarrollo de la inteligencia no se produce de 

forma automática, como consecuencia de un proceso puramente vegetativo; el simple 

paso del tiempo no garantiza que el individuo adquiera niveles progresivamente mayores 

de capacidad mental, sino que requiere de una constante estimulación del entorno[Riva, 

1999:45]. 

                                                           
48 Definió a la inteligencia, como el medio a través del cual los seres humanos se adaptan a su ambiente e intentan comprender la 
realidad en su interacción con el [Piaget, 2003:17]. Sus estudios fueron influidos inicialmente en el manejo de las pruebas de 
inteligencia, sin embargo, se interesó por los errores más que en los aciertos. Captó patrones uniformes en las respuestas 
equivocadas de los infantes, lo cual indicaba que su pensamiento era cualitativamente distinto al de los adultos, y las diferencias no 
se limitaban solo a cuanto saben, sino que incluyen además la forma en que conocen [Craig, 2009:35]. 
49 Asimilación es el término con el cual Piaget [2003:16-17] designó al proceso de integrar la nueva información a los esquemas ya 
existentes en el individuo. Por otro lado, la acomodación es el acto de modificar los procesos del pensamiento cuando un objeto o 
suceso nuevo no encajan en los esquemas actuales. (é) la asimilaci·n y acomodaci·n son mutuamente indisociables, la primera no 
puede ser pura, pues al incorporar nuevos elementos a sus esquemas anteriores la inteligencia constantemente modifica los últimos 
para ajustarlos a los nuevos elementos. Un acto de inteligencia las dos procesos se hallan en un equilibrio lo que constituye una 
adaptación intelectual. 
50 Los esquemas son las estructuras actuales de la mente las cuales procesan información y la organizan [Craig, 2009:146]. 
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1.5.1 Etapas del desarrollo de la inteligencia  

Piaget [2003:11-14] consideró que el desarrollo cognoscitivo se desarrolla a partir de una 

serie de etapas o estadios. A éstas las identificó como: sensoriomotriz, preoperacional, 

de operaciones concretas y de operaciones formales.  

De acuerdo a Piaget, en cada estadio el pensamiento del niño es cualitativamente 

distinto, debido al desarrollo de las características dominantes que sirven como hitos. 

Además siguen una secuencia invariable; es decir, todos los infantes pasan por estas 

etapas en el mismo orden y no es posible omitir ninguna de ellos. Una vez que el niño 

atraviesa una nueva etapa, no retrocede a una forma anterior de razonamiento ni de 

funcionamiento [Piaget, 1991:36-37]. A continuación se describen brevemente cada uno 

de estos estadios. 

Etapa sensoriomotora (desde el nacimiento hasta los dos años):  

El desarrollo evolutivo del infante parte de movimientos espontáneos y de los reflejos 

innatos de los que dispone al nacer; a partir de estos, elabora esquemas por asimilación 

y acomodación: cuenta con esquemas preexistentes (que son las estructuras básicas del 

desarrollo cognoscitivo) como observar, seguir con la vista, succionar, asir y llorar [Craig, 

2009:145].  

En los primeros 24 meses se transforman los primeros conceptos de objetos, personas y 

del yo. Por tanto, la inteligencia comienza con la conducta sensoriomotora, debido a que 

se conjugan las acciones del niño, a manera de una lógica operatoria (no consciente) 

sobre los objetos y forma una organización relativamente coherente (práctica) de las 

acciones sensomotoras [Piaget, 1991:18-21]. Durante la infancia, la adquisición 

progresiva de conocimiento del mundo es mediante los sentidos con la interacción física 

con los objetos; la conducta del menor es exploratoria por medio de la experimentación 

empieza a conocer nuevos significados y se crean una serie de representaciones 

sensomotrices [Piaget, 1991:11, 2003:18-21].  

A lo largo de este estadio, los infantes aprenden a manipular objetos, aunque no tienen 

permanencia del objeto si no está dentro del alcance de sus sentidos; es decir, una vez 

que un objeto desaparece de la vista, el infante no concibe su existencia. Esta capacidad 
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suele adquirirla a partir del segundo año y será importante para su desarrollo, tanto en la 

organización espacio-temporal de su universo práctico como la estructuración causal 

[Piaget, 1991:24]. Asimismo, el niño es capaz de imitar ciertas palabras y atribuirles una 

significación global; a veces, quizá, agiten la mano en señal de despedida antes que 

puedan pronunciar las palabras correspondientes. Tales acciones son los precursores 

más primitivos de la representación simbólica [Craig, 2009:1990]. Pero sólo es hasta el 

término del segundo año que comienza la adquisición del lenguaje; lo cual significa la 

creación de esquemas voluntarios más complejos. 

