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CAPITULO I. 

Introduccion. 

LEn la complejidad del desarrollo humano dos -- 
elementos sé destacan como fundamentales: la existencia -- 

de una capacidad orgánica geneticamente establecida para - 
que puedaaprovechar la estimulación ambiental y una canti- 
dad suficiente de demandas ambientales que permitan la ex- 
presión de la potencialidad hereditaria. 

Los problemas de la preponderancia del ambien
te o la naturaleza en la determinación de capacidades, - - 
rasgos y caracteres, polémica que se introduce en 04 todos
los campos de la psicología, expresandose de diferentes -- 

formas, pero siempre presente, reune evidencias para una - 

y otra tesis. Deslindar el peso relativo de uno y otro - - 
grupo de factores conlleva dificultades metodológicas im - 
portantes; sin embargo, es de gran importancia incremen
tar las investigaciones que arrojen luz sobre estos aspec- 
tos. Est_q_aatudio es una aportación en una esfera res - - 

tringida de ese basto campo: a saber, la influencia que -- 

sobre las variaciones en la inteligencia de los niños - - - 
que asisten a una guardería tienen por una parte el perio- 
do de estancia en ella y por otra parte, las condiciones - 

socioecon6micas de sus hogares
por ello hemos revisado -- 

algunos resultados de investig clones hechas al respecto - 
que demuestran la desiciva importancia de las variables -- 
socioeconómicas, principalmente la educación y ocupación - 
materna, asociadas al rendimiento intelectual. 

Son bien conocidos los estudios sobre las in - 
teracciones del individuo y la sociedad y la cultura. lp - 
evidente que las potencialidades congénitas del individuo- 
biologicamente determinadas requieren de un ambiente pro - 
picio para su desarrollo; que un ambiente favorable, rico - 

en estimulacion, va a permitir el desarrollo de habilidades

y destrezas a veces m sospechadas en el individuo, las -- 

que van a estar matizadas por la cultura determinada en -- 
que se desarrolla

Los procesos de desenvolvimiento, crecimiento

y transformación de la personalidad son de singular impor - 
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tancia para comprender lo que es ésta en su configuración. 
Los estudios encaminados en este sentido han destacado la - 
importancia de comprender más cada día la estrecha integra
ción entre individuo, sociedad y cultura y su acción recí- 
proca; como dice Linton " no parece aventurado asegurar que
dentro de unos cuantos años asistiremos al surgimiento de - 
una nueva ciencia de la conducta humana que vendrá a sin - 
tetizar los descubrimientos de la psicología, la sociolo - 

gía y la antropología. Es probable que a esta trinidad se - 
añada la biología " ( 11). Meams sostiene que la ex - 

plicación de la conducta necesita tomar en cuenta los fac- 
tores biológicos y sociales por variados y complejos que - 
estos sean. ( 13). 

El mismo Linton añade que: " a pesar de las re- 

ciprocas relaciones funcionales del individuo, la sociedad

y la cultura, estas tres entidades pueden y deben diferen- 
ciarse para propósitos descriptivos (

Id. p. 21), di

que puede y debe aplicarse también a cada uno de los ele - 
mentos de esas mismas entidades. 

De esa manera estaremos - 

en mejor camino para llegar a la comprensión de los fenóme
nos humanos, de explicarlos y de llevar a cabo los cambios
que. sean necesarios, que verbigracia en el terreno social - 
se presentan como impostergables, toda vez que grandes con

glomerados de seres humanos se debaten en la insalubridad, 
la miseria y la ignorancia. 
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Cada. quien puede colaborar a esta tarea inmen
sa, en el ámbito de su acción individual. 

En el ámbito de la psicología, bien comprende, 

mos que todo desarrollo, todo crecimiento va a implicar - 

una serie de interjuegos, creac?on de diferencias, inte - 

gración de éstas a través de una confrontación previa de - 
aquellas, en una interrelación dialéctica que conlleva -- 
una reducción de antinomia reuniéndose en una síntesis -- 
que se confronta a nuevas situaciones, que en ese proceso

de desarrollo o crecimiento integran un nivel superior, - 
proceso éste que se repite en forma sucesiva y permanen - 
te. En el proceso de desarrollo de la personalidad, por - 

ejemplo, estos interjuegos van a darse a un nivel de es - 
tructuras y sistemas neuromusculares y fisiológico, con - 

ductuales, de las estructuras de la personalidad como tal
y de las influencias del medio sobre éstas, y en niveles - 
de significación distintiva y complejidad mayor con otros
seres vivos. 

LComprendemos' que el enfoque psicológico al es

tedio del hombre es por necesidad fragmentario, limitado, 

que hay otros niveles y aproximaciones a su estudio y que, 
por consecuencia, toda indagación tiene limites. Estesi- 

tuación se repite obviamente en el campo de observación - 
de los fenómenos psicológicos mismos. Las investigaciones

sobre la personalidad pueden ejemplificar esta variedad - 
de aproximaciones, de modo de ver el problema. Anta~io, -- 

fué dable un exceso de simplificación de los fenómenos de
la personalidad; notables personas insistieron en que los
factores hereditarios y constitucionales eran los deter - 
minantes en la conducta, en la demarcación y expresión de
los caracteres y rasgos de la personalidad. En el extremo

contrario se indicaba que " dirigiendo la educación o los - 

aprendizajes en cierto sentido podrían hacerse sabios o - 
ladrones" ( según la celebre frase de Watson) afirmando la

tesis de la influencia determinante del ambiente contra - 
la de la herencia u otros factores constitucionales. 

Hoy ambas explicaciones se consideran simpli- 



ficaciones excesivas y se adopta un criterio más integrado, 
que admite tanto la participación del ambiente como de la
herencia negándoles un totalismo a uno u otro grupos de - 
factores en la explicación de la conducta. Stella Chessf- 
por ejemplo, indica que " El desarrollo es una transaccion
continua entre el organismo y su ambiente. Hay una con - 

tribución relativa de la variabilidad genética y de la va
riabilidad de la historia personal en la ración dees- 
tructuras y rasgos de personalidad" Q+ t e ,`> 

j4oóu( c,,, QY, ier ra / v o ñ',, ( 6' ; j

Klineberg ( Vindica que estas teorías " tie - 

nen consecuencias practicas, 
así como teóricas" y que por

ello " resulta de suma importancia descubrir cuales son -- 
las características esenciales de la conducta

humana, así

cono su variabilidad. Aqui se encuentra implícita la con- 
troversia entre aquellos que creen en una naturaleza hu - 
mana original, relativamente fija e inmutable y los que - 
sostienen que lo que llamamos naturaleza humana se en - - 
cuentra determinado socialmente y es modificable" ( P. 69). 

Más adelante, arcade: " independientemente de cualquier - - 

otra cosa que pueda influir la naturaleza humana, una ca- 

racterística fundamental y universal del hombre es su va- 
riabilidad, su maleabilidad ante condiciones sociales ba- 
jo las cuales crece y se desarrolla. El niño se convier - 

te gradualmente en hombre a causa de los procesos del cre
cimiento y la maduración, 

determinados fisiológica y bio- 

logicamente, pero crece y madura hasta convertirse en una
clase especial de hombre, principalmente como resultado - 

de lo que aprende de otros en su sociedad. 
Este proceso - 

de aprendizaje, puede ocurrir de acuerdo con leyes que
son muy semejantes para todos los seres

humanos, quizá

izn -- 
para todos los organismos biologicos
bargo, lo que aprende varia enormemente y el efecto con - 
siguiente en su conducta sera correspondientemente gran - 
de. La capacidad del hombre para la socialización - el -- 

proceso por el cual se convierte en miembro de una deter- 
minada sociedad- por medio de lo cual - incluyendo lo

que se ha llamado aculturación- se adapta a una porción - 

considerable de la cultura que lo rodea e
incorpora a su

persona - debe, por lo tanto considerarse como caracteris
tica de la naturaleza humana". ( P. 71). 



Al hablar sobre el desarrollo mental del ni- 
ño y las causas posibles de desviación del considerado -- 
normal, Charlotte Bahler ( 3) diferencia: " A. Variantes

endógenas, B. Variantes resultantes de las influencias - 
ambientales y, C. Variantes resultantes indirectamente de
influencias ambientales". Las primeras están referidas a - 

los procesos orgánicos, constitucionales4 Las segundas -- 

están producidas por una falta de interés y estimulo por - 
parte del ambiente y ofrecen consecuentemente una base -- 
para el retraso, o por factores especialmente favorables - 
y positivamente estimulantesy tener así por resultado un - 
desarrollo precoz. " Es posible reconocer - dice Bihler- - 

aquellas desviaciones causadas por descuido, es decir, 

por una completa ausencia de oportunidad para usar las -- 
funciones que están desarrollándose y aquellas que son -- 
producidas por una crianza cuidadosa y estímulos amplios - 
y satisfactorios". Las variantes clasificadas en tercer - 
lugar pueden resultar de la interacción de disposiciones - 
e influencias. 

