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1.  Introduceion 

La  creciente difusi6n de los tests 
psico16gicos en su vertiente de apli-
caciones  practicas,  constituye  hoy 
dia  un  fen6meno  corriente  y  habi-
tual  en  la  mayoria  de  los  paises 
que  han  alcanzado  un  cierto  ni-
vel  de  desarrollo.  Los  tests  han 
abandonado su recogimiento en los 
laboratorios  y  centros  de  investi- JoseAlonso  Forteza,  nacio 

en  Palma  de  Mallorca  engaci6n  para irrumpir  abiertamente 
1931. Fue becario del C.S.l.C., 

en  el  ambito  pedag6gico  clinico   realizando  estudios  en 

y de  las empresas y organizaciones,   Paris  y  en  Estados  Unidos. 
Trabajo  como  Psicelogo  in-haciendose  familiares  del  gran  pu-
dustrial  y  actualmente es Pro-

blico,  que  muchas  veces  experi- fesor  Agregado de  Psicologia 

menta y manifiesta hacia  ellos  sen- Diferencial  en  la  Faeultad de 
Psicologia  de  la  Universidad timientos  ambivalentes,  exageran-
Complutense  y  director  del

do  en  ocasiones  sus  virtudes,  ridi- Departamento  de  Psicologia 

culizandolos  otras  veces 0  bien  ex- Evolutiva  y  DiferenciaI. 

presando airada y despectivamente 
sus  condenas  de  repulsa. 

Precisamente  y  con  posterioridad  a  su  prohibici6n  por 
parte  de  las  autoridades  de  la  Rusia staliniana (1), a  partir 
del  decenio  de  los  afios  50  en  Estados  Unidos  y  algo  mas 

•  BAJO  la  rubrica  de  «Ensayo»  el  Boletin  Informative  de  la  Fundacion 
Juan  March  publica  cada  mes  una  colaboracion  original  y  exclusiva  de  un 
especialista  sobre  un  aspecto  de  un  terna  general.  Anteriormente  fueron  ob-
jeto  de  estos  ensayos  temas  relativos  a  la  Ciencia,  el  Lenguaje,  el  Arte,  la 
Historia,  la  Prensa y la  Biologia. 

En  Boletines  anteriores  se  han  publicado,  Lo flsico y 10 mental, por  Jose 
Luis  Pinillos,  Catedratico  de  Psicologia  de  la  Universidad  Complutense;  Pia
get y la psicologia cognitiva, por  Juan  A.  Delval,  Profesor  de  Psicologia 
Evolutiva  de  la  Universidad  Complutense;  Modelo judicativo de la conducta, 
por  Carlos  Castilla  del  Pino,  Profesor  de  Psiquiatria  en  la  Facultad  de  Me-
dicina  de  Cordoba;  y  Tareas actuates de la Psicolinguistica, por  Victor  San-
chez  de  Zavala,  Profesor de  Psicologia  del  Pensamiento  y  el  Lenguaje  en  la 
Universidad Complutense. 
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tarde  en  algunos  paises  europeos,  ha  surgido  una corriente 
antitest,  de  rebeldia y hostilidad en contra de «la tirania del 
Cocieate  Intelectual»,  que  tiene  sus  origenes  en  razones  de 
tipo  ideologico  y  que  se  ha  concretado  en  una  serie  de 
criticas  y  objeciones  sobre  su  fundamentacion  teorica  y 
metodo16gica  y  en  especial  sobre  sus  consecuencias  eticas 
y  sociales.  En  este  movimiento  contestatario  han  partici
pado, junto con otros cientificos sociales, los mismos psi
cologos, pudiendo apreciarse en el conjunto de las protes
tas algunos aspectos positivos, en el sentido depurador y 
desmitificador de estos instrumentos de medida y de los 
sistemas 0 procedimientos que en ellos se apoyan. Con to
do me gustaria apresurarme a advertir que debe quedar 
muy clara desde un principio la demarcacion 10 mas nit i
da posible entre 10 que podriamos considerar criticas al 
metodo de los tests en sf mismos y, por otro lado, el 
uso a todas luces descuidado que de ellos hacen con harta 
frecuencia, incluso personas que por su formaci6n y pro
fesion deberian cuando menos ser conscientes de los peli
gros y graves abusos en que con tal forma de proceder 
incurren. 

Como es sabido, desde sus comienzos a principios de 
siglo, el movimiento de los tests psicologicos -y mas 
concretamente de los tests de inteligencia 0 de aptitudes, 
que es 10 que directa y exclusivamente nos incumbe en este 
trabajo (2) estuvo muy condicionado por las aplicaciones 
practicas, Mas que de consideraciones teoricas, los tests de 
inteligencia nacieron, ganaron aceptacion y se desarrollaron 
para ayudar a resolver una serie de acuciantes problemas 
que presentaba la sociedad del momento en vias de 
industrializacion y democratizacion: la distribucion mas 
homogenea de los alumnos de las escuelas publicas de 
Paris, con la consiguiente detectacion de aquellos que no 
podian seguir la marcha normal de los estudios; cuestiones 
de orientacion y selectividad en el sistema gradual y dife
renciado de la ensefianza britanica (3); necesidad de im
plantacion de un ejercito y elecci6n .de sus cuadros de 
mando en los U.S.A.; prevencion de accidentes de trafico y 
en industrias peligrosas en Alemania, Francia y Estados 
Unidos; diagn6stico del deterioro intelectual de enfermos 
mentales; prediccion del rendimiento en cursos de forma
cion profesional 0 de reconversion mas 0 menos acelerados, 
etcetera. 

Esta urgencia de las exigencias practicas y el exito 
alcanzado en las aplicaciones mas tempranas no quieren 
decir en modo alguno que los constructores y utilizadores 
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de  tests,  que  desde  un  principio  echaron  mana  de  las 
posibilidades  ofrecidas  por  la  metodologia  estadistica,  ha-
yan  vivido  totalmente  de  espaldas  a  la  evoluci6n  de  las 
teorias  psicologicas,  aunque  hay  que  reconocer  que  en 
algunos  casos  se  han  producido  lamentables  olvidos  e 
imperdonables  aislamientos,  hoy  en  vias  de  recuperacion 
(consultese  a  este  respecto  los  trabajos  de  Cronbach, 
Eysenck,  Anastasi,  Butcher  0  Shouksmith).  Asi  pues  se 
puede  afirmar  que  los  tests  de  inteligencia  en  cierto  modo 
han  precedido  en  muchos  casos  a  la  teoria,  mas  que 
procedido  de  ella,  aunque,  como  vamos  aver  inmediata-
mente,  en  el  momenta  en  que  los  psicologos cayer on  en  la 
cuenta  de  la  fertilidad  y  posibilidades  abiertas  por  el 
enfoque  operacionista,  los  tests  han constituido  una de  las 
aportaciones  mas  valiosas  para  el  conocimiento,  encauza-
miento  y  prediccion  objetivos  perennes  del  quehacer 
cientifico en  este  area  de  la  Psicologia  que  se  refiere  al 
comportamiento  inteligente. 