Etapa preoperacional (de los dos a los siete años):  

Etapa que se caracteriza por el desarrollo del lenguaje; estructura mediante la cual el 

niño expresa su pensamiento. Lo aprende primero por imitación y luego de forma 

voluntaria, ya que el niño intuye de alguna forma el valor simbólico y el significado de las 

palabras [Piaget, 1991:100-105]. En este estadio el niño es capaz de formar conceptos, 

aunque estos se limitan a su experiencia social inmediata. La función simbólica se ha 

instaurado y es capaz de entender, representar, recordar objetos e imágenes en su mente 

sin tener el objeto en frente de ellos. Su pensamiento sigue siendo egocéntrico, lo que 

significa que el niño tiene dificultades para aceptar el punto de vista de los demás; tiene 

la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él.   

Aunque obtiene conocimiento, no es consciente de la forma en que lo adquiere; sin el 

desarrollo de una lógica concreta no pueden manipular mentalmente la información ni 

formular teorías globales.  

Piaget [1988,148-150] menciona que el pensamiento precausal es la capacidad del 

infante para explicar las relaciones de causa y efecto, al poseer nociones muy estrechas, 

a veces, "m§gicasò de la causalidad y le es dif²cil clasificar los objetos o los hechos y 

confiere a los objetos inanimados percepciones y sentimientos (animismo). Además, 

considera que las características medioambientales pueden ser atribuidas a la acción e 

intervención humana (artificialismo). El juego simbólico tiene lugar en esta etapa, y se 

sirve de experiencias diarias para crear conocimientos específicos. La concentración, la 

conservación, la irreversibilidad51, la inclusión de clases y la inferencia transitiva son 

                                                           
51 Ver tarea experimental de Piaget de los dos vasos de precipitados idénticos. 



Tesis de Licenciatura en Psicología                                                                                                 69 

  

 María Teresa Vargas González 

todas características del pensamiento preoperatorio. Estas son habilidades que 

adquirirán más adelante en la etapa de las operaciones concretas, pero cuyas bases se 

encuentran en las características cognoscitivas y los conocimientos logrados en la etapa 

preoperacional. 

La conservación es la operación de comprender que si la apariencia de una sustancia se 

altera no cambia sus propiedades básicas. En este estadio, los niños no son conscientes 

de la conservación (el niño comprende que las propiedades de las sustancias continúan 

siendo las mismas) y exhibe centración (se enfocan exclusivamente en una característica 

o dimensión de una situación). La irreversibilidad hace referencia a la incapacidad de 

revertir mentalmente una secuencia de eventos [Piaget, 1988:148-153]. Además, el 

infante no realiza generalizaciones sobre las clases de objetos ni percibe las 

consecuencias de una cadena de eventos. Por ejemplo, si un niño escucha el ladrido de 

un perro y luego revienta un globo, podría llegar a la conclusión de que el globo se reventó 

debido al ladrido del perro; por tanto, formula una relación entre dos eventos separados, 

que de otro modo no se relacionan. A esto se le conoce como razonamiento transductivo, 

que es una capacidad que se desarrolla en el siguiente nivel [Craig, 2009: 36]. 

Etapa de las operaciones concretas (de los siete a los 12 años):   

Aquí el niño comienza a pensar de manera lógica, a clasificar a partir de varias 

dimensiones y a entender los conceptos matemáticos, a condición de que se apliquen 

estas operaciones a objetos o hechos concretos. En este estadio el niño tiene la 

capacidad para pensar de manera lógica debido a la consecución del pensamiento 

reversible, a la conservación, la clasificación, la seriación. Se refleja el conocimiento de 

la jerarquía en la clasificación. Y es capaz de encontrar relaciones de orden temporal. Se 

constituyen las operaciones cualitativas que estructuran el espacio: orden de sucesión 

espacial y encajamiento de los intervalos o distancias; conservación de longitudes y 

elaboración de sistema de coordenadas [Piaget, 1988:156]. Aunque las diferentes 

agrupaciones lógico-matemáticas están lejos de constituir todavía una lógica formal 

aplicable a todas las nociones y todos los razonamientos, capacidades que tendrán un 

papel fundamental en la última etapa.  
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Etapa de las operaciones formales (de los 11 o 12 años aproximadamente).  

En esta etapa, los esquemas operativos se han estructurado con respecto a los 

contenidos de operaciones concretas y se reelabora con contenidos formales para 

razonar de forma hipotético-deductiva. Debido a que el adolescente puede analizar en 

forma sistemática y elaborar soluciones lógicas a conceptos concretos y abstractos. Este 

tipo de pensamiento no necesita estar ya ligado a objetos ni a hechos físicos. El individuo 

es capaz de realizar proyecciones al futuro, recordar el pasado en la solución de 

problemas. Esta etapa se caracteriza por ser la última en el desarrollo intelectual; esto 

es, en ella se alcanza la máxima capacidad mental [Piaget, 1988:162]. 

Piaget (1956) también mencionó que cada una de las etapas constituye una forma de 

abordar los problemas que se van presentando y un modo de restaurar el equilibrio 

circundante, por el niño. Los estadios, además, se distinguen de los anteriores por la 

aparición de estructuras originales cuya construcción es diferente a la precedente y 

representa un progreso en el individuo. Por tanto, las habilidades intelectuales se pueden 

seguir ejercitando y permiten progresar; no obstante, según esta perspectiva, difícilmente 

se lograran objetivos de desarrollo intelectual que no se hayan cubierto con seguridad en 

la etapa correspondiente [Riva, 1999:45]. 