Los anteriores conceptos de Chess, Klineberg

y Bahler, son aplicables-, al " ser humano común", a cual -- 

quier individuo y que éste sea jun individuo como dice'- - 
Dorothy Rogers ( lb) " depende de la conjugación única de - 
muchos factores inclusive las capacidades inherentes y el
ambiente emocional y material, integrados por sus mece -- 

nismos neurales y modificados por su experiencia" ( P. 143). 

Esta posición nos lleva al campo de las diferencias indi- 
viduales, de las variaciones entre los seres humanos, a - 

la llamada " Psicología Diferencial". 

Es evidente que " las potencialidades congé- 

nitas" contra el " ambiente que determina su desarrollo" - 
despierta controversias similares que el de " herencia - - 

frente a ambiente". Así como se han deslindado los proble
as de individuo - sociedad, organismo -ambiente, etc. - - 

viendo posiciones extremas y posiciones que enfatizan la - 
interacción, el interjuego recíproco, se observa que en lo

concerniente a cualquier rasgo o a una capacidad cualquie
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ra se acostumbraba preguntar si se debía a la naturaleza - 
o a la educación o a la crianza y que, de igual manera, M

se debe subrrallar que herencia y ambiente son eficaces y
que el individuo no es la suma de dos grupos de factores - 
determinantes, sino de la influencia reciproca de ellos. - 
Los individuos pueden diferir entre si en una de las dos - 
dimensiones o en ambas y, a la inversa, dos individuos -- 

pueden mostrar la misma capacidad efectiva, aunque tanto - 

su herencia como su ambiente sean distintos. ( 10) 

Resulta obvio que hay características deter - 
minadas genéticamente y que el ambiente no puede operar - 
si no existe un organismo que responda a sus influencias. 
Aunque diversos autores estiman que los planteamientos -- 
hechos a la fecha solucionan el problema, otros, entre -- 

ellos el citado Klineberg consideran que requiere más - - 
atención. Y, de hecho, hay numerosos investigadores en el
campo de la genética de la conducta.' 

Aunque con razón Klineberg indica que: " Evi - 

dentemente no es incumbencia del psicologo determinar los
hechos o el mecanismo de la herencia", " sin embargo, in - 

dica él mismo -( que) le incumbe muy seriamente idear me- 
diciones de la calidad de la población en relación con -- 
las actitudes mentales y emplear esas mediciones hasta el
máximo posible para indicar la presencia o ausencia de re
laciones genéticas" ( 10). Paralelamente le incumbe diseñar

experimentos y realizar observaciones controladas para de
terminar, hasta donde esto es posible, habida cuenta de - 

la multiplicidad de aspectos que considerar, las influen- 

cias ambientales sobre las aptitudes o capacidades que -- 
van a desarrollarse. En otras palabras, resulta de gran - 

importancia para el psicólogo saber hasta que grado las - 
influencias ambientales marcan con indeleble sello las po
tencialidades del desarrollo. 
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Los metodos que se han elaborado para el esto - 
dio de este dltimo aspecto son muchos y muy variados. Van - 
desde el estudio de los mellizos como también a las dife - 
rencias por ocupación ( 20), los efectos de la educacion, - 
los efectos de ambientes familiares poco estimulantes, etc. 

Y las variables tomadas en cuenta también han sido multi - 
ples: la adaptación social, aptitudes especificas, respues- 

tas emocionales típicas, inteligencia, etc. - 

Hay innumerables problemas para llevar a ca - 
bo una investigación en este campo, sobre todo cuando se - 

toman en cuenta individuos en desarrollo y variables socio
económicas. El problema del muestreo, la naturaleza de - - 
los tests o las condiciones de observación, las circunstan
cías en que se aplican aquellos o en que se determinan - - 
significativos los datos para ésta, y los efectos de otra - 
índole hacen que a pesar de los procedimientos y técnicas - 
cada vez más afinados y precisos, de los avances en el - - 
diseños, en la validez y confiabilidad de la recolección - 
de datos, las investigaciones no queden libres de dificul- 
tades metodológicas. La evidencia de este problema, que -- 

no admite dudas nos permitió abordar nuestro estudio re -- 
conociendo sus limitaciones, de las cuales somos concien - 
tes . 

El problema de la capacidad intelectual y la
influencia qu sobre ella puede tener un ambiente determi- 
nado, así como las variaciones de esa influencia en el - - 
tiempo, presenta serias dificultadesjEn otra parte habla- 
mos del método y procedimientos segu dos en nuestro estu - 
dio, cabe aqui revisar, aunque sea someramente el aspecto - 

de la capacidad intelectual, de la conducta inteligente. 



Conducta Inteligente. 

Evidentemente, al hablar de conducta inteli- 
gente abrimos el problema de la naturaleza y la cultura. - 
Hay una clara linea de continuidad en lo dicho en páginas
anteriores con los puntos de viste, encontrados al revisar
la bibliografía a este respecto, liñea por demás obvia. 

Guilford ( 7) en su completísimo estudio so - 

bre la intel ìgéacia humana nos dice, por ejemplo: " una -- 

base física importante para el desarrollo intelectual de - 
un individuo se encuentra en el material genético que --- 
afecta el desarrollo del sistema nervioso en gran medida. 
No obstante diversos estudios con gemelos han demostrado - 
que tanto la herencia como el ambiente contribuyen para - 
determinar el nivel intelectual general de los individuos' 

P. 365). 

Treeler y Perkins ( 27) al hablar de las fuen- 
tes de la conducta inteligente indican al respecto: " El - 

desarrollo es movimiento. No habría capacidad de desarro- 

llarse donde no hubiera ambiente. La capacidad de - 

un potencial que, para su existencia, depende de su am -- 

biente. La herencia, segdn esto, nada significa como fac- 
tor por si mismo. Los genes, naturalmente, determinan en - 

parte la dirección de los procesos del crecimiento
La herencia es herencia solamente porque hay ambiente, -- 
y el ambiente es ambiente porque hay herencia La - 

función del ambiente es hacer elevarse al potencial de -- 
desarrollo, no meramente es permitir su expresión Su

ministra el comienzo y cuando las demás cosas son iguales, 
la dirección del desarrollo Las capacidades son re- 

laciones dinamicas entre ambas cosas". 

Hay aspectos interesantes en las conclusio - 
nes de estos autores sobre el problema de la inteligencia: 
1. La inteligencia como trabajo humano es rendimiento. Si

guiendo las leyes de la dinamica, la inteligencia en la - 
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vida humana es rendimiento, pues los potenciales difícil- 
mente son medidos, se infieren. El trabajo es lo que se - 
mide. El rendimiento adquiere la forma de resolver proble
mas, es un fenómeno intencional. 

2. No es facil diferenciar constantes. 
La constancia del cociente intelectual ha sido aceptada - 

como ley, únicamente porque las condiciones bajo las cua- 
les se da el desarrollo permanecen suficientemente cons - 
tantes. No obstante, se debe recordar que un punto cardi- 
nal en la ciencia es el que se refiere a que cualquier -- 
acontecimiento es el producto de las condiciones existen- 
tes y que éstas pueden ser variadas. 

3. Si no hay una obvia alteración organice se destacan -- 
las influencias del ambiente. 

El mejoramiento del ambiente condiciona un mejoramiento - 
definido en la inteligencia. 

Podemos concluir a este respecto que el am - 
biente proporciona al organismo los nutrientes materiales

y asimismo las oportunidades y demandas que hacen aparecer
o incrementar las capacidades funcionales del sistema ner- 

vioso y el cerebro,) Otros datos que apoyan nuestras hipóte
sis son los iguientes: " Cifras dadas en apoyo de la dota - 
cion primaria, a modo de prueba pueden ofrecerse como " prue

ba" del ambiente social como condicion de inteligencia".- 

1aggerty y Nash ( 8 ) quienes relacionaron los cocientes - 

e inteligencia y la condición social heredada, encontrando

que a medida_ que se elevaba la condición social se mejora - 
ba el rendimiento intelectual, han visto consistentemente - 
apoyadas sus hipótesis con' los resultados de los niños de - 
clase socioeconómicamente baja que siempre obtienen en las
pruebas mentales un promedio menor que el de los niños de

clase media y alta. Las diferencias constatadas pueden va

riar de 15 a 25 puntos en el C. J
A este respecto cabe aclarar que las diferen - 

cias en los promedios de C. I. mostrados por niños de cla - 

sessocioeconómicas diferentes no significan que todos los - 
niños pobres sean menos inteligentes. En realidad todas -- 
las pruebas de inteligencia están construidas sobre bases - 
culturales que automaticamente penalizan a los niños pobres' 
como un reflejo de las diferencias culturales existentes en- 
tre las clases. 1Cohn ( 5 ) en su estudio sobre los principa- 
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les factores pedagógicos que impiden el buen rendimiento - 
escolar ha constatado en los 220 alumnos elegidos entre -- 
aquellos de los primeros grados escolares que tenían las - 
peores calificaciones, que en todos los casos existían con

diciones desfavorables predominando las de tipo familiar: - 
familias en que trabajaban ambos padres: de numerosos hi - 

jos. malas condiciones de habitaciónespacios reducidos;- 
falta de iluminación; discusiones; divorcios; familias nu- 

merosas en habitaciones pequeñas} desorganización familiar; 

enfermedades crónicas producidas por descuidos. Hay que ha
cer nótar que solamente el 6% de estos niños presentaban - 

deficiencias físicas, lo que significa que su retraso en la
escuela es debido mas a deficiencias de tipo ambiental y - 
afectivo que a las de orden fisico. iLos mismos factores que
provocan que los niños pobres tengan un bajo rendimiento es
colar hacen que éstos estén poco motivados en la ejecución:: 
de las pruebas de inteligencia. 