2.  La  inteligencia  como  concepto  operativo 

La  palabra  «inteligencia»,  tardiamente  incorporada  al 
vocabulario  psicol6gico  procedente  de  la  Filosofia,  incluso 
cuando  es  utilizada  por  especialistas  adolece  de  am-
bigtiedad  y  dista  mucho  de  poseer el significado univoco y 
preciso  que  deberia  exigirse  a  los  conceptos  propios de  las 
ciencias.  No  resulta  dificil  descubrir  que  en  su  uso  se 
encierran  y  entremezclan  una  gran  diversidad  de  acepcio-
nes  y  mat ices,  que  han  dado  lugar  a  una  larga  serie  de 
definiciones  verbales,  surgidas  de  concepciones  especula-
tivas  apoyadas  en  observaciones  empiricas  mas  0  menos 
incidentales y que  en  su  conjunto resultan mas complemen-
tarias  que  opuestas;  asi  por  ejemplo,  se  ha  tratado  de 
caracterizar  la  inteligencia  entre  otras  cosas  como: 
a)  Disposicion  para  realizar  con  exito  determinadas  ta-

reas  0  actividades. 
b)  Capacidad  de  adaptacion  al  medio  (fisico,  biologico, 

academico,  social). 
c)  Poder  sintetizador  y  globalizante. 
d)  Poder analitico  para descomponer  un  todo  en  sus  ele-

mentos. 
e)  Capacidad  de  abstraccion  y  manejo  de  simbolos. 
f)  Capacidad  de  relacion  (educci6n  de  relaciones  y  de 

correlatos). 
g)  Capacidad  para  aprender  y  adquirir  conocimientos, 

con  la  consiguiente  utilizacion  eficaz  de  10 aprendido. 
A  la  vista  de  esta  enriquecedora  pluralidad  de  posicio-
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nes, segun los aspectos y actividades que los autores hayan 
elegido preferentemente considerar y que en el pasado ha 
suscitado vivas e interminables polemicas, se pueden de-
ducir  dos  importantes  conclusiones: 
1.   El  caracter polimorfo,  evolutivo  y cambiante segun  los 

requisitos que imperan en cada epoca y en cada sociedad 
y  siempre  abierto  a  nuevas  precisiones. 

2.   La necesidad desde una  perspectiva cientifica de renun-
ciar  a  definiciones  esencialistas  y  tratar  de  llegar  a 
un  tipo  de  nocion  en  la que  haya  un  minimo  de acuer-
do  y  que  sea  en  todo  momento  empiricamente  veri-
ficable. 

Los  principios  del operacionismo abren una  via fertil de 
solucion,  al proponer definir los conceptos por medio de las 
operaciones  concretas  empleadas  en  su  medida  y  que  han 
de  ser  publicamente  observables  y  en  todo  momento 
reproducibles. 

En  el  terreno  de  la  inteligencia,  el  planteamiento 
operativo  consiste  en  eliminar  radicalmente la formulacion 
de  preguntas  del  tipo  de  ~que  es  la  inteligencia?,  susti-
tuyendolas  por  otras  tales  como  ~que  operaciones  hay  que 
realizar  para valorar si una  persona es 0  no inteligente,  0  10 

es  mas  0  menos?  Operativo  quiere  decir  definible  en 
terminos  concretos  y  verificables;  se  refiere  siempre  a 
conducta.  Igual  que  un  acido  es  una  sustancia  capaz  de 
convertir  en  rojo  el color  azulado del papel  de tornasol,  la 
inteligencia  es  10  que  miden  los  tests  de  inteligencia;  bien 
entendido  que  habra  que  precisar  con  toda  exactitud  las 
condiciones  de  elaboracion,  aplicacion  e  interpretacion  de 
estos  tests. 

Este  enfoque  operativo  de  la  inteligencia  ha  tenido  su 
culminacion  en  las  Tecnicas  de  Analisis  Factorial,  proce-
dimiento  matematico  experimental  que  tan  valido  ha 
resultado  para  indagar  la  estructura,  a  la  vez  compleja  y 
unitaria  de  la  inteligencia,  aclarando  el  significado  de  sus 
principales  dimensiones  y  las  relaciones  existentes  entre 
ellas.  A  su  vez,  mediante  el  Analisis  Factorial  se  puede 
apreciar cada vez mejor  el contenido de 10 que cada uno  de 
los  distintos  tests  aportan. 

Es  indudable  que  mediante  el  uso  de  definiciones 
operativas,  recortando  la  ambiguedad,  riqueza y vaguedad 
de  contenido  que  los  terminos  poseen  en  un  lenguaje 
vulgar,  se  puede  alcanzar  un  grado  de  precision  y  de 
consenso  entre  los  investigadores,  que  resulta  muy  nece-
sario  para  el  avance  de  la  ciencia,  sobre  todo  en  una 
primera etapa.  Sin  embargo,  el peligro  estriba en detenerse 
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ahi; no basta disponer de un buen instrumento de medida 
para que el concepto por el expresado posea una utilidad y 
un valor cientifico. Para mantener la «existencia» de un 
concepto teorico hay que comprobar que resulta practice, 
averiguando en que grado contribuye al analisis, descrip
cion y prediccion de la conducta. 

El analisis de los conceptos empleados, por ejemplo en 
fisica, permite observar que ademas de poseer un riguroso 
significado operativo, se relacionan en forma de leyes con 
otros conceptos igualmente operativos. En general cuantas 
mas relaciones precisas se puedan establecer entre un deter
minado concepto y otros, mas uti1 resultara el primero. Asi 
los conceptos de tiempo, fuerza, energia, masa, distancia, 
etcetera, son muy utiles porque de alguna manera intervie
nen en las leyes fundamentales de la mecanica. 