Limitaciones de los postulados de Piaget   

La teoría de Piaget ha generado investigaciones y controversias. Si bien sus estudios 

gozan de prestigio debido a su hincapié en la interacción entre maduración y experiencia, 

así como en la función activa, constructiva y adaptativa del niño, no todos los teóricos 

parecen concordar con sus ideas. Entre las observaciones más comentadas de 

Baillargeon, Gratch, Schatz y Mandler [citado en Craig, 2009:38], señalan la permanencia 

del objeto.  

Por otro lado, los partidarios del modelo de procesamiento de la información (que a 

semejanza de Piaget, son psicólogos cognoscitivos), se muestran escépticos ante una 

teoría que se basa en etapas cualitativamente distintas. Para ellos el desarrollo 

cognoscitivo es un proceso continuo; una transición gradual, con fluctuaciones entre el 

pensamiento de las operaciones formales y otras modalidades cognoscitivas anteriores, 

y no se sostiene en cambios cualitativos drásticos en la capacidad cognoscitiva. 
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Keating [citado en Craig, 2009: 366], sostuvo que son artificiales las líneas trazadas entre 

el pensamiento de los niños, los adolescentes y los adultos, es posible que hasta los 

niños pequeños posean habilidades operacionales formales latentes. 

1.5.2 La psicometría y el estudio del desarrollo de la inteligencia  

A diferencia del enfoque piagetiano que proporciona una perspectiva cualitativa sobre el 

desarrollo intelectual, el modelo psicométrico aporta una visión cuantitativa. Su énfasis 

se centró en la medición de la inteligencia y el establecimiento de un sistema de 

referencia: el cociente intelectual. Pero también dicho modelo buscó identificar a través 

del CI su poder de predicción, desde la infancia hasta la edad adulta.  

Vernon [1982:69-81] señaló que los estudios longitudinales de algunos psicólogos como 

Thorndike (1933), Bayley (1949), Jones y sus Cols (1971)52, demostraron claramente que 

los cocientes del desarrollo obtenidos en los primeros años de vida, aunque bastante 

estables en periodos breves, revelaron correlaciones nulas con el CI, en los últimos años 

de la edad adulta. Esto quizás se debió a que las pruebas que ejemplifican el desarrollo 

temprano, se basaban principalmente en medir habilidades sensoriomotoras y de 

lenguaje; y no es sino hasta aproximadamente los cuatro años cuando los niños 

comienzan a desarrollar su pensamiento simbólico interno; y que las pruebas de sus 

capacidades mentales pueden proporcionar indicadores bastante validos de las 

posteriores habilidades conceptuales y de razonamiento del individuo [Vernon, 1982:81]. 

La estructura factorial de la inteligencia parece cambiar más a menudo y de modo más 

sustancial durante los dos primeros años de vida. Los investigadores McCall Eichorn y 

Hogarty [citados en Siegler y Richards, 1987:1406], examinaron los cambios relacionados 

con la edad en la estructura factorial de dos test de la inteligencia (Test del primer año de 

california y test del preescolar de California). Los resultados mostraron claras diferencias 

en el carácter del factor general a los dos, ocho, 13, 21, y 36 meses de edad e indicaron 

que estás diferencias reflejan alteraciones mentales en el carácter de la inteligencia. Así 

pues, el análisis factorial reveló cambios en el carácter de la inteligencia en edades 

tempanas y cambios lentos en posteriores edades. Las capacidades verbales y otras 

                                                           
52 Bayley, MCcall y otros, refieren que estos descubrimientos implican que no se revele ninguna capacidad intelectual general en los 
primeros años; sino que se produce la aparición progresiva de una serie discreta a una jerarquía de capacidades. 
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capacidades simbólicas adquieren una mayor importancia, mientras que las habilidades 

motrices se convierten en habilidades menos importantes de la variación.  

De ahí que Siegler y Richards [1987:1412] subrayaron que es posible obtener  medidas 

cuantitativas fiables de la inteligencia general de los niños, por lo menos a partir de los 

cuatro o cinco años en adelante. Para los niños de estas edades, las medidas poseen 

una considerable estabilidad durante un periodo de varios años y la estabilidad aumenta 

con la edad del niño, y disminuye con la duración del intervalo de interés (es decir, con el 

intervalo transcurrido entre la prueba y la medida resultante). Asimismo refirieron que 

estas medidas cuantitativas de la inteligencia predicen con bastante éxito la futura 

ejecución de los niños en la escuela.   

1.5.3 Procesos madurativos y degenerativos en el desarrollo de la inteligencia 

Se ha aludido que el desarrollo va ligado a ciertos cambios madurativos y degenerativos 

que ocurren en el organismo. Sternberg y Castelló mencionaron que el proceso de 

maduración cerebral se lleva a cabo sobre todo en los primeros 12 años del ser humano. 