Nivel Socioeconómico e Inteligencia. 

Es evidente que al buscar los determinantes -- 
ambientales de la inteligencia; la variable nivel socio -- 

económico ha llamado la atencion de los investigadores. Nu

merosos estudios, han demostrado en forma fehaciente que en
genera], esta variable tiene efectos depresores, inhibido - 

res o facilitadores y energizantes. Los primeros están re- 

feridos a depravaciones ambientales y los segundos a am -- 
bientes favorables, como condiciones enriquecedoras o faca
litadoras del desarrollo. " Los standares educativos absor- 

ven el resto de las influencias condicionantes". ( Parafra- 

seado de Guilford, op. cit.) 

No obstante, " se encuentran grandes dificulta- 

des para dar respuestas a la mayoría de las condiciones -- 
que pueden incluir influencias) porque esencialmente se - 

confunden y por la complejidad de las variables" ( ibid), - 

tales como podrían ser las condiciones incidentales de sexo, 
circunstancias del nacimiento, raza, bilingüismo, motiva - 

ción, etc. 

dos numerosos estudios de asociación de las - 
variables cociente intelectual y nivel socioeconómico y am
biente están llenos de dificultades. Sin embargo, resulta - 

claro el hecho de que existen diferencias del desarrollo - 
de la conducta del individuo por su pertenencia a una cla- 
se social, en la prevalente estratificación social. En los
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ambientes donde la estimulación es pobre la medida de la - 
inteligencia disminuye regularmente, y donde las condicio- 
nes de este tipo se agudizan como en el caso de sectores - 
de población culturalmente atrazados, las caldas de los -- 
C. I. son mayores cuantos mas años de vida tiene un niño. - 

12) . 

La estructura de las clases sociales se ha ana
lizado intensamente, " no solo la estructura general de las
clases de la comunidad, sino también del estado de las per
sopas individuales en cuanto miembros de una clase". ( 1 S. 

Warner y Lunt ( 23 ) han establecido procedi - 
mientos para la determinación de las características de un
estrato, considerando: ocupación, fuente de ingresos, tipo

de casa y zona de residencia. Sobre este trabajo otros au- 
tores han establecido formas para determinar el estrato so
cíal ( Tryoen y Sums, entre otros). " El nivel de ocupación- 

nos indica Anastasi-- tiene un valor relativamente gran- 

de en el cálculo del Indice de características del estrato, 
además de estar correlacionado con las otras caracteríisti - 
cas, de tal manera que nos puede proporcionar por si mismo - 
una buena aproximación al estrato sociai, según lo define -- 
Warner". ( 23). Guilford ( 7) indica que " para" los Psicólogos
es de un gran interés visualizar el nivel intelectual de los
niños correlacionándolo con diversas variables de índole so
cioeconómica". Añade: " El indice que generalmente se toma - 
es el de la ocupación de los padres", aunque también se han

considerado otras variables. 

Es claro, pues, que los efectos de la pertenen
cia a una clase social puede tener un especial interés en - 

cuanto al desarrollo emocional e intelectual del individuo. 

Resulta obvio que las clases sociales significan subculturas

distintas y que la interacción entre clases diferentes es de
extensión limitada. El desarrollo de la persona así como de - 

sus capacidades potenciales se realizarán partiendo de las -- 

condiciones orgánicas que son su substratum y se expresarán
a través de las interacciones sociales, matizadas por las -- 
normas prevalecientes en el grupo social en que se desenvuel

ve el individuo. todo lo cual destaca que el aprendizaje y - 
sus repercusionds sobre la conducta del individuo inciden en
la clase social. Numerosos estudios demuestran las diferen- 

cias en las practicas de crianza de los niños y las repercu- 
siones de tales diferencias en el desarrollo. Holma señala - 

que los padres son la parte más importante del medio social - 
del niño. La clase social, los patrones culturales y las cir
cunstancias materiales juegan una parte decisiva en la deter
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minación de lo que se espera del niño y por tanto de su con
ducta. ( ( 9 ). Anastasi, en el libro citado menciona a gui
ssa de ejemplo, más de veinte autores que han llegado a con- 
clusiones importantes en este sentido: 

Davis y Havighurst encontraron datos que sugerían que los -- 
padres de clase media son más rigurosos en las prácticas de- 
formación de los hijos, provocando gran número de frustracio

nes en las areas de limpieza y alimentación, y esperando res
ponsabilidades a edades tempranas. Milner indica los grados

de exigencia y restricción que se emplean con los niños de - 
las clases media y baja -superior, contrastantes con la liben

tad que gozan los niños de la clase baja inferior. y como -- 
ellos, muchos otros autores llegaron a conclusiones semejantes. 

Así como en las prácticas de crianza pueden obser
verse diferencias en la conducta sexual, en la adaptación emo- 
cional, en los intereses, actitudes y en cualquiera otra con- 
ducta, entre las clases sociales. Conviene, pues, revisar algunos

datos referentes a estrato socioeconomico e inteligencia, espe

cialmente los referentes a la ocupación. 

Autores como Seems, Meker y Eells, y el mismo War- 
ner, han construido escalas al respecto. Usualmente se coloca - 

en estas escalas a los profesionistas en el nivel alto y a los
trabajadores manuales en el nivel bajo. 

Guilford recomienda no confundir la variable ocu— 
pación con determinantes hereditarios, pues existe una alta -- 

correlación entre el nivel ocupacional de los padres y la dota
ción hereditaria del cociente intelectual. Este aspecto adquie

re mayor importancia en paises como el nuestro en que existe - 
una gran movilidad social. El autor anteriormente citado indica

que: " La correlación de la ocupación y el cociente int.electual- 
fué demostrado durante la primera y segunda guerras mundiales - 
con los Army Tests. Se encontró que los padres que daban al ni- 
ño una base genética para el adecuado desarrollo de la inteli - 
gencia daban también condiciones adecuadas de ambiente, y ambas

cosas pueden llegar a confundirse" ( 7 ). 

En este mismo sentido Anastasi ( 1 ) indica que - 

Existe un gran número de datos que establecen' una rela - - 

ción positiva entre el nivel de ocupación y la ejecución- 
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en pruebas de inteligencia. Los datos obtenidos por Fryer
sobre estandares ocupacionales de la inteligencia y tam - 
bién los obtenidos por Stewart en estudios realizados so- 
bre las puntuaciones obtenidas por el personal del Ejercí
to, agrupado por ocupaciones; 

corroboran en gran escala - 

la existencia de esta relacion". 
Dichos datos se basan en

muestras representativas de más de 80, 000 soldados. " Ade- 

més - dice más adelante la autora,- la' correspondencia - 

no se limita a la ocupación, 
sino que persiste cuando se - 

clasifica a los niños de acuerdo con la ocupación paterna
La relación no puede explicarse enteramente en - 

función de las diferencias en experiencia vocacional y en
la cuantía de escolaridad. Han de incluirse condiciones - 

més generales que caractericen tambierí a las familias". 

W'esman y Seashore al hacer la estandarización
del WISC en 1950, encontraron que las medias del concier- 

te intelectual variaban desde 110. 9 para los hijos de - - 
profesionistas y semiprcfesionistas hasta el 94. 6 para
los hijos de labriegos y otros trabajadores agrícolas. - 
26

Los resultados de Mc Nemar, citado por Anas - 

tasi, Guilford y Klineberg , indican diferencias de has - 

ta 21 puntos ( 93. 8 a 114. 8) en los extremos de la escala - 
hecha en base a la ocupación profesional de los padres. - 
Los datos reportados por dicho autor fueron obtenidos du- 
rante la tipificación de la prueba de Stanford--- inet. - 

La experiencia fue' realizada con niños en edades cronoló

gicas de 2 a 2. 5, de 6 a 9, de 10 a 1+ y de 15 a 18 años, 
agrupando la ocupación del padre en una escala de siete - 
clases que iba de profesionistas a jornaleros urbanos y - 
rurales. 