Se puede definir operativamente la inteligencia, ape
lando por ejemplo al habitual procedimientos de los 
cocientes intelectuales. De esta forma, si un sujeto obtiene 
una puntuacion de 135, cualquier persona que este fami
liarizada con la prueba, digamos la escala de Stanford
Binet, puede entender 10 que quiere decir esto: se trata de 
un sujeto muy inteligente que ha alcanzado una puntuacion 
que solo un 3 0 4 por 100 de los sujetos de su misma 
poblacion son capaces de conseguir. Se puede comprobar 
por 10 demas que la valoracion esta bien hecha e incluso 
conocer los errores de medida que pueden afectarla. Pero 
habriamos avanzado poco si el analisis se detuviera aqui. 
Saber que un nifio ha obtenido 135 puntos de C.l., tiene 
que servir para hacer predicciones sobre su comportamien
to, para relacionar este nivel con otros aspectos y hechos 
externos; asi, por ejemplo, en nuestro caso se puede sostener 
que este nifio tendra mas probabilidades de obtener buenas 
notas en la escuela que otro que alcanza 90 puntos; que 
podra ser capaz de seguir estudios de rango universitario, 
que probablemente habra tenido un ambiente rico en 
estimulaciones, que su infancia no habra transcurrido en un 
hospicio, que no habra estado afectado por fenilcetonuria. 

La cornprobacion de estas relaciones enriquece y perfila 
el concepto de inteligencia y le confiere desde fuera un 
contenido adicional. 0 sea que el valor y el significado del 
constructo inteligencia no reposa en si mismo y, por 
supuesto, no solo se apoya en una coherencia de los pro
cedimientos empleados para su medida. 

De ello se deriva la importancia que para las variables 
psicologicas tienen los distintos procedimientos de validez, 
sobre todo el mas amplio de validez hipotetico-deductiva 0 
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de constructo, que engloba de alguna manera a los otros y 
que hace posible delimitar y enriquecer paulatinamente el 
contenido y la significacion de los conceptos. 

3. Condiciones que debe reunir un test 

De acuerdo serie de definiciones descriptivas con una 
tales las Pieron, Pichot, Fraisse,propuestascomo por 
Anastasi, Cronbach, Vela, etc. las incluidas en las normas 0 

publicadas A.P.A., llama situaciontestpor se a una 
experimental normalizada sirve de estimuloque a un 

preciso pues tener cuenta que:en 

0

comportamiento; las respuestas del sujeto que ha realizado 
el test se evaluan mediante la comparacion con los resul
tados logrados por otros individuos que han actuado en las 
mismas condiciones, permitiendo asi situarlo en relacion a 
ellos, en el rasgo 0 caracteristica medido por el test. Se hace 

- La situaci6n problematica experimental ha de estar 
perfectamente definida y ha de ser reproducible de forma 
identica en todas las ocasiones (uniformidad). 

- El registro de las respuestas dadas ha de ser 10 mas 
exacto posible y tienen que estar claramente precisadas de 
antemano las condiciones de puntuacion y valoraci6n de 
cada respuesta (objetividad de la correccion), 

- El comportamiento registrado ha de ser evaluado 
estadisticamente en relacion al de un conjunto de sujetos 
(grupo normativo) en el que las caracteristicas de las 
puntuaciones han sido estudiadas (tipificacion). 

Asl pues, los tests definen con precision las condiciones 
bajo las cuales los sujetos han sido observados y propor
cionan los medios para expresar cuantitativamente estas 
observaciones, 10 que permite una serie de tratamientos y 
calculos posteriores, de manera que sea posible la compa
racion de los individuos entre sf, de un mismo individuo en 
diferentes ocasiones 0 en diversas pruebas y sobre todo, la 
comparacion de cada individuo con las normas correspon
dientes a la poblacion a la que pertenece. 

Un test es un instrumento de medida y como tal esta 
sometido a una serie de requisitos, cuyo incumplimiento da 
lugar a determinados tipos de errores. Una enumeracion de 
estos posibles errores nos perrnitira adentrarnos en la 
consideracion de las condiciones propiedades que debe 
poseer todo test. 

1. Una primera fuente de errores son los que afectan a 
la medida en sf y que se ponen de manifiesto a traves del 
estudio de la fiabilidad. 
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1 

2. Otro tipo de err ores constantes se cometen al medir 
algo distinto de 10  que se pretende medir; a ello responde el 
estudio de la validez (y muy especialmente de la vali-
dez  de  constructo). 

3.  El  tercer  tipo  de  errores  puede  cometerse  en  el 
momento de la  interpretacion de  las  puntuaciones.  Por ello 
se  hace  necesario  haber  procedido  correctamente  a  la 
elaboracion  de  escalas:  tipificacion. 

4.  Por ultimo,  podriamos agrupar una serie de errores 
subjetivos  0  personales,  consistentes  en  la  falta  de  objeti-
vidad  y  uniformidad  en  las  fases  de  aplicacion  y  de 
correccion. 

Para  poder  cumplir  su  cometido,  el  test,  ademas  de 
estar  aplicado  y  corregido con  objetividad,  ha  de ser  fiable 
(0  preciso),  valido  y  estar  tipificado. 

4.   Errores en la interpretacion de 10 que miden  los tests de 
inteligencia 

En  el  apartado  anterior  nos  hemos  referido  a  un 
conjunto  de  requisitos  tecnicos  que  deben  reunir  los  tests 
para  ser  utilizados  con  garantia,  tanto  con  prop6sitos 
practicos  como  de  investigacion,  Vamos  a  exponer  ahora 
algunas  consideraciones  sobre  las  equivocaciones,  desgra-
ciadamente  aun  bastante  difundidas,  que  se hacen  al  tratar 
de  interpretar y sacar partido a los resultados de los tests de 
inteligencia;  huelga  decir  que  tales  errores  bastarian  para 
justificar  la  manifiesta  hostilidad  y el desprestigio  de  estos 
instrumentos  y  por  ende  de  sus  habituales  usuarios. 