Sternberg [1996: 449] sugiere que es el crecimiento cerebral quien alcanza cotas de 

alrededor del 90% a los seis años. Por su parte, Castelló [2001, 220] mencionó que en 

los primeros 15 o 16 años se manifiesta un conjunto de cambios notables, los cuales 

están asociados al desarrollo general del organismo y, lógicamente, a las interacciones 

simultaneas del entorno cultural. Recalcó que anular la posibilidad de cambios en los -

muchos- años venideros no parece del todo adecuado, ya que existe un conjunto de 

razones que hacen sospechar que el cambio intelectual continúa siendo posible más allá 

de la adolescencia. Entre los cambios que señaló, destacan los siguientes: 

1. Se producen cambios en los entornos, y es preciso realizar un ajuste. Por ejemplo, el acceder al entono 

profesional, el cual tiene unas reglas de funcionamiento bastante distintas del entorno académico.    

2. Continúan construyéndose funciones y continuamos adquiriendo recursos de procesamiento a lo largo 

de toda la vida en especial si cambian las circunstancias. 

3. La adquisición de nuevas informaciones o de instrumentos tecnológicos.  

4. La funcionalidad de los recursos disponibles también cambia en la medida que se adquieren 

automatismos y rutinas que inciden en su eficacia. 

Estos cambios implican que los recursos del procesamiento de la información de una 
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persona se transformen y lo hagan de forma progresiva a lo largo de su vida, ya que la 

inteligencia se ajusta al entorno. Y si éste es variable, las funciones se pondrán en marcha 

para ajustarse al individuo [Castello, 2001: 221].  

En cuanto al extremo final del periodo vital, se sitúan cambios en los procesos 

madurativos y degenerativos. Al respecto, Vernon [1982:83] encontró resultados 

contradictorios en algunos estudios53, relacionados con la edad en la que el crecimiento 

intelectual comienza a declinar. También observó que parte del crecimiento continuo 

dependía de la educación incesante y del ñuso del cerebroò; las capacidades de la 

inteligencia fluida parecen llegar a un límite y comienzan a decaer considerablemente 

antes que las del tipo de inteligencia cristalizada, debido a una disminución en el 

procesamiento que se produce eventualmente con la edad, por el deterioro de las 

neuronas y las estructuras cerebrales. 

La mayoría de estudios atribuyen como causa de la degeneración intelectual al 

envejecimiento del organismo y a enfermedades específicas como el Alzheimer. Si bien 

estas disfunciones cerebrales son asociadas y manifestadas en la tercera edad, en la 

actualidad se sabe que los cambios cerebrales son comunes a lo largo de toda la vida. 

Tal como lo señaló Sternberg [1996: 451], la incidencia en enfermedades 

neurodegenerativas, aunque muy devastadora, es baja, incluso después de los 80 años 

(algo más del 20%). Sternberg también hace énfasis en la diversidad de aptitudes, que 

es más amplia entre las personas mayores que entre los adultos jóvenes. A modo de 

ejemplo, Hertzog y Dickson [citado en Castelló, 2001: 224] encontraron que la cantidad y 

complejidad de la información procesada en la vida adulta, implica también funciones 

más complejas de tratamiento e integración de las inercias de funciones anteriores, y de 

cambios metacogntivos. Por tanto, el grado de deterioro asociado con la edad, es menor; 

a diferencia de lo que asumía en décadas anteriores, y se considera más un artefacto de 

los cambios funcionales.  

Por otra parte, Baltes y Smith [1996:17-19] llevaron a cabo una amplia investigación para 

entender el funcionamiento intelectual y su desarrollo. Aludieron a un proceso dual de la 

inteligencia, en el cual intervienen mecanismos del procesamiento de la información y la 

                                                           
53 Realizados por Reitan (1966) Schaie y Strother (1968) y Horn (1970). 
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pragmática de un conocimiento abundante. Concluyeron que el primero es universal, 

biológico y sensible a las diferencias genéticas; mientras que el segundo, depende de la 

cultura, se basa en la experiencia, y está más relacionado con la sabiduría. A este 

concepto o  constructo, lo definen como el conocimiento experto, y suponen que la 

adquisición y mantenimiento de la sabiduría se facilita viviendo más tiempo54. Asimismo, 

establecieron cinco criterios para valorar la sabiduría: 

1. Amplio conocimiento objetivo de los temas vitales  

2. El procedimiento de los problemas de la vida  

3. Conocimiento de los contextos de la vida y de sus relaciones  

4. Conocimiento de las diferencias de los valores y prioridades  

5. Conocimiento de la vida  

 

1.6 Antecedentes de la medición de la inteligencia: Modelo psicométrico  

 

De acuerdo con Cohen y Swerdlik  [2001: 236] la inteligencia ha sido un constructo clave 

en la evaluación psicológica. Fue a comienzos del siglo XX, que el foco de atención se 

centró en la creación de instrumentos y métodos estadísticos para medir el factor g y 

otras capacidades [Cohen y Swerdilk, 2001: 238]. Principalmente el enfoque psicométrico 

fungió un papel importante, ya que fue de los modelos psicológicos más fructíferos e 

incipientes de su época, que estudio  y mensuró esta variable [Gamarra. 2012: 105].  