Experiencias de esta índole también se han -- 



realizado en varios paises y los resultados han sido co - 
rroborados reiteradamente. Tanto Guilford como Anastasi - 

aluden a estudios llevados a cabo en Inglaterra, Francia - 

y otros paises, encontrándose el mismo tipo de relación - 
entre la ocupacioón del padre y la inteligencia de los hi
jos. Kll ineberg dice: " En general, podemos decir que se de

muestra concluyentemente la existencia de nnn relación en
tre el status socioeconómico indicado por la ocupaciorí y - 
las puntuaciones obtenidas en las pruebas normales de in- 
teligencia". ( Op. at. P. 242). 

Tomando en cuenta la recomendación de Guilford, 
hemos de atender a la dificultad para explicar estos da - 
tos. Hay cuando menos dos formas de hacerlos: una de - - 

ellas, es que las diferencias en la " inteligencia" medida

por las pruebas no es causa sino efecto de las variaciones
socioeconómicas. La otra es que esas variaciones señalan - 
diferencias en la inteligencia hereditaria de los grupos - 
de ocupación, transmitida de padres a hijos. Como indica- 

mos anteriormente, estos datos pueden ser interpretados - 
de una u otra forma y por supuesto -- como dice Klineberg - 

es posible que ambos factores intervengan. Pero, como -- 

bien apunta Anastasi, " no podemos escoger entre estas ex- 
plicaciones sin indagar más a fondo las circunstancias -- 
particulares de cada caso En todas las comparacio - 

nes de variables socioeconomicas e intelectuales no debe- 
mos perder de vista el amplio campo de las diferencias -- 
individuales dentro de cada nivel social, ni las superpose

ciones existentes entre tales niveles". 

Efectos de la Educación Escolar. 

Es obvio que el ambiente es un conjunto de un_ 
gran número de factores. En 10 que se refiere al efecto

de la escolaridad existen numerosos estudios que han arre
jado resultados significativos. BayleT ( citado por Guil - 

ford) demostró la indudable correlación entre eaucacion de
los padres y cociente

intelectual, observando un incremento

lineal del rendimiento del niño en función de la educación - 
paterna. 
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Los estudios de Wellman ( 2) muestran como la educa- 

yián de los niños está vinculada estrechamente con el rendi - 

miento que demuestran en pruebas de inteligencia. Klineberg - 
concluye a este respecto que " es indudable que, en general, la

educación escolar que reciben los niños pertenecientes a los - 
niveles ocupacionales más altos es de un tipo superior, hecho

que indudablemente explica en parte las diferencias obtenidas
entre status socioeconómicos diferentes en cuanto a la ejecu- 
ción en pruebas mentales ( 10). El hecho complementario de que
la educación en los niveles superiores de los grupos de mayo- 
res recursos económicos continúe durante un periodo de tiempo
más largo, parece robustecer esta conclusión". Por otra parte

laspruebas de inteligencia estan basadas por lo general en la
clase media. Por esta razon son útiles para hacer distinciones
entre niños brillantes y lentos de la clase media, pero no son

igualmente aceptables para medir la capacidad intelectual de - 
la clase pobre. En otro aspecto, niños creados en familias en - 
que los padres no leen o consideran a la lectura como poco im- 
portante no pueden tener la clase de preparacion necesaria para
un buen desempeño en el entrenamiento escolar y en las pruebas - 
de inteligencia. Esta clase de actitudes provoca que aún la sim
ple idea de asistir a la escuela sea difícilmente aceptada por - 
los niños, impidiendo por lo tanto su adaptación a la discipli- 
na escolar, hecho que en los niños de clase media ocurre en for
ma inversa, considerando éstos la escuela como una extensión del
hogar. 

No solo la influencia escolar directa en los niñas, -- 
sino la escolaridad de sus padres son importantes en la obser - 

vación cuidadosa de las diferencias entre clases sociales y de - 
las que existen intraclase. Las numerosas investigaciones que - 

han tomado como eje de estudio esta variable nos permiten ver - 

la influencia definitiva que ejerce la educación escolar sobre - 
el rendimiento en las pruebas de inteligencia. Existen una gran

variedad de estilos educacionales que pueden ejercer sus efes

tos positivos sobre los niños, y que cabe la posibilidad de que
algunos otros influyan negativamente. Es evidente que no resul- 

ta fácil determinar cual es el mejor estilo educacional a menos

que se haga mencien del caso en particular. Como ejemplo de es- 

to tenemos los cambios de ambiente hogareño que sufren los hi - 
jos adoptivos. ( 18 ). Es necesario recordar que si bien la in- 
fluencia del medio puede parecer decisiva, existen, si no obje- 

ciones, si al menos aspectos que no han sido totalmente aclara- 
dos todavía; para no recurrir a explicaciones de factores here- 
ditarios, prolijamente discutidas anteriormente en este trabajo, 
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se hace necesario profundizar en
las investira

gaciones

licar

todae - 
los efectos dentro de un mismo grupo pla gama de variaciones individuales comprendidas eg él. - 
En nuestro caso, al investigar las condiciones en que se_ 
desenvuelven los niños de una guardería, 

estableciendo - 

grupos diferentes en cuanto al tiempo de permanencia en la
misma y paralelamente observando las diferencias en las - 
condiciones socioeconómicas de los hogares de que provie- 
nen estos niños, sstamos en posibilidad de efectuar com - 
paraciones útiles a este respecto, 

tratando de encontrar- 

las explicaciones a las diferencias a través de diferen - 
cias del medio socioeconómico y

cultural, y no enfatizan- 

do la base hereditaria. 

Es evidente que para explicar las variaciones - 
entre grupos socioeconomicospuede encontrarse una base - 

tasienalasria
de

oportunidadescdenen
las

educacióniderlosias niñosnofdes- 
sus padres. 

Múltiples estudios han corroborado este punto - 
de vista. Guilford nos habla de la alta correlación encon
trada entre los puntajes obtenidos en tests de aptitudes - 
especificas, el nivel socioeconómico y la escolaridad de - 
los padres. Otra serie de investigaciones indican que cuan
do las oportunidades ambientales son reducidas se ocasio- 
na una merma gradual en los resultados de las pruebas de - 
inteligencia. A este respecto, pueden citarse los estu

dios comparativos entre poblaciones urbanas y rurales, -- 
entre las que hay diferencias explicables por cuanto las - 
posibilidades de información y las oportunidad educativas
son mayores en las zonas urbanas. 

Mc Nemar ( ccittadoo

pos

eamar. 
Guilford) encontró diferencias de hasta 5 Pt
cociente intelectual de gruposeenZedad

dese 2de
1a .5aaños, - 

de 11 puntos de 6 a 14 años y d
años. Explica que la diferencia es menor mientras la edad
cronólogica es menor, 

debierídose con seguridad al conteni
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do académico relativamente escaso de las pruebas para- 
preescolares. En paises donde las diferencias entre el -- 
ambiente rural y urbano son menores, los pontajes obten# 
dos tienden asemejarse. Lo mismo sucede para las prue- 
bas de ejecución en general. 

Estos datos destacan la preponderancia de la - 
estimulación ambiental. El anteriormente citado Guil -- 
ford indica que el estudio de las experiencias de depri
vación ambiental han permitido generalizar las observa- 
ciones sobre el hecho de que la estimulación 5- 7t. rementa
el tamaño de las células cerebrales y como una conse -- 
cuencia del aprendizaje se facilita su funcionamiento. - 
Los experimentos de Thompson y Helzak con perros, de -- 

Cooper y Zuhek con ratas y los clasicos estudios de - 
Harlow con monos han aportado valiosas evidencias al -- 
respecto. 

La deprivación ambiental y el efecto que ejer
ce en los seres humanos corrobora dichas observaciones. 
A este respecto hay infinidad de aspectos dignos de co- 
mentarlo pero intentarlo rebasaría los limites de exten- 
sión que nos hemos fijado para el propósito de indicar - 
algunas ideas centrales. 