4.1.  EI  poderoso  influjo  del  evolucionismo  biologico, 
que  esta  en  la  base  y  raiz  de  los  planteamientos  diferen-
ciales,  condujo  en  un  primer  momento  a  que  algunos 
psicologos  considerasen,  mas  0  menos  explicitamente,  que 
10  que  median  los  tests  podia  referirse  a  una  cierta 
disposicion  innata,  determinada  geneticamente  y  por  10 
tanto  dificil  de  modificarse  sustancialmente,  a  no  ser  que 
se  produjeran  acontecimientos  drasticos,  tales  como  enfer-
medades  0  lesiones  cerebrales.  Pues  bien,  a  la  luz  de  los 
conocimientos  actuales  esta  postura resulta hoy  totalmente 
inadmisible.  Lo  que  miden  los  tests  habitualmente  emplea-
dos  para  expresar  la  inteligencia,  no  es  ni  puede  ser  el 
potencial  genetico  del  individuo,  no  es  el  resultado  de  su 
dotacion  0  equipo hereditario como  tal,  porque entre  otras 
cosas  este  no  puede  ser  observado  directamente;  las  con-
ductas  que  observamos  y  que  podemos catalogar de mas  0 

menos  inteligentes  0  torpes  son  fenotipos  y estos  dependen 
siempre  de  la  interaccion  mutua  y  constante  de  los  genes 

; 
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con las experiencias 0 el ambiente prenatal, perinatal 0 

postnatal. Como ha escrito sencilla y llanamente Dobz-
hansky:  «No  existe  un  organismo  sin  genes  y  cualquier 
organismo para desarrollarse necesita  actuar y haber actua-
do en un ambiente.  Ningun  rasgo  es susceptible de desarro-
llarse  a  no  ser  que  la  estructura hereditaria  del  organismo 
10  haga  posible  y ninguna  herencia  opera al  margen  de un 
determinado  entorno».  Los  procesos  mismos  de  madu-
racion  de  estructuras  biologicas  imprescindibles  para  la 
conducta  inteligente no  se  producen  en  forma  de  des-
pliegue auto matico  de  las  potencialidades  encerradas  en  el 
genoma,  con  independencia de  las condiciones del entorno. 
Maduracion y aprendizaje  son  en  la  practica inseparables y 
no  pueden  concebirse  uno  sin  el  otro,  sin  una  interde-
pendencia  e  integracion.  Las  diferencias  que  se aprecian en 
las  conductas  inteligentes  de  las  personas  0  de  los  grupos 
humanos,  son  siempre  fruto  de  una  interaccion  mutua, 
reciproca  y constante.  (Vease  Anastasi,  Vernon,  Ferguson, 
Hunt,  etc...) 

4.2  La  consideracion  del  caracter  estatico,  fijado  y 
determinado  de una  vez para siempre,  es otro de los graves 
errores  en  los  que  se  puede  incurrir al  interpretar los tests. 
(Error  en  el  que,  sin  confesarlo,  caen  algunos  diagnosti-
cadores  y  seleccionadores;  0  por  10  menos  sus  decisiones 
conducen  a  pensarlo).  Una  cosa  es  afirmar  en  terminos 
generales  la  estabilidad  del  C.I.  (y  de  otras  medidas 
fisiologicas y psicologicas)  y otra muy distinta defender que 
los  individuos  a  10  largo  de  su  existencia  no  puedan 
experimentar  cambios  en  ocasiones  incluso  notables  en  tal 
medida;  gracias  a  una  serie  de  estudios  longitudinales 
poseemos  pruebas  rigurosas  de  la  existencia  de  estas 
alteraciones  y,  ademas,  de  que  no  se  producen  aleatoria-
mente  0  por azar,  sino  que  acompafian a modificaciones en 
circunstancias concretas de tipo ambiental (fisico y social) y 
poseen consistentes  correlatos con  otras variables  de perso-
nalidad.  Precisamente  resultan  extraordinariamente  intere-
santes  las  investigaciones  encaminadas  a  descubrir  y acla-
rar  la  serie  de  variables  (familiares,  escolares,  profesio-
nales,  etc.)  que  conducen  a  estos  cambios  de  C.I.  Tanto el 
ejercicio  y  hi  practica  como  el  aprendizaje  sistematico 
pueden  desarrollar  hasta  limites  insospechados  las  aptitu-
des iniciales, aun  sin tener  en cuenta los importantes efectos 
potenciadores  de  la  motivacion, 

4.3  Estrictamente hablando el C.I.  0  el resultado en un 
test  de  inteligencia  0  de  aptitudes  no  puede  considerarse 
como  la  causa  del  grado  de  exito  en  la  vida  escolar  0 
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profesional; se trata mas bien de un indicador de las 
diferentes posibilidades de aprendizaje, atendiendo sobre 
todo a la complejidad 0 grado de dificultad de 10 que podra 
ser adquirido. El origen de las diferencias en rendimiento 
estriba, como acabamos de sefialar, en la intervencion de 
factores hereditarios y ambientales 0 si se quiere es el 
resultado de los sucesivos aprendizajes hasta donde 10 

permite una constitucion biologica, a su vez modificable. 
Tratar de explicar los resultados conseguidos en las diver
sas actuaciones de un sujeto por su C.1. de hecho puede 
suponer una cortina de humo que impida la indagacion de 
las verdaderas causas de las posibles deficiencias 0 superio
ridades (plasticidad genetica, historial personal, salud, esti
mulacion perceptiva, clima afectivo, posibilidades de esco
larizacion, etc.). 

4.4 La inteligencia es a la vez unitaria y compleja. Lo 
que miden los distintos tests de inteligencia puede variar de 
unos a otros y no tiene por que ser exactamente igual. Las 
primeras escalas de inteligencia fueron deliberadamente 
globales; normalmente incluyen en distinta proporcion un 
conjunto de elementos que corresponden a las diversas 
areas del funcionamiento intelectual: verbales, espaciales, 
numericos, de razonamiento abstracto, de memoria, etc., en 
las que un mismo individuo 0 grupo puede diferir sensi
blemente, siendo mejor en unos aspectos que en otros. La 
inteligencia esta formada por un repertorio de aptitudes 
mas 0 menos especificas y distintas aunque no forzosa
mente independientes entre si. 

4.5 Los tests de inteligencia miden aquellas aptitudes 
que son necesarias para desenvolverse con exito, prosperar 
y hacer frente a los problemas peculiares de la sociedad 
particular en la que han sido pensados y elaborados. Ahora 
bien, las diversas culturas difieren en las actividades que 
impulsan y fomentan; las distintas tareas de las que 
dependen para su supervivencia y desarrollo son especial
mente apreciadas, valoradas y recompensadas en cada 
comunidad y en cada pais. En el mundo tecnificado de las 
naciones avanzadas, las actividades mas importantes y que 
mejor se gratifican son las que requieren aptitudes de tipo 
abstracto y de manejo de simbolos verbales y numericos. 
Todo ello nos lleva a sefialar que la inteligencia no es igual 
en los distintos ambientes culturales y que puede fluctuar a 
medida que varian las exigencias de cada sociedad. Es mas, 
distintas culturas producen pautas aptitudinales diversas. 
La estructura factorial de la inteligencia puede cambiar de 
unos ambientes a otros y tests que en una situacion tienden 
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a correlacionar con otros tests concretos 0 con determi-
nadas  variables  ambientales,  no  10 hacen  0  no  tienen  por 
que  hacerlo  en  otras  situaciones  culturalmente  diferentes. 