La perspectiva psicométrica consideró a la inteligencia como una aptitud innata, cuya 

medición, de manera objetiva, requería de la utilización de pruebas [Tyler, 1971: 84]. De 

acuerdo con Morales [1990: 9], en psicología se acostumbra a hablar de medición 

psicológica cuando se evalúa una característica de un individuo a través de la utilización 

de instrumentos, los cuales permiten obtener objetivamente y con mayor certeza posible 

información acerca de los fenómenos que se suceden en la conducta humana.  

                                                           
54 Esta expectativa encuentra soporte en las teorías de actuación excepcional (Erickson y Crutcher), las cuales establecen que para  

alcanzar realmente unos niveles altos de pericia son necesarios muchos años, miles de horas de práctica, una estructura guiada y 
por supuesto vivir durante demasiado tiempo con gran experiencia. Sin embargo, no son suficientes y también dependen de los 
diferentes factores, tanto históricos, como personales y de motivación, que pueden requerirse en la adquisición y mantenimiento de 
la sabiduría [Baltes y Smith, 1996:138]. 
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Antes de profundizar en sus métodos, es conveniente ofrecer un breve recorrido histórico 

para comprender el surgimiento de la psicometría; el cual estuvo marcado por el ascenso 

de la psicología como ciencia. Tal como se abordó en el primer apartado, los desatacados 

psicofisiólogos Weber, Fechner y Wund trataron de medir aunque de forma rudimentaria 

las diferencias cuantitativas en diversas áreas sensoriales. Años más tarde, 

psicometristas y estadísticos55 centraron sus esfuerzos en la ideación de métodos e 

instrumentos que permitieran obtener medidas del comportamiento humano, y  para 

estudiar con rigor científico la inteligencia 

Posteriormente, en 1869, sir Francis Galton publicó, hereditary genius, obra en la que 

refrió que la inteligencia podía estimarse a partir de la evaluación cuantitativa de diversas 

funciones sensoriales y motoras, lo que representó uno de los antecedentes más 

importantes para la medición de este constructo [Martin, 2007: 200]. Pero fue Binet, que 

marcó un hito en la historia la psicometría y el inicio de la elaboración de numerosos 

instrumentos que se desarrollaron en los años siguientes.  

La  escala  de Binet se extendió y se adaptó a distintas poblaciones. Una de las más 

importantes revisiones fue realizada por el psicólogo Terman (Escala de Starnford ï

Binet).  No obstante, la elaboración de los instrumentos mentales basados en el análisis 

factorial no empezó hasta el tercer decenio del siglo XX con la aparición de escalas 

adecuadas para medir el factor g [Cohen y Swerdilk, 2001: 238]. Conjuntamente el trabajo 

de Sperman en 1904 sentó una aproximación al análisis factorial, es decir se aplicó el 

método del coeficiente de correlación de Pearson a los resultados de diversas pruebas, 

que desarrollaron autores como C. Burt, G. Thompson. T. Kelley,  Thurstone, R. Cattel y 

Guilford. Con la aparición de la escala Wechsler en 1939 representó la creación de 

instrumentos estandarizados para poblaciónadulta [Pérez, 2012:15].  

Las pruebas de inteligencia alcanzaron una gran receptividad en los distintos escenarios 

de la vida del individuo, debido a que es un predictor de cómo se desempeñara la gente 

en situaciones que parecen requerir inteligencia como la escuela o el trabajo [Cerdá, 

                                                           
55 Pierre Simon Laplace (1749-1827), público un trabajo básico sobre el cálculo de probabilidades, posteriormente, Carl Friedrich 
Gauss (1777-1855) demostró la utilidad práctica de la curva normal en lo concerniente a los problemas de distribución de medidas y 
al estudio de los errores inherentes a la observación científica. Otro avance en este dominio, lo aporto el estadístico R. Fisher (1890-
1962) al afinar el método de análisis de varianza, que permite averiguar la influencia relativa de diversas variables sobre un dato o un  
fenómeno a investigar. 
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1984:1 4].  

1.6.1 Cuestionarios que miden inteligencia  

Las pruebas mentales, constituyeron un gran interés en Inglaterra, hecho que quizás se 

debió, a que en ese país se originó el darwinismo y el estudio de las diferencias 

individuales, siendo Galton el precursor de la medición de la inteligencia. Por otro lado, 

los psicólogos Emil Kraepelin y Ebbinghaus, en Alemania trataron de hallar instrumentos 

para sus estudios experimentales en psicopatología y en problemas  educacionales. Y 

en Italia Giuserdy y Ferrary centraron su interés, particularmente en la creación de 

pruebas adecuadas para la exploración de enfermos mentales.  