La falta de atención personal, el cuidado im- 

personal, la rutina en el funcionamiento de un programa
establecido, son factores que sabemos restringen las -- 
oportunidades de aprendizaje de los niños internados -- 
en orfelinatos comparados con los que están bajo condi- 
ciones " normales" de cuidado, es decir, de niños que es

tán en su casa, bajo la vigilancia y atenciotí de la ma- 
dre. Las restricciones son mayores cuanto más pequeño - 
es el niño y concretamente si éste se halla en la pri - 
mera infancia. El clasico trabajo de Spitz ( 19) ha sido

corroborado por otros autores, entre ellos Dennis y Na- 

jarian, 1957, ( citados por Guilford). Yarrow, 1961, des- 

pués de revisar riultiples estudios concluyo que no hay - 
grandes diferencias en el rendimiento intelectual y la - 
adaptación social posterior si la deprivación de estimo
lación no afecta los primeros tres meses de la vida; su
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pone que si en esa edad el sistema nervioso es estimulado nor- 

malmente, estará preparado para soportar deprivaciones poste - 
riores hasta los 6 u 8 meses en que " la deprivación afecta las
discriminaciones sociales, es decir, las habilidades cognitivas
relacionadas a lainformaciorí de conducta, base de la inteligen
cia social. Después de ese periodo estas habilidades no se ven
afectadas mayormente." Zhukova ( 28) ha notado diferencias con- 

siderables en relación a la edad para la adaptación de los niños
a las guarderías y jardines de niños. Los niños de 5 a 6 años se
adaptan mas facilmente. La adaptación por debajo de los 6 meses
se realiza mejor que después de esta edad hasta un año. Las di- 
ficultades de adaptación tienen una expresión psicológica ( pro- 

blemas de comportamiento) y una expresión somática ( peso, enfer- 

medades, reacciones sangui.neas). Los problemas psíquicos desapa
recen por lo general después de un mes de estancia, en tanto -- 

que las modificaciones somáticas pueden durar hasta 3 meses. Por
su parte Von Troschke ( 22) asevera que de los 6 meses a los 5 - 
años el padecimiento mayor de los niños lo constituye la separa
ción de la madre, por esta razon es necesario organizar en las - 

guarderías juegos y actividades que mantengan a los niños ocupa
dos. Otros investigadores señalan que lo basico en el desarrollo
del niño es la calidad de la estimulación ambiental y nó quien - 
la proporciona. De todas maneras, el acuerdo a que han llegado -- 
las diversas teorías del desarrollo señalan a las primeras expe- 
riencias de la vida como responsables de la velocidad de la madu
ración nerviosa. 

Revisando diferentes estudios sobre ambientes in- 
feriores, ambientes aislados y relativamente poco favorables, -- 
Klineberg ( op. cit.) concluye: " Los resultados a este respecto son
abrumadores; no puede ponerse en duda el efecto acumulativo del - 
ambiente inferior en la reducción de los logros intelectuales, me

didos a través de pruebas mentales. En estos casos, ninguna otra- 

explicaciorí resulta convincente. Considerados en su conjunto, 17,s
estudios constituyen un poderoso argumento en favor de la impor - 
tancia de los factores ambientales, predominantemente educaciona- 

les, para determinar variaciones en el nivel del cociente intelec
tual". Y esto sucede entre grupos e intragrupos. 

Sobre el mismo punto, Anastasi concluye: " Las -- 

investigaciones de grupos aislados, tales como los realizados con
hijos de barqueros de canales, gitanos y montañeses revelan un -- 
descenso de cocientes intelectuales conforme van teniendo mas - - 
edad, que puede ser el resultado, en parte, de la influencia cre- 
ciente de la deprivación ambiental, y en parte de los cambios -- 
en la naturaleza de las funciones que se prueban
los análisis de los puntajes indican que los factores so - - 

cioeconómicos y la educación son de primerísima importancia- 
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plantea el problema metodológico
central: " Ningtln--- 

test mide la inteligencia en abstracto, 
sino que cada - 

uno debe interpretarse en funcioñ de los criterios que
le han conferido validez". 

La Inteligencia y su Medida. 

David Wescheler define a la inteligencia como
la capacidad global del individuo

para actuar en forma- 1

propositiva, pensar racionalmente y relacionarse
efec - 

y v

tivamente con su medio ambiente. 
La inteligencia es g1º

bal en el sentido de que es una caracter{ stica de la -- 
conducta individual concebida como un todo. 

Hebb recomienda distinguir entre el concepto - 
de inteligencia como bn potencial innato que puede des- 
arrollarse para dar un determinado nivel de capacidad, - 
y la inteligencia comprendida como un nivel determinadode ejecución en un momento especifico de nuestro desarro
ilo. ( Citado por Dorothy Rogers ( 16 ). 

En cualquier caso, la inteligencia constitu- 

ye la capacidad que se posee para aprender o modificar- 
la conducta como una consecuencia de la experiencia. El

aprendizaje puede ser muy simple, 
como es elcaso

es

ode

los reflejos condicionados, 
o muycomplejo, cc el - 

caso de la cognición. La cognición se refiere a aque -- 

laos procesos mentales que intervienen en la compren -- 
sion y en la relación con el medio ambiente. 

Incluye - 

conceptos tales como la percepción, 
el lenguaje, el pen

samiento, la formación de conceptos, la abstracción y -, 
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la resolución de problemas. 

Las numerosas controversias sobre la cuestión - 

de la organización de la inteligencia, que es el factor

básico, esencial para que se den los procesas cognosci- 

tivos, condujeron a los estudios de Spearman ( factor G- 

y factores S) en 19273 y de Cattell en 19+6. Más tarde - 

la discusión se centro en si la inteligencia es e-1 re - 
sultado de la snma de diversas habilidades, sin reta -- 

ción entre ellas ( teoría multifactorial) o de constela- 

ciones de capacidades unidas por un factor común. Quizá

la teoría más ampliamente aceptada en la actualidad sea

la de Thurstone ( 19+1) que propone la existencia de un - 
gran número de habilidades especiales que son organiza - 

das por un factor central y subyacente a todas ellas. 

Los tests de inteligencia nacieron propiamente

con los trabajos de Binet y Simon en Francia. Desde en- 

tonces se han construido tests de inteligencia para to- 
das las edades, desde la primera infancia hasta la edad
adulta, variando considerablemente en su grado de con - 

fiabilidad y validez. La confiabilidad de las pruebas - 
mentales aumenta regularmente con la edad hasta los - - 

6 años, permanece estable en el resto de la niñez y des
pues disminuye progresivamente. Esto se debe al hecho - 
de que la escuela provee al niño del conjunto de expe- 
riencias comunes, en las que está basada la medida de - 
la inteligencia; en tanto que para los adultos no exis- 
te esta base. Por otra parte las pruebas mentales para - 

niños plantean problemas muy complejos. Los primeros -- 
años de la vida se caracterizan por el rápido crecimien

to de los atributos y habilidades que dañ_órigén a los - 
talentos ulteriores de un individuo. El proceso y la -- 
velocidad en que esto se realiza se llama desarrollo -- 
mental. En las primeras etapas de este desarrollo, en - 

la infancia, no es posible diferenciar exactamente en - 

tre lo que es intelectual y lo que es basicamente ner - 
vioso, sensorio -motriz u otros aspectos del proceso de - 
maduración. 
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Se hace necesario distinguir entre manifesta - 
ciones de la conducta que aparecen en forma secuencial- 
en edades sucesivas o que crecen en complejidad confor- 
me el niño crece, y las habilidades correlacionadas con
estas manifestaciones. 

El hecho de que la función con - 
tinué madurando con la edad no puede utilizarse como un
indice predictivo para otras habilidades que también se
incrementan con la edad. Las asociaciones observadas -- 

solamente pueden deberse a una cuestión de concomitan- 
cia temporal. ( David Weschler (-

2, )• 

La razón primordial de la baja correlación -- 
del cociente intelectual obtenido por escalasde inteli- 
gencia

eli- 
gencia para niños pequeños (

infantiles) y aquellas

ministradas en años posteriores es que las pruebas me- 
se utilizan en los primeros años (

por -lo menos hasta. -- 

los dos anos de edad), no miden las mismas" funciones" - 
que las empleadas en los años

posteriores. Lo cual no

puede imputarse solamente a los tests sino, a la natura

leza misma del proceso de maduración. 
Una de las: razo - 

nes es que muchas de estas funciones que se quieren es- 
timar a traes de pruebas mentales o no han hecho su to
tal aparición o no se han desarrollado lo suficiente ce; 
mo para poder ser apreciados por

los tests. Por otra -- 

parte ciertas habilidades que pueden servir como indi - 
ces de nivel mental en una edad, , 

no son utilizables - 

como tales, porque en su desarrollo alcanzan rápidamen- 
te el óptimo nivel de maduración y ya no sufren ningún - 
cambio posterior, o lo sufren en un grado mínimo. 

En las primeras etapas del desarrollo infantil
las pruebas de inteligencia están limitadas a medidas - 
de la coordinación y del desarrollo físico y conforme - 
el niño crece y van haciendo su

aparición formas

cada - 
vez más complejas de conducta, las pruebas se

mas formales y las tareas a través de las que se mide - 
la
preescolar, nlas

pruebasadeeinteligenciadsePtransforman- 
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en una medida del pensamiento abstracto y del lenguaje. 
Entonces se pide al niño que efectué una serie de acti- 
vidades complejas: utilizar números, definir palabras_ 

identificar partes faltantes de una serie de dibujos, 
diferenciar entre cosas semejantes y cosas diferentes. 



CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS. 

El estudio se realizó con 91 niños que concu - 
rren al jardín de niños de una guardería del Distrito Fe- 
deral. El 62% de estos niños ha pasado más del 50% de su - 

vida asistiendo a la guardería, por esta razón y con el - 

objeto de hacer más comprensible el ambiente que rodea a - 
los niños estudiados es conveniente hacer una descripción
del local y material que posee la guardería. 

Debido a la naturaleza confidencial con que es- 

ta institución permitió generosamente el llevar a cabo el
presente trabajo, no se mencionará el nombre y tampoco -- 
la ubicación exacta, pero sí se ha creído conveniente es- 

pecificar que pertenece a una institución de enseñanza -- 
que sostiene a la guardería como una prestación para sus - 
empleados. 