4.6  Los  tests  de  inteligencia  convencionales  cubren 
determinadas areas  de la conducta inteligente,  pero  dejan  al 
margen  algunos  otros  aspectos  que  tradicionalmente  po-
drian  con  todo  derecho  ser  considerados  propios  de  este 
comportamiento.  Entre  estas  lagunas  que  hoy  se  intentan 
remediar,  cabe  sefialar las  referentes  a sentido critico, juicio 
practico,  actividades  artisticas,  creatividad  e  innovaci6n, 
capacidad  para  las  relaciones  humanas  (einteligencia  so-
cial»),  etc... 

5.   Factores que influyen  en las puntuaciones obtenidas en 
los  tests  de  inteligencia 

Abundando  en  10  expuesto  en  el  apartado  anterior 
sobre  una  mas  exacta  comprensi6n  y  aclaraci6n  de  10 que 
miden  y  no  miden  los  tests,  y  tratando  de  evitar  una  vez 
mas  estos  malentendidos,  que  pueden  llevar  a  consecuen-
cias  imprevisibles  en  el  momento  de  establecer diferencias 
interindividuales  e  intergrupales,  nos  parece  muy  oportuno 
recordar  aqui  las  diferenciaciones  sefialadas  por  Hebb  0 

por  R.  Cattell  (Inteligencia  general  fluida  e  Inteligencia 
general  cristalizada)  y  que  han  sido  recogidas  en  cierto 
modo  por  Vernon,  que  a  su  vez  propone  precisar  una 
distinci6n  entre  tres  clases  de  inteligencia,  que  denomina 
respectivamente  A,  B, Y C. En  sintesis:  la  Inteligencia A se 
refiere al potencial genetico  0  capacidad  innata que  el nino 
hereda  de  sus  antepasados  y  que  va  a  permitir  sus  futuras 
posibilidades  de aprendizaje;  la  Inteligencia B se refiere a la 
conducta  de  los  individuos,  resultado  de  la  interacci6n  de 
los  genes  con  las  oportunidades  que  le  ofrezcan  las 
condiciones  ambientales  pre  y postnatales.  La  Inteligencia 
C  es  exactamente  10  que  miden  los  tests  con  todas  sus 
limitaciones,  por 10 que  constituye una  muestra restringida, 
a  veces  sesgada  y  nunca  completamente  exhaustiva  de  la 
Inteligencia  B. 

A  partir  de  ahi  y  gracias  a  los  trabajos  de  los  psic6-
logos  que  han  estudiado  el desarrollo  intelectual  infantil  0 

de  los  que  han  analizado  las  diferencias  en  inteligencia 
relacionadas  con  clase  social,  habitat  geografico,  sexo, 
pertenencia  a  grupos  etnicos  0  culturales  distintos,  etc.  se 
pueden  sefialar  una  serie de  factores,  0  mejor conjuntos de 
factores,  que  afectan  el  desarrollo,  la  cuantia  y  las  pola-
rizaciones  de  la  Inteligencia  B  (factores  intrinsecos)  0  bien 
de  aquellos  otros  factores  que  facilitan  0  por el  contrario 
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dificultan y restan posibilidades en el momento de realizar 
los tests (factores extrinsecos). Debe entenderse que la 
accion de estos facto res es en muchos casos conjunta y en la 
practica sus resultados dificilmente pueden aislarse con 
precision, salvo en circunstancias de privaciones extremas 
(teoria del umbral). 

Biologicamente, la inteligencia, desde el punto de vista de 
la transmision hereditaria; se debe considerar poligenetica, 0 

sea como la resultante de numerosisimos genes cuyos 
efectos se superponen aditivamente, determinando combi
naciones mas 0 menos afortunadas (a 10 que seguramente 
debe afiadirse los efectos de algunos otros pocos genes, 
cuya presencia 0 ausencia puede resultar mas importante 
para ciertos tipos de realizaciones 0 de defectos). Los 
distintos coeficientes de correlacion hallados al considerar 
distintas series de sujetos de progresivos grad os de paren
tesco 0 las aberraciones cromosomicas, atestiguan la impor
tancia del material genetico en la determinacion de los 
niveles de inteligencia. . 

Pero, junto a esto, el ambiente desde el momento mismo 
de la concepcion comienza a ejercer implacablemente y en 
cadena su influencia, que sobre todo durante los primeros 
afios puede ser determinante e incluso, en el caso de ciertas 
pronunciadas carencias, irreversible ya para el resto de la 
existencia. Una mera enumeracion de factores que inter
vienen en el desarrollo de la inteligencia deberia contem
plar en primer lugar los que proceden del entorno familiar 
o sus sustitutivos: sistemas y  costumbres de crianza, dieta, 
higiene, salubridad, clima, posibilidades de ejercicio fisico; 
en relacion con estos aspectos mas materiales estan otros 
mas psicologicos derivados de la atmosfera afectiva del 
hogar en su doble dimension de afecto-hostilidad y tole
rancia-represion, asi como de la cantidad y calidad de la 
estimulacion sensorial, perceptiva, y posteriormente inte
lectual que recibe el nino. Especial importancia puede tener 
el periodo de la aparicion del lenguaje y las ayudas y 
gratificaciones de que disponga para su perfeccionamiento. 
Mas tarde seran las oportunidades escolares, fomentadas y 
ani madas por las actitudes de la familia, las que acabaran 
de ir fijando los habitos atencionales, motivaciones e 
intereses que encauzaran el futuro desarrollo, abierto ya a 
una serie ininterrumpida de instigaciones sociales muy 
diversas: los compafieros, los medios de comunicacion, 
lecturas, actos culturales, imperativos de la vida profe
sional, etc. 

Hasta aqui me he referido a factores que como tales 
inciden en el desarrollo de la inteligencia; otra conside
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racion complementaria seria la de aquellas circunstancias y 
condiciones procedentes de la situacion, de los sujetos 
mismos, de los examinadores y de la relacion que entre 
ellos se establezca y que pueden tener su peso en los 
resultados que se alcanzan en los tests (4). 