De acuerdo con Nickerson, Perkings y Smitth [1987:40-46], la creación de las pruebas 

mentales es relativamente reciente; uno de los factores que contribuyeron a su génesis 

fue el crecimiento general de los valores humanitarios en el siglo XIX y en particular en 

la actitud general hacia los deficientes mentales. Esto proporcionó una disposición para 

entender las diferencias individuales en lo que se refiere a la capacidad intelectual.  

Al respecto, en Francia, Binet se concentró en crear escalas que exploraran procesos 

complejos a través de una serie de pruebas56. Con el tiempo, las pruebas que se 

desarrollaron en los subsiguientes años cambiaron su naturaleza. Se formularon diversas 

teorías que incorporan diferentes métodos estadísticos. Por lo general, en las escalas de 

inteligencia se utilizan reactivos de categorías como: vocabulario, relaciones verbales, 

información, significado (comprensión), razonamiento aritmético, memoria de corto plazo, 

patrones de formas y habilidad psicomotora [Hogan, 2004:252].  

La forma más común de clasificar las pruebas de inteligencia es mediante la dicotomía 

individual versus colectiva. Las pruebas de inteligencia individual,  son las que se aplican 

a una persona a la vez, tienen un enfoque distinto al de inteligencia colectiva; el cual 

puede administrarse a muchas personas simultáneamente. El énfasis de las pruebas 

individuales es global u holístico; su principal función es evaluar una habilidad 

cognoscitiva general. Por otra parte, el enfoque de la prueba colectiva tiende a ser más 

reducida: generalmente predice el desempeño académico o laboral.  Algunas pruebas de 

                                                           
56 Memoria, atención discriminación y sugestividad.  
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habilidad académica, como la Prueba de Evaluación Académica (SAT), se usan 

ampliamente para el ingreso a universidades e instituciones profesionales. Asimismo, la  

prueba de Habilidad Escolar de Otis- Lennon de Habilidades Cognoscitivas, y la Prueba 

de Personal Wonderlic, son  algunos ejemplos de instrumentos de uso colectivo que a su 

vez  provienen de los Exámenes Army Alfa y Army Beta [Aiken, 2003: 148]   

A continuación se presentan algunas de las pruebas de inteligencia individuales más 

representativas.  

 

a. Escala de inteligencia Binet 

La primera versión de la Escala de inteligencia fue publicada en 1905; se llegó a la 

conclusión de que el 7% de las personas evaluadas podían clasificarse como débiles 

mentales. De acuerdo con Carrol [1987:70], Binet y Simón de ninguna forma 

consideraban que su escala era una prueba definitiva de inteligencia; más bien, la 

concebían como un comienzo, es decir, un primer paso en la investigación de la 

naturaleza de la inteligencia. Su concepto inicial de inteligencia se concentraba en 

procesos intelectuales complejos como: juicio, razonamiento, memoria y comprensión. 

Por otra parte, mediante un proceso de ensayo y error, diseñaron reactivos que incluían: 

tareas de solución de problemas, definición de palabras y conocimientos generales que 

al parecer diferenciaban a los niños según su edad mental (EM). Término que fue 

formulado por Binet y se refiere a la edad mental que posee un individuo en una edad 

determinada [Meneses, 2013:28]. Al respecto, Hothersall [1997:405] mencionó que la 

primera escala de Binet incluía los siguientes componentes:  

1. Pruebas de asociación en las que se le daban al niño 25 o 30 palabras y se le pedía 

que describiera la idea que cada palabra hacía surgir. 

2. Pruebas de completamiento de frases similares a las utilizadas por Ebbinghaus. 

3. Pruebas de desarrollo de algún tema determinado. 

4. Pruebas de memoria y descripciones de dibujos. 

5. Pruebas de dibujo y descripción de objetos. 
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6. Pruebas de repetición de dígitos y otras pruebas de memoria y atención. 

7. Pruebas de juicio moral. 

Esta escala se diseñó con ítems enfocados a cada nivel de edad. Por ejemplo, si más de 

la mitad de los niños de cinco años, pero menos de la mitad de los de cuatro, podían 

definir la palabra balón, ésta sería un reactivo de la prueba destinada a un niño de cinco 

años. Es decir, se comenzaba con un nivel de dificultad en el que era posible responder 

a todas las preguntas; luego se ascendía a un nivel en las que no respondían 

correctamente ninguno de los ítems. Finalmente se obtenía la calificación que denominó 

como edad mental (EM). Por ejemplo, si a un niño de cuatro años, de acuerdo a la 

puntuación correspondiente, se le adjudicaba una edad mental de cuatro años, 

significaba que su CI sería de 100 (4/4 X 100 = 100). Por otra parte, un niño de cuatro 

años, cuya puntuación de la EM fuera de cinco años (arriba del promedio), tendría un CI 

de 125 (5/4 X 100 = 125); y un niño con una EM de tres años (debajo del promedio) 

tendría un CI de 75 [Gray, 2008:32].  