A.- Descripción del Local. - 

La guardería está instalada en un edificio de - 
una sola planta, situado cerca de las escuelas y oficinas
administrativas en donde laboran las madres que tienen el
servicio para sus hijos. El edificio fuz planeado y cons- 
truido especialmente para cubrir todas las funciones de - 
una guardería y un jardín de niños, por esta razón las -- 

instalaciones son adecuadas y ampliase tienen una distri- 
bución práctica y funcional, buena iluminación, ventila - 

ción, amplios y cuidados jardines equipados con resbala - 
dillas y columpios y un espejo de agua a donde pueden ba- 
ñarse los niños. El mobiliario y la decoración son adecua
dos. 

La guardería cuenta con dos salas, cuatro aulas, 
cocina, comedor, laboratorio, enfermería, cubículo de - - 

psicología y una oficina. Cada sala y salon cuentan con - 
un baño equipado para el servicio de los niños. La cocina

y el comedor son utilizados por los niños de la sala ma - 
ternal y los preescolares. La cocina prepara los alimen - 

tos sólidos de los niños lactantes y el laboratorio de -- 
esa sección prepara la fórmula de los bebés a quienes las
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madres no llevan biberon. 

Funcionamiento y personal. 

La guardería presta servicio de las 7 de la maña
na a las 3 de la tarde, y los niños permanecen en ésta de - 
pendiendo del horario de trabajo de la madre que puede va - 
riar de 4 a 8 horas diarias. 

Se encuentra dividida en tres secciones princi
pales: 

1. Sección de lactantes,- La edad promedio de ingreso a - 
esta sección es de 3meses y los niños permanecerán -- 
aqui hasta los 18 meses aproximadamente, que es la - - 

edad en que ya pueden caminar con seguridad. La asis- 

tencia diaria es de 44 niños promedio. Atiende la sala

el siguiente personal: 8 niñeras encargadas de aten - 

der y cuidar a los niños en cantidad de 7 por cada una
de ellas; 1 persona encargada de preparar la leche en
el laboratorio; 1 afanadora encargada del aseo de la - 
sala. 

2. Sección_ Maternal.- A esta sección pasan los niños de la
sala de lactantes después de que han cumplido los 18 me
ses y probado que pueden caminar con seguridad. 

Esta so

la tiene una asistencia promedio de 79 niños y cuenta - 
con el siguiente personal: 8 niñeras que tienen a su - 

cargo 10 niños cada una. 1 afanadora para el aseos dela
sala. 

3. Sección Maternal B.- A esta sección pasan los niños de . 
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la seccion maternal después de cumplir los 27 meses. Tiene

una asistencia promedio de 30 niños diarios y cuenta para - 
su servicio con: 1 educadora que atiende el aspecto educa
tivo; 2 niñeras; y una afanadora para el aseo de la sala. 

4.- Sección Preescolar.- Los niños ingresan a esta sección
a los tres años cumplidos. Tiene una asistencia de 132 ni- 
ños, divididos en tres grados con 45 niños los dos prime - 
ros y 42 el tercero. Cuenta con el siguiente personal: 3 - 
educadoras, 1 para cada grado; 1 maestra de música que - - 
enseña en los tres grados; 6 niñeras, dos para los niños - 
de cada grado; 1 afanadora para el aseo de las aulas. Ade- 

más se cuenta con una pianista que acompaña las activida - 

des de cantos y juegos de los niños de esta sección y de - 
los de las secciones maternales A y B. 

La guardería cuenta con un servicio médico y - 
otro psicológico. El servicio médico está atendido por un - 

Médico y una enfermera. Se encarga de practicar los exáme- 
nes médicos de ingreso, abriendo los expedientes medicos - 
de los niñospractica reconocimientos a los niños que han
llegado a la guardería enfermos para suspenderlos si es ne
casarlo, volviendo a hacerlos cuando el niño se reincorpo- 
ra a la guardería. controla la vacunacion y aplica las va- 
cunas en los períddos requeridos; realiza mediciones parió

ditas de peso y talla. la enfermera administra los me7clica- 
mentos recetados por él médico de la guardería o por el r: '4
dico particular del niño. En este último caso solamente si
la madre lleva la receta del médico particular; 

El servicio psicológico este atendido por una - 
Psicóloga que presta su asesoría en todo lo relativo a la - 

adaptación del nifio a la guardería y al buen desarrollo de
todas sus capacidades. Detecta los problemas de comporta - 

miento y adaptación observando a los niños en sales y au - 
las; da sugerencias a la Direccion para modificar y mejo - 
rar las relaciones entre el personal de la guardería y --- 
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lambién atiende al mejoramiento de sus conocimientos para-, 
ograr un mejor rendimiento del personal; se preocupa de - 

las relaciones niñera=niño. Procura ejercer una accion edu

catíva sobre los padres, las educadoras y las niñeras. - - 
Orienta a las educadoras sobre aspectos de aprendizaje, -- 
educacionales y escolares para el mejor aprovechamiento del
niño. Procura incrementar todas las actividades que favo - 
recen la adquisición o el desarrollo del lenguaje, los as- 

pectos motrices y la:. socialización del niño. 

Alimentación. 

Recientemente la guardería encargó al Hospital
de Nutrición el estudio de la dieta diaria que proporciona
a los niños. Según los resultados la dieta se encuentra -- 
sobrepasada en todos los elementos nutritivos. 

En su estancia los niños hacen diariamente dos
comidas en la guardería, desayuno y comida. Los menús son - 

modificados en caso de enfermedad del niño siguiendo las - 
prescripciones del médico. Fuera de los lactantes los de - 
más niños reciben la misma comida y se les procura dar la - 
mayor libertad para que la coman o nó. En ningún caso se - 

les obliga a comer. A los lactantes se les deja manipular- 
la comida con las manos y a los mayores de 10 meses se -- 
procura que coman solos, aunque vigilados por la niñera. 

Control de Esfinferes. 

El control de esfinteres se inicia cuando el - 
pequeño de 18 meses se ha adaptado a su nueva situation en
la seccion maternal. Después de cada alimento se sienta-- 

al

3-- 

al niño en el excusado por unos minutos. Esta rutina se -- 

lleva a cabo hasta que el niño va logrando dicho adiestra- 
miento. Debido a que la educaciori de esfinteres se hace en
grupo y a menudo en un ambiente placentero, este aprendi - 

zaje no implica ninguna dificultad, lográndose un condi -- 

cionamiento adecuado en poco tiempo. 
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Juguetes. 

27,.. - 

Juguetes. 

En la sección de lactantes existen sonajas, mu

ñecas, pelotas, animales de hule, carritos, carreolitas -- 

que los niños que empiezan a caminar empujan y arrastran._ 
De todos los árboles del jardín de lactantes, exclusivo - 

para ellos, penden sonajas de muchos colores y sobre las - 
cunas y el espacio de juego dentro de la sala se han colo- 
cado móviles de formas y colores diferentes con el objeto - 
de estimular visualmente a los niños. Con la misma inten - 

clon, el camino de cemento del jardin está pintado de vi - 
vos colores y de diseños atractivos para el pequeño gatea - 
dor. 

En la seccior maternal los niños disponen de -- 
muñecas, pelotas, carritos y materiales de formas geométri
cas como bloques y dados. También disponen de un pizarron- 

grande y de gises. Las niñeras les proporcionan papel y lá
pices de colores. Los niños de esta seccion pasan una bue- 
na porcion de su tiempo de estancia en el jardín donde dis
ponen de columpios y resbaladillas y del tanque de arena. 

En la sección preescolar los niños cuentan con - 
gran cantidad de materiales que se les proporcionan con la
finalidad de que participen en juegosmás organizados y que
estimulen la socialización. También hacen uso de resbala - 

dillas y columpios y del tanque de arena, así como del es- 

pejo de agua. 

Oportunidades de Aprendizaje de los Niños
de la Sección de Lactantes. 

De acuerdo con las limitaciones lúdicas que -- 
impone al niño que aún no es capaz de trasladarse por sí - 
mismo, el hecho de tener que compartir la atención del - - 
adulto que lo cuida con otros 6 niños= es evidente que los

niños que aún no caminan de la secciona de lactantes son - 
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los más afectados en el desarrollo motriz, perceptivo y - 

cognocitivo por las condiciones de cuidado, y por lo tanto
de relación que impone al niño cualquier guardería, adn -- 

una tan excepcional como la que se describe. 

Teniendo presente este hecho se han llevado a- 
cabo apreciables esfuerzos en el sentido de dar mayor esti
mulacion a los niños de esta sección. Se ha procurado que - 

las niñeras que alimentan al bebé le ofrezcan el biberon - 
mientras lo cargan, y que se permita a los niños de 10 me - 
ses en adelante manipular los alimentos. La colocación de - 

móviles y de objetos colgantes que estimulen visual y mo - 
trizmente a los niños se ha hecho con toda la intención de
que cumplan ese propósito. También se han colocado jugue - 
tes con cordeles para que los niños que caminan los arras- 
tren siguiendo las indicaciones de Iesell ( 15). Los bebés

no estén siempre en la cuna sino que se procura sacarlos - 

al jardín para que se asoleen y con el propósito de que -- 
sean cargados, movidos y cambiados de lugar por las niñe - 
ras. 