Dificultades de idioma para comprender las instruccio-
nes  0  la  manera  en  que  hay  que  responder,  falta  de 
motivaci6n  para  realizar  las  pruebas,  desconocimiento  del 
contenido  de  los  items  (anagramas,  esquemas,  dibujos, 
etcetera),  falta  de  habituacion a  situaciones de  examen y a 
trabajar  con  limites  de  tiempo,  nerviosismo  ante  la  pre-
sencia de  extraiios,  0  recelos  respecto  al examinador y a  la 
utilizacion que  se vaya  a  dar de  las  respuestas,  serian otros 
tantos  factores  condicionantes que  por supuesto no  afectan 
a  la  inteligencia  como  tal,  sino  a  las  puntuaciones  obte-
nidas  en  los  tests  de  inteligencia. 

6.  Aportaci6n  de  los  tests  de  inteligencia 

La  contribucion de  los  tests  de  inteligencia al  acervo  de 
los  conocimientos  psicologicos  debe  considerarse  bajo  una 
doble  perspectiva:  ' 

 Como  instrumentos de  investigacion que  han  permi-
tido  elaborar  unos  modelos  teoricos  para  la  comprension 
del  comportamiento  inteligente,  precisando  cuales  y  cuan-
tos  son  los  componentes  fundamentales  y  que  tipo  de 
relaciones  se  establecen  entre  ellos  (estructura  de  la  inte-
ligencia); a partir de  ahi  se dispone de  una base solida para 
averiguar  las  relaciones  existentes  entre estos  componentes 
y  una  serie de  circunstancias  y  condiciones  antecedentes  y 
consiguientes;  asimismo  se  podran  estudiar  las  relaciones 
con  los  rasgos  orecticos  y  conativos  de  los  sujetos.  Cabe 
tambien aclarar la  intervencion de  los factores  intelectuales 
en el funcionamiento  de  otros procesos  psicologicos, como 
en  el  caso  de  la  consideracion  de  las  diferencias  indivi-
duales  en  inteligencia,  de  los  sujetos  que  participan  en 
experimentos  con  distintos  modelos  de  aprendizaje. 

 Como  medios  para  fund amentar  diagnosticos  y 
pronosticos,  10  que  indudablemente  comporta  unas  inme-
diatas  repercusiones  practicas  en  vista  a  la  adaptacion  de 
los  sujetos  y a  satisfacer  las  necesidades  requeridas  para la 
buena  marcha  de  la  sociedad  (consejo,  orientacion,  selec-
cion,  distribucion  de  efectivos). 

Un  test permite  detectar 10  que  una  persona es capaz de 
hacer  en  un  determinado  momento  y de  ahi  inferir 10  que 
sera  capaz  de hacer  en  un  futuro.  Ahora bien  la prediccion 
que corrientemente, a nivel colectivo y sin ser perfecta, alcan-
za  unos  valores  muy  aceptables,  puede  fallar  a  nivel 

14  

inc 
COl 

int 
ria 
ba 
ac 
de 
de 
as: 
po 
pa 
un 
de 
la 
co 
rm 
in1 
me 

SIC 

10l 
no 
esc 
inl 
su: 

diJ 
de 
afi 
de 
dis 
tUl 

lal 
me 
ap 
me 

7. 

esc: 
dis 
co 
pel 

de 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



y 
s 
e 
s 

e 
1 

a 

1 

S 

1 

individual. Ademas supone siempre la referencia explicita a la clase 
concreta de actividades que han de realizarse (estudios, trabajos). 

Mas concretamente, las puntuaciones de los tests de 
inteligencia (tanto globales como formando baterias facto-
riales  especificas)  en  terminos  generales  predicen  con 
bastantes probabilidades de acierto el rendimiento escolar 0 

academico,  sobre  todo  cuando  se  trata  de  plazos  no 
demasiado  largos.  Predicen  tambien  el nivel y la  dificultad 
de  los  estudios  que  el  individuo  va  a  ser  capaz de  realizar, 
asi  como  la  complejidad  de  las  tareas  profesionales  que 
podra desempefiar,  Pero  en  cambio  no  resultan adecuados 
para  predecir  el  grado  de  exito  de  los  sujetos  dentro  de 
unos  determinados  estudios  elevados  ni  dentro  de  una 
determinada  profesion  (ello  es  debido,  entre  otras  cosas,  a 
la  ambiguedad  y  poca  fiabilidad  de  las  medidas  tomadas 
como  criterios  de  exito,  al  caracter  restringido  de  las 
muestras  con  que  a  estos  niveles  se  trabaja y  a  la  decisiva 
intervencion  de  factores  nointelectuales:  temperamento, 
motivacion), 

Un  tema al  que  se ha  prestado considerable atencion ha 
sido  el de  los  casos  de  rendimientos discrepantes (chicos en 
los que,  por exceso  0  por defecto,  no hay acuerdo entre sus 
notas  en  los  tests  de  inteligencia  y  sus  calificaciones 
escolares).  Estos  estudios  han  permitido  poner en  claro el 
influjo  de  diversos  factores  de  la  vida  familiar  y  escolar 
susceptible  de  inhibir  0  de  potenciar  las  aptitudes. 

En  definitiva y sinentrar a  fondo  en  el problema de  las 
diferentes  circunstancias  individuales,  que  por  supuesto 
deberian  ser  objeto  de  un  enfoque  mas  clinico,  se  puede 
afirmar  sin  lugar  a  dudas  que  las  puntuaciones de  los  tests 
de  aptitudes constituyen el mejor instrumento de que  hoy se 
dispone  para  predecir  la  calidad  de  las  realizaciones  fu-
turas,  si  bien  es verdad  que  otras variables  pueden  modu-
lar  esta  relacion.  Las  ecuaciones  de  regresion  tratan  de 
incluir  con  sus  pesos  correspondientes,  junto  a  variables 
aptitudinales,  variables  de  otros  tipos, con 10 que  se lograr 
mejorar  ligeramente  su  validez  predictiva. 