Acereda [2000: 27] refiere que en los años subsiguientes se encontró que la definición 

de edad mental de Binet, era inadecuada, y en todo caso, debía de ser interpretada de 

forma restrictiva, puesto que la equivalencia (desfase evolutivo) de aptitudes no puede 

ser generalizada a todos los ámbitos del comportamiento. Posteriormente, Stern (1916)  

expusó el criterio mensurativo de CI, al transformar la EM en un índice numérico [Tyler 

1971:1-3]. La fórmula para establecer el CI fue la siguiente:  

CI = EM / EC x 100 

Esta cuantificación no modificó en absoluto los problemas que adolecía la medida 

general; al contrario, incorporó una nueva problemática: la edad mental de un sujeto 

dejaba de ñcrecerò a los 16-18 años, es decir al ir aumentando su edad cronológica, el CI 

caía estrepitosamente. P.ej. el sujeto que a los 16 años mostraba un CI=100 (normal), a 

los 24 su CI descendía a 75; incluso se llegó a considerar a los 32 años como  sujetos 

con un problema intelectual (CI=50).  
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Esta falta de estabilidad fue detectada por Lewis M. Terman57 (1916), quien retomó el 

concepto y cambió las relaciones de proporción entre la EC y la EM. Así, en cualquier 

grupo, la media contaría se estableció con un valor de 100 y la desviación con un valor 

de 15; finalmente se obtenía el CI de desviación (CD), CI que actualmente se emplea en 

las diferentes prueba de inteligencia [ibídem]. 

 

b. Escala Stanford-Binet 

Además de la aportación de Terman en el establecimiento del concepto del CI, y de las 

distintas revisiones que realizó de la escala de Binet (adaptada a una muestra 

estadounidense), es reconocido por la prueba Stanford-Binet. Prueba que estandarizó 

teniendo como muestra 10 000 individuos residentes en el área de Stanford, con un rango 

de edad de cinco a 16 años, al emplear un protocolo metodológico riguroso [Guilford, 

1986: 21]. Se realizaron cambios de estructura significativos con respecto a las 

predecesores: se mantuvo la puntuación total de la inteligencia, pero se incluyeron 

puntuaciones en cuatro áreas destacadas importantes, como se observa en la tabla 1.3. 

TABLA 1.4    

Estructura de la escala compuesta StanfordïBinet IV 

                                         Áreas                                                Subáreas 

 

Razonamiento 

abstracto-  visual 

 

Análisis de patrones 

 

Copiado 

 

Matrices 

 

Doblado y cortado de 

papel 

Memoria de corto 

plazo  

Memoria de cuenta Memoria de 

oraciones 

 

Memoria de 

dígitos 

Memoria de objetos 

Razonamiento 

cualitativo 

 

Cuantificación 

 

Series de números Construcción de 

ecuaciones 

 

             Nota. Fuente; Tabla retomada de Hogan [2004: 227].  

 

 

                                                           
57 Más allá del valioso aporte de Terman a las revisiones y el uso de grandes muestras en la validación de las pruebas mentales, 
también es conocido por sus contribuciones al campo de la investigación en personas dotadas. En el segundo capítulo, se profundiza 
con mayor rigor su estudio. 
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c. Pruebas Army y Beta 

Un avance destacado en la historia de la evaluación de la inteligencia ocurrió en el 

contexto de la movilización de las fuerzas armadas estadunidenses al comienzo de la 

Primera Guerra Mundial (1914-1917). En esta guerra se crearon, y aplicaron, las pruebas 

Army y Beta. Fueron un recurso para clasificar y seleccionar a los soldados de acuerdo 

con su habilidad mental, con el fin de detectar a los más competentes para darles 

entrenamiento especial y colocarlos en puestos de responsabilidad. El supuesto operante 

fue que, en cuanto más complejo es el proceso de selección, más eficaz y eficiente suele 

ser el adiestramiento.  

Para su elaboración Robert Yerkes (1876-1953) y Arthur Otis  

(1886-1964), revisaron una serie de pruebas generales de inteligencia, en la prueba 

preliminar observaron que un 40% de los reclutas no sabía leer para seguir instrucciones 

escritas. En consecuencia, la prueba se subdividió en dos formas: la Prueba Army Alpha 

para hombres letrados y la Prueba Army Beta para quienes eran analfabetos o no 

hablaban inglés. 

 En la tabla 1.4 se presentan unas de las principales áreas que contenían estas pruebas. 

 

Tabla 1.5 

Áreas de las pruebas Army alfa y  Army beta 

Army alpha Army beta 

Seguimiento de instrucciones Dibujo de laberintos 

Problemas aritméticos Análisis de cubos 

Juicio práctico Completar  series X-O 

Sinónimos-antónimos Sustitución dígito-símbolo 

Frases desordenadas Comprobación numérica 

Completar series numéricas Completar dibujos 

Analogías Construcciones geométricas 

Información general  

Nota. Tabla realizada por la tesista en lo expuesto en Hothersall [1997:430]: 
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En 1919, evaluaron a 1 726 966 hombres; así, en términos numéricos, este programa 

había sido un éxito: demostraron cómo puede responder la psicología a una emergencia 

nacional de manera práctica y útil [Hothersall,1997:430]. Si bien, con el tiempo se 

mencionó que con frecuencia las recomendaciones de los psicólogos fueron ignoradas, 

se sentaron las bases en el estudio de la psicometría, dando un impulso al campo de la 

psicología [Sánchez y Pírela, 2010:102]. 