Sin embargo en esta sala no existe una activi

dad planeada para desarrollar las habilidades de los niños
lactantes, fuera de una orquesta que forman las niñeras y - 
que les canta y les hace sonar cascabeles a los pequeños. 

Actividades de aprendizaje en los niños
de la Seccion Maternal. 

En esta sección se encuentraaplanificadas un - 

gran ndmero de actividades destinadas a estimular el desa- 

rrollo sensorial y motriz, la coordinación, el len4uaje, - 
la socialización, la sensibilidad y el ritmo. Ademas de me

dia hora diaria de cantos y juegos, se organizan activida- 

des de grupo, carreras de obstáculos, juegos en el tanque - 

de arena, actividades de hogar y con materiales que tienen
como finalidad no solo la estimulacirin motriz y social del
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ato sino también el aprendizaje de los colores, de los -- 

nombres de los animales y de los objetos comunes que lo ro
dean. Cm esta misma intención y la de estimular la sensi- 
bilidad los niños recogen flores y hojas que después pegan
en papel. Se les proporciona materiales para pintar y pe - 
gar. Las niñeras preparan y dan funciones de guiñol y asee
nifican un cuento para los niños cada semana. 

Actividades de Aprendizaje de los Niños de
la Sección de Maternales B. 

El interés en el desarrollo de los niños llevó
a la Directora de esta guardería a crear esta sección para
dar una estimulacion mayor, dirigida y planificada para el
desarrollo de la funcion cognoeitiva de los niños de 2 - - 
años 4 meses a 3 años, haciendo también las veces de un -- 

vehículo de transición entre el mero juego y la participa - 
cion en actividades tendientes a iinafinalidad y de mayor - 
duración. Una educadora dirige las actividades sistemati - 
zadas de los niños de esta seccion, entre las que se caen - 

tan actividades de hogar, trabajo en la parcela, modelado, 

pintura, aprendizaje de las partes del cuerpo. También re- 

cortan y pegan. 

Oportunidades de Aprendizaje en los Niños
de la Sección Preescolar. 

El jardin de niños de la guardería funciona con

los planes y programas de la Secretaria de Educación Ptfbli
ca. Para desarrollar estos programas se cuenta con un mag- 
nifico material. Al lado de las actividades comunes a to - 

dos los jardines de niños la guardería ha agregado una clª
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se de musica con el método Yamaha de enseñanza para niños
y ha estimulado la ejecución de actividades de expresión: - 
escenificación, modelado, pintura, tanque de arena. 

En general se ha creado un ambiente permisivo, 
pero no relajado, para desarrollar en los niños la confían
za y la facilidad de relacionarse. En efecto, es notable - 

que la mayoría de los niños preescolares y de la seccinn - 
maternal son sumamente espontáneos y sociables. 

Resumiendo podemos decir que la guardería cuen
ta con grandes cantidades y de bien seleccionados materia- 
les que ofrecen a los niños oportunidades para desarrollar
Vas- habilidades. 

B.- M DIO SOCIOECONOMICO.- LA FAMILIA. 

Los datos sobre la familias de los niños' estu- 
diados se tomaron de los existentes en los expedientes de - 
éstos y confirmados con una entrevista con cada madre: Se - 

consideraron 3 características basicas para a través de -- 
ellas apreciar el medio socioeconómico en que se desenvuel
ve el niño fuera de la guardería. Estas fueron: nivel de - 

escolaridad de la madre, ocupación de la madre e ingreso - 

per capita de la familia. La escolaridad de las madres se - 

dividió en cuatro grupos que comprenden respectivamente -- 

a 16 madres de escolaridad igual o menor a 6 años;, 23 con - 

escolaridad de 7 a 10 años; 20 de 11 a 14 años, y 18 de es
colaridad igual o mayor a 15 años. En la figura 4 se puede

apreciar la distribución porcentual de los niños en fun -- 
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clon de la escolaridad de su3 madres. Es conveniente hacer

notar que en este estudio hay varias madres que tienen has
ta 3 hijos comprendidos en la investigación,! 

La ocupacion tomó en cuenta más que los nombra- 
mientos el tipo de trabaio que realizaba la madre. F.ué di- 

vidida Jen cuatro categorías: mozos, técnicos, secretarias, 

y profesionistas. Se clasificaron como mozos a todas aque- 
llas que realizaban trabajos de limpieza o de cocina. Hay - 
8 madres dentro de esta categoría. En el grupo de técnicos

fueron consideradas las madres que por su escolaridad y -- 
por el tipo de trabajo que desempeñaban, especializado, pe- 

ro de nivel intelectual más bien bajo, Aqui hay 9 madres. - 
Secretarias eran todas las 5ue desempeñaban trabajos de -- 
oficina. Este es el grupo mas numeroso formado por 43 ma - 
ares. En la categoría de profesionistas había 17 madres -- 
clasificadas todas por el nivel intelectual de su trabajo. 

El ingreso per capita se estimó tomando en - - 
cuenta el total de ingresos que sirviera para el sosteni - 
miento familiar. El 95% de las familias de los niños te -- 
nían como ingreso el proveniente del trabajo de los dos pa
dres y solo el 5% el de la madre solamente. 

C.- LOS NIROS. 

Como ya se dijo anteriormente el número de ni- 
ños estudiados fué de 91, de los cuales el 44% fueron feme

ninos y el 56% masculinos. Todos asistían al jardín de ni- 

ños de la guardería porque sus madres trabajaban. Sus eda- 
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des estaban comprendidas entre los 4 y los 6. 5 años. Su -- 

distribución por semestres se muestra en el cuadro 1 y en - 
la Figura 2. 

El tiempo de estancia de los niños en la guar- 
dería fluctuó entre el 115 y el 98% de sus vidas ( Figura - 

3). Estos porcentajes se obtuvieron de la multiplicación - 
por 100 del número total de días asistidos a la guardería - 
dividido sobre el número de días de vida del niño. El 15% - 

había asistido a la 5uardería menos del 29% de sus vidas;- 

el 22% entre 30 y 49%; el 18% ha tenido una estancia del"- 

50 al 69%; el 2% del 70 al 89%• y otro 22% había pasado - 

allí el 90% o mas de su vida. ( Figura 3) . 

De estos niños el 205 son hijos de madres con
escolaridad igual o menor a 6 años; el 30% de madres con - 

escolaridad de 7 a 10 años• el 265 de madres de 11 a 14 -- 
arios de escolaridad, y el 23% son hijos de madres de esco- 

laridad igual o mayor a 15 años. ( Figura 4). 

Como puede verse en la figura 5 los niños se = 
distribuyen en función a la ocupacion de sus madres de la - 
siguiente forma: el 10% son hijos de mozos; el 12% hijos - 

de tecnicos; el 56% hijos de Secretarias, y el 23% de pro- 

fesionistas. 

En relacion al ingreso percapital los niños - 
quedan distribuidos como sigues el 30% de los niños perte- 

necen a familias con un ingreso per capita igual o menor - 
a 599 pesos mensuales; el 39% de 600 a 1, 299 pesos mensua- 

les, y el 32% igual o mayor a 1, 300 pesos por mes. ( Figu - 

ra ). 
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DISTRIBÜCION DE LOS NIÑOS ESTDDIADCJ

POR EDAD Y SEXO. 

EDAD SEXO SEXO

en meses masculino femenino TOTAL

48 - 51 11 14 25

5 '. 1 - 60 15 20

66 15 10 25

66. 1- 72 8 7 15

72. 3.- 78

fib

ULDR0- 1. 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS NIÑOS
EN FIINC ION DE SUE= EN ?OSES

Wv. 1- 54 54. 160 60. 1- 66 66. 1- 72 72. 1- 80

Intervalos en meses
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DF LOS NIÑOS EN FUNCION

DE SU PORCENTAJE DE ESTANCIA EN LA GUARDERIA. 
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PORCENTAJE DE ESTANCIA EN LA GUARDERIA

FIGURA 3
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DISTíRIBUCION PORCENTUAL DE LOS NIÑOS EN FUIION
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Ninguno de los niños estudiados presentaba pato- 
logia clínica según el expediente medico del niño. 

D. - 

EL TEST. 

Para medir el cociente intelectual se utilizó -el
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. 

Este - 

test posee la capacidad de medir la inteligencia en una - - 
forma continua durante el desarrollo que acontece entre los
3 años 10 meses y 16 días, y los 6 años 7 meses quince días. 
Por esta razón el\ WPPS1 constituye un instrumento adecuado

para hacer comparables los niveles de ejecución obtenidos
por los niños del estudio, cuyas edades fluctuaron entre -- 

los 4 y los 6 años y medio. 