7.   Crfticas  a  la  fundamentaci6n  te6rica  de  los  tests  y 

objeciones  tecnicas 

Los  modelos  estructurales de  los  psicometras se apoyan 
esencialmente  en  la  nocion  de  rasgo.  El  rasgo  es  una 
disposicion  transituacional  relativamente  estable  y  que  es 
compartida,  aunque  en  distinto grado,  por un  conjunto de 
personas que  pueden asi  ser comparadas. El rasgo se infiere 
de  la  observacion  de  las  regularidades  comportamentales 
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ante distintas situaciones. Entre los rasgos mejor definidos 
a nivel operativo hay que incluir, por supuesto, a la 
inteligencia y a varias de las distintas aptitudes especificas. 

La nocion de rasgo, investida ya como factor y los 
modelos que en ella se basan, han sido objeto de duros 
ataques por ambos flancos; asi, por una parte los psico
logos de tendencia clinica, partidarios de una consideracion 
de la personalidad mas idiografica que nomotetica, basada 
en la singularidad irrepetible del individuo en su totalidad 
indivisible, los tachan de estaticos, fragmentarios, super
ficiales y mecanicos. Por otra parte, los skinnerianos, al 
defender que el estudio de la conducta debe limitarse a 
averiguar las maneras segun las cuales los organismos 
construyen sus respuestas a partir de los estimulos y sus 
refuerzos, consideran que la nocion de disposicion interna 
resulta superflua y acientifica. Algo menos radical seria la 
postura del neoconductismo social que impugna la abusiva 
generalizacion y estabilidad de muchos de los constructos 
psicologicos, propendiendo a explicar la regula ridad de las 
tendencias de actuacion mas desde fuera, basandose en el 
papel determinante del aprendizaje y en la dependencia del com
portamiento respecto a las condiciones de los parametres es
timulares .que pueden ser parecidos de una situacion a otra. 

Otro tipo de objeciones que sufren los psic6metras 
estriba en que al apoyarse en la consideracion de los 
resultados de los tests, pierden de vista el estudio de los 
procesos y estrategias de actuacion, dado que por caminos 
muy distintos puede llegarse a la obtenci6n de un mismo resultado. 

Estas criticas han sido en general muy estimulantes; el 
perfeccionamiento de la estadistica ha llevado al empleo de 
tecnicas multivariadas de analisis secuencial y modulador 
que permiten la flexibilizacion de los disefios, al conseguir 
observar la direccion de los cambios en una variable a tenor 
de las modificaciones sistematicas que se introducen en 
otras. Mas que variables aisladas se tiende ahora a estudiar 
y a comparar conjuntos de variables interrelacionadas de 
diversas formas. Por 10 demas, algunos constructores de 
tests se han preocupado recientemente de incluir items 
referidos a tareas que facilitan datos sobre los procedi
mientos seguidos por los sujetos para la obtenci6n de las 
soluciones. (Vease a este respecto la moderna «British 
Intelligence Scale»). 

A las criticas teoricas se afiaden otras mas de tipo 
tecnico, Recalquemos una vez mas que de la presencia de tests 
inadecuados 0 mal utilizados, por frecuente que ello sea, no 
puede derivarse un rechazo del valor y la utilidad de los 
tests en general. En este sentido una primera precaucion 
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antes de decidir la aplicaci6n de cualquier test debe ser 
cerciorarse de la manera en que esta confeccionado su 
respectivo manual, con los correspondientes datos esta
disticos que tienen que figurar en el. 

Con respecto a los items de elecci6n multiple, mas 
frecuentes por razones practicas en los tests de origen 
americano que europeo, se ha seiialado insistentemente que 
no manifiestan las posibilidades cognoscitivas, apreciativas 
y creadoras mas importantes, favoreciendo mas bien a los 
sujetos mediocres, conformistas, «rnemoriones» y despro
vistos de iniciativa e imaginaci6n. A ello habria que 
responder que, si bien esto puede ser verdad en algun caso, 
en general es bastante improbable que ocurra si el test ha 
sido y sigue siendo objeto de estudio. Los repetidos analisis 
de elementos para determinar la homogeneidad, dificultad 
y discriminabilidad de los items y, sobre todo, las pruebas de 
validez en contraste con criterios externos son los proce
dimientos que permiten garantizar el valor nunca absoluto 
de un determinado test. 

Aiiadamos que a la hora de las interpretaciones y las 
decisiones se pueden cometer diversos fallos. Citemos por 
ser bastante frecuentes los que proceden de: la err6nea 
creencia en la perfecta fiabilidad de las pnntuaciones (10 
que induciria a pensar que un sujeto es superior a otro por 
haber obtenido un par de puntos mas en un test); la falta de 
un conocimiento preciso del significado de las puntuacio
nes tipicas (y actualmente los C.1. constituyen medidas que 
tienen en cuenta la desviaci6n tipica); y finalmente la posible 
confusi6n entre las distintas escalas con las que pueden 
haberse tipificado los diversos tests utilizados en un examen. 

8. Crfticas a las consecuencias sociales del uso de los tests 

Con independencia de los reparos que se han planteado 
sobre «la invasi6n de la vida privada» y «el caracter 
confidencial» de la informaci6n obtenida, cuestiones ambas 
que ataiien directamente a la discreci6n, buen sentido y 
moralidad de los psic6logos y que en definitiva es asunto 
que debe zanjar la deontologia profesional, el grueso de 
los ataques que sufren los utilizadores de tests por razones 
eticas y sociales se podria concretar en la grave acusaci6n 
de su contribuci6n a la discriminaci6n con respecto a las 
personas culturalmente desfavorecidas (distintas clases so
ciales, habitats, etnias, grupos de inmigrantes, trabajadores 
maduros y todo tipo de marginados). 

El principio de la igualdad entre los hombres se ha 
convertido en un elemento tan esencial de la conciencia 
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moderna que todo aquello que parezca contribuir a esta-
blecer  diferencias  provoca  vehementes  antipatias,  En  un 
apartado  anterior  hemos  expuesto  con  cierto  detalle  algu-
nos  de  los  factores  que  pueden  influir  en  el  desarrollo 
intelectual.  Los  tests  de  inteligencia  miden  y  se  refieren 
a disposiciones para actuar con eficacia y a datos de informa-
cion  y conocimientos  en  los  que  los  miembros  de  algunos 
grupos  y  sectores  privilegiados  tienen  ventajas,  pues  han 
dispuesto  de  mas  y  mejores  oportunidades  para su  adqui-
sicion  y  perfeccionamiento  que  los  demas.  De  ahi  el 
caracter  sesgado  de  los  tests  y  su  falta  de  equidad. 