 

d. Escala de inteligencia para Adultos de Wechsler 

De acuerdo con Gamarra [2012:103], las escalas Wecshler constituyen una de las 

familias de pruebas de  mayor uso generalizado en psicología y en diferentes áreas o 

contextos como el escolar, clínico, laboral, etc. Esto se debe a que a diferencia de otros 

instrumentos de evaluación, miden cocientes intelectuales de forma certera; es decir, se 

distinguen por su alto nivel de validez y confiabilidad.  

 

Para la elaboración de esta escala, David Wechsler [citado en Guilford, 1986: 22] se 

ocupó en principio de medir factores físicos, sensoriales, y posteriormente, de las 

diferencias psicológicas. Para ello recurrió a diversos cuestionarios, pruebas de memoria, 

tareas de asociación, estudios de imágenes mentales, etc. También desarrolló 

numerosos experimentos que incluían, por ejemplo, mediciones de los tiempos de 

reacción. Por otra parte, para saber qué tipos de reactivos permiten valorar uniforme y 

equitativamente la edad mental de una persona de 30 años en comparación con la de 

otra de 40, incorporó la desviación estándar (permitía medir la inteligencia en la niñez, la 

adolescencia y en la adultez).  

A partir de la Escala de inteligencia para adultos de Wechsler (WAIS, por sus siglas en 

inglés) se elaboró una escala semejante conocida como la Escala de Inteligencia para 

niños de Wechsler (WISC). Las escalas Wechsler (2011) en sus últimas versiones (WAIS 

III, WISC IV) poseen una estructura interna de un factor de inteligencia general. Así como 

cuatro de segundo orden obtenidos mediante análisis factorial confirmatoria: 

comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria operativa y velocidad de 

procesamiento. Ver tabla 1.5.  
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Tabla 1.6  

Descripción de las subpruebas de WAIS:III 

Subprueba Descripción 

Figuras 

incompletas 

Conjunto de figuras de colores de objetos y entornos comunes, a cada uno de los cuales le falta 

una parte importante que el examinado debe de identificar. 

vocabulario Serie de palabras presentadas oral y visualmente que define en forma verbal. 

Dígitos y 

símbolos-claves 

Serie de números a los que le corresponde su propio símbolo (jeroglífico). Con ayuda de una 

clave el examinado escribe el signo correspondiente a su número. 

Semejanzas Serie de pares de palabras presentadas oralmente, de las cuales el examinado explica la 

semejanza de los objetos o conceptos comunes que representan. 

Diseño con cubos Conjunto de patrones geométricos bidimensionales modelados o impresos que el examinado 

reproduce con cubos de dos colores. 

Aritmética Serie de problemas aritméticas que el examinado resuelve mentalmente y responde forma oral. 

Matrices Serie de patrones incompletos en forma de cuadricula que el examinado completa señalando 

el número de la respuesta correcta entre las cinco posibles opciones. 

Retención de 

dígitos 

Serie de secuencias numéricas presentadas en forma oral que el examinado repite, en dígitos 

en orden directo y en sentido contrario en dígitos orden inverso 

Información Serie de preguntas presentadas en forma oral que sondean los conocimientos del examinado 

de sucesos, objetos, lugares y personas comunes. 

Ordenamiento de 

dibujos 

Conjunto de dibujos presentados en desorden para ordenase en una secuencia histórica lógica. 

comprensión Serie de preguntas oralmente, las cuales exigen que el examinado enfrente y articule reglas 

sociales y concepto o soluciones a problemas cotidianos. 

Búsqueda de 

símbolos 

Serie de grupos ordenados por pares, cada uno delos cuales consiste en un grupo meta y un 

grupo de búsqueda el examinado indica, marcado el cuadro apropiado si aparece algún símbolo 

meta, en el grupo de búsqueda. 

Sucesión de letras 

y números 

Serie de secuencias de letras y numero presentadas al examinado que de forma simultanea 

sigue y repite oralmente, con los números de orden ascendente y las letras en orden alfabético 

Ensamble de 

objetos 

Conjunto de rompecabezas de objetos comunes, cada uno representado en una configuración 

estándar, que el examinado empalma para formar un todo significativo 

Nota. Fuente: Wais ïIII Administration and scoring manual [Weschsler, citado en Hogan; 2004: 227] 

 

La medición de la inteligencia nació con los destacados estudios de psicólogos como 

Binet, Cattell y Terman. En este apartado se revisaron tan solo algunas de las muchas 

pruebas de inteligencia que han surgido en los últimos siglos. Consideramos que las 






















































































































































































































































































































