Pues  bien  este  tipo  de  criticas  nos  parece  a  todas  luces 
radicalmente  injusto y desprovisto de  toda  logica.  Los  tests 
no  producen  las  diferencias,  sino  que  las  detectan,  las 
matizan  y  pueden  servir  en  todo  caso  de  instrumento  de 
denuncia  y de  marco  de  referencias  0  punto de  apoyo  para 
esclarecer  los  origenes  de  las  desigualdades  y  eventual-
mente para establecer las directrices  politicas, econ6micas y 
educativas  encaminadas  a  poner  remedios  y  a  adoptar 
correcciones  adecuadas.  El  hecho  de  que  los  tests  pongan 
de  manifiesto  diferencias  entre  individuos  0  grupos  no 
quiere  decir  en  modo  alguno  que  sean  la  causa  de  tales 
diferencias.  Atacar  por  ello  a  los  tests  seria  tan  ridiculo 
como  pedir  la  condena  y  prohibicion  de  una  maquina de 
pesar  por  distinguir  entre  un  nifio  bien  nutrido  y otro que 
ha  padecido  problemas  de  alimentacion. 

En  tanto  que  las diferencias  existan,  los procedimientos 
de  seleccion  y de  orientacion  seran  eficaces  y convenientes 
para  los  individuos  y  para la  sociedad;  no  todo  el mundo 
esta  preparado  para  aprender,  para  formarse  en  una 
determinada  actividad  y  para  realizarla  con  acierto;  y  que 
se  sepa,  los  tests  son  instrumentos  de  evaluacion  mas 
objetivos  que  cualquier  otro  de  los  instrumentos  emplea-
dos tradicionalmente. No  hace falta  insistir aqui en la impor-
tancia que para la  salud  mental  de los individuos tiene  estar 
bien  adaptados  a  las  exigencias  de  sus  estudios  y  trabajos. 

Sin  embargo  10  dicho  hasta  aqui  no  evita  la  consi-
deracion  de  un  problema  tecnico  que  de  hecho  puede 
constituir una fuente  de  discriminacion.  Para la  prediccion 
del  rendimiento  se emplean  tests  y baterias  de  tests  que  se 
han  basado  en  validaciones  establecidas  a  partir de  ciertos 
grupos  cuyos  resultados  pueden  posteriormente  extra-
polarse  a  los  miembros  de  otras poblaciones.  Por ejemplo, 
una  ecuacion  de  regresion  calculada  en  funcion  de  ope-
rarios  de una  zona  rica  y con tradicion  industrial del Norte 
del  pais  puede  tener  un  efecto  discriminatorio  en  detri-
mento  de los inmigrantes procedentes del campo andaluz, si 
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los tests no han sido experimentados y validados con 
muestras representativas de estos emigrantes. 

Para abordar este problema se dispone de varias 
soluciones. La primera aunque imperfecta, consiste en 
utilizar tests en los que la influencia del medio (y de la 
escolaridad) sea la menor posible. No creemos que existan 
tests totalmente libres 0 independientes de influencias 
culturales; pero entre los tests de inteligencia disponibles y 
que cuentan con una probada validez frente a determina-
dos  criterios,  el  peso  de  los  factores  culturales  varia 
sensiblemente  entre  unos  y  otros  y  en  este  sentido  los 
estudios  transculturales hechos en  pueblos  primitivos resul-
tan  muy  orientadores.  Una segunda solucion consiste en  el 
empleo de normas distintas para cada grupo; se trata de dar 
oportunidades  iguales  para  la  realizacion  de  la  funcion  no 
para la  realizacion del  test;  si al hallar las correlaciones test-
criterio  independientemente en  los dos  grupos  se encuentra 
que  una  determinada  puntuacion  en  el  test  del  grupo 
culturalmente  privilegiado  corresponde  a  una  puntuacion 
de  criterio  que  es  inferior  a  la  obtenida  con  la  misma 
puntuacion en  el test  en el otro grupo mas desfavorecido, se 
puede  emplear  una  doble  norma.  En  este  caso  seria 
correcto  conceder  a  los  sujetos  del  segundo  grupo  una 
ventaja  de  algunos  puntos  en  su  test.  Por  ultimo,  pres-
cindiendo  de  las  diferencias  cuantitativas  de  nivel,  una 
tercera  solucion  consiste  en  utilizar  predictores  especificos 
para  cad a  grupo,  variando  los  tests  que  pueden  estar 
diversamente combinados y ponderados de  acuerdo con las 
ecuaciones de  regresion particulares para cad a uno  de ellos. 

NOTAS 

(I)   Esta  postura,  gue  coincidi6  con  la  critica  a  la  genetica  mendeliana  por 
parte  de  Lissenko,  ha  sido  posteriormente  reconsiderada  y  suavizada. 

(2)   Criticas  como  las  tan  mordaces  y  satiricas  de  W.  Whyte  y  de  otros  so-
ciologos se refieren mas directamente  y con mayor  frecuencia a  los llamados 
tests  de  personalidad:  cuestionarios,  tecnicas  proyectivas,  etc. 

(3)   Resulta  ironico,  a  la  vista  de  ciertas  posturas  actuales,  recordar  que 
Burt  en  Inglaterra  y  sobre  todo  G.  Thomson  en  Escocia  estimularon 
la  introducci6n  de  los  examenes  mediante  tests  de  aptitudes,  con  el  pro-
p6sito  de  acabar  para  siempre  con  la  discriminaci6n  que  suponia  la  selec-
tividad  escolar  por  medio  de  las  presiones  de  prestigio  y  clase  social. 
Algo  parecido  ha  ocurrido  en  nuestro  pais  en  el  ambito  industrial,  donde 
la  implantaci6n  de  los  sistemas  de  selecci6n  psicotecnica  ha  permitido 
erradicar  en  muchas  empresas  la  !acra  social  de  las  recomendaciones. 

(4)   Evidentemente  los  tests  se  han  elaborado  desde  unos  supuestos  culturales 
concretos  y  su  0 bjetivo  primordial  consiste  en  situar  y  diferenciar  a  in-
dividuos  que  de  alguna  manera  encajan  en  estos  supuestos.  No  estan 
pensados  para  sefialar  diferencias  entre  grupos  culturalmente  alejados. 
Ello  no  es  6bice  para  anatematizar  sin  mas  todos  los  estudios  transcul-
turales, que precisamente resultan  ser extremadamente enriquecedores y acla-
ratorio  de  los  mecanismos  que  intervienen  en  los  procesos  intelectuales. 
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