La edad de 1+ a 6 años es el periodo en P' - 
el niño recibe normalmente por primera vez

algur: , mee de - 

enseñanza formal, y es. listo y deseoso de reali4ar tareas
de un cierto grado de dificultad. Sus habilidades no están - 

restringidas a una modalidad específica sensorial o motriz - 
y puede expresarse en una gran

variedad de formas. Para es- 

ta edad Weschler creo el Wposi, continuando la linea teori- 

ca y metodologica del Weschler
Intelligence Scale For - -- 

Children ( WISC). Como este, el WPPSI consiste en una bate - 
ría de subtests que tratados por separado pueden ser consi- 
derados como medidas de habilidades diferentes, y cuando -- 

se les combina en una sola calificacion compuesta nos pro - 
porciona una medida global de la capacidad intelectual del - 
niño. 

Tambien cono el WISC, la batería del WPPSI es— 

tá dividido en dos escalas: verbal y de ejecución, no por _ 

que el autor crea que, como él mismo nos dice, ( 25), man-- 
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dos formas diferentes de inteligencia, sino porque esta - 

dicotomia se ha mostrado útil para el diagnostico de la in
teligencia. 

Lo mismo puede decirse en relación a la divi - 
sion de la escala en tests que pretenden medir diferentes - 
habilidades. Esta division muestra al examinador no solo - 
en que aspectos de la maduracion está deficiente el niño, - 
sino que también_ le indica el grado en que esta deficien - 
cia está afectando el rendimiento general. 

Todas las habilidades que se miden con este -- 
test se califican con una escala de más y menos, en lugar - 

de juzgar solamente por la presencia o ausencia de ellas, - 
como se hace en general en todas o casi todas las pruebas - 
para niños de estas edades. 

El , dPPSI consiste en 11 pruebas, 6 verbales y

5 de ejecucion. Ocho de los subtests miden lo mismo que - 
el WISC y deben de verse en una linea de continuidad con - 
este. Solo cinco de las seis pruebas verbales se utilizan
para determinar la calificacion de esta escala. Fra^ es es

un subtest suplementario. De esta manera son solo cinco - 

pruebas de cada escala que sirven para determinar el co
ciente intelectual total. Estos subtests son: 

Subtests Verbales

Información

Vocabulario

Aritmética

Semejanzas

Comprension

Subtests de Ejecucion

Casa de los Animales

Completamiento

Laberintos

Diseños Geométricos
Diseño con Bloques



Los subtests verbales y motrices se mezclan en
la con

ner la

peracionadelnel
niño, haciendo

quem lase
atención

tareas sevuelvan más - 

variadas. 

Information, Vocabulario, Aritmética, Semejan- 

zas, Comprension, Completamiento, Laberintos y Diseño con - 

Bloques, 8 en total, pertenecen también al WISC . Frases, - 

Casa de los Animales y Diseños
Geométricos, los 3 subtests

restantes del WPPSI, son nuevos. En los 8 primeros se han_ 
retenido una cierta cantidad de items del WISC y se han - 
adicionado otros nuevos. Casi todas las modificaciones de - 
los subtests del WISC se refieren al aumento de items más - 
fáciles mientras se eliminan los más

difíciles. En 4 sub - 

tests - Aritmética, Semejanzas, Laberintos, y Diseño con -- 

Bloques- también se operaron modificaciones de contenido - 
o en la forma de administrarse. 

A continuación damos una breve- descripcion de - 
los subtests y de su calificacion. 

Escala Verbal

Information.- Este subtest consta de 23 preguntas sobre in
formacion que se supone ha obtenido el niño del contacto - 
con su medio ambiente. Se califica un punto por cada res - 
puesta correcta.. 

Vocabulario.- En esta prueba se pide al niño que explique - 
que quiere decir cada una de las 22 palabras que se le pre
sentan oralmente. Las palabras van siendo sucesivamente -- 

mas difíciles. Las respuestas son calificadas con 2, 1, 0. 

Se califica con 2 puntos: 1. Un sinonino. 2. Un empleo o - 

utilización generales. 3. Una o varias características bá- 
sicas. 4. Una clasificacion general en que esté incluida - 
la palabra que
características

sdepungobjeto, q_uernosson
sdefinitivasdpero- 
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que acumulativamente indican que el niño conoce qué signi- 
fica la palabra. 6. En el caso de verbos, ejemplos defini- 

tivos de accion o de relacion causal. 
Se califica con 1 punto: 1. Una respuesta que no es inco- 
rrecta pero que muestra pobreza de contenido. 2. Un sinoríi

mo vago o inexacto. 3. Una utilizacion menor de la palabra
sin ninguna elaboracion. 4. Una descripcion de atributos - 

que son correctos pero no característicos. 5. Utilizar en - 

la explicacion la misma palabra que se ha preguntado sin - 
elaborar. 6. Una definicion de una forma relacionada de la
palabra que se preguntó. 7. Una demostracion sin verbaliza

clones. 

Se califica con o: 1. Una respuesta incorrecta. 2. Verba - 

lismos sin comprension. 3. Respuestas de una gran pobreza - 

de contenido o muy vago aun después de que se ha interroga
do sobre la respuesta dada. 

Aritmética.- Está compuesto de 20 items , de los que los 8. 

primeros estanddiseñados para conocer los conceptos cuanta
tativos básicos que el niña posee sin utilizar nómeros. Se
califica con un punta cada respuesta correcta. 

Semejanzas.- Este subtest mide la habilidad de identificar
cosas semejantes. Los primeros 10 items estan formulados en
tal forma que lo que debe de encontrar el niño es la avalo
gia entre dos objetos. En los 6 últimos items Io que se pi- 
de es que encuentre la semejanza en terminas de una mayor- 
abstraeción. Las respuestas se califican con 2, 1 y 0. 2 pun

tos cuando la respuesta expresa una clasificación general - 
pertinente para los dos miembros del par. Se califica con un
punto la mension de cualquier propiedad especifica de los - 
dos miembros del par que constituya una semejanza importan
te. Con 0 se califica a las respuestas que se refieren a - 
propiedades especificas de cada miembro del par y a diferen
cías o a generalizaciones erróneas. 

Comprensión.- Esta prueba fué diseñada para medir el sentí
do común. y los juicios pra,lticos que el rsiño posee para en
frentarse al medio ambiente -.Consiste en 15 preguntas, cali- 
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ficándose con 2, 1, ó 0. Dependiendo del grado de genera -. 

lización y de calidad de la respuesta, 
haciendo caso omiso

de la pobreza o elegancia de la verbalizacion. 

Escala de Ejecucion. 

Casa de losAF.nimales.- En este test se le pide al niño que
asocie el signo con el símbolo. 

Puede considerarse una me- 

dida de la habilidad de aprendizaje. La memoria es el as - 

pecto básico para triunfar en la ejecucion de esta tarea, - 
pero lo atencion, el deseo de llegar a la meta, y la habi- 

lidad para concentrarse también son aspectos importantes. - 
Se califica tomando en cuenta el tiempo, los errores y omi

siones. Si el niño no termina antes del tiempo límite, la- 

calificacion será de acuerdo a la cantidad de items comple
tadas en 5 minutos. Una vez obte# idos los puntajes en la - 
tabla especial de este subtest se obtiene la calificacion- 
final para esta prueba. 

Completamiento.+- Se muestra al niño 23 dibujos en los que
falta alguna parte. El niño debe de indicar cual es la par
te faltante. Se da un punto por cada respuesta correcta -- 
sin importar que se haya verbalizado erróneamente si se ha
señalado el lugar correcto. 

Laberintos.- Esta prueba está formada por 10 laberintos de
los que los 3 primeros tienen una forma horizontal. Se ca- 

lifica contando el número de errores en cada laberinto. 

Diseños geometricos.- Este subtest fue incluido en la bate
ría porque estudios previos de la reproduccioñ de figuras.: 
geometricas

iguras- 

geometricas habían señalado ya su correlacion con otras me
didas de inteligencia. Por otra parte, diseños geométricos



es una prueba libre de las limitaciones verbales, que mide

primordialmente las habilidades basadas en la organización
perceptual y viso -motriz, cuyo desarrollo aumenta con la - 
edad cronologica. Esta característica lo hace especialmen- 
te importante para diagnosticar deficiencias organicas. Los
diseños geometricos se califican de acuerdo a la habilidad
con que se reprodujo la figura, considerándose los siguien

tes factores: 1. La rectitud o curvatura de las lineas. -- 
2. El tamaño relativo de las lineas. 3. La distancia entre

las lineas. El grado de exactitud de los puntos de cierre - 
de las lineas. En los Diseños donde es necesario reprodu - 
cir 2 figuras, también se consideran los siguientes facto- 
res: 1. El grado de exactitud con que dos figuras entran - 
en contacto. 2. La orientacion espacial de las figuras. 3. 

El tamaño relativo de las figuras. 

Diseño con Bloques.- Este subtest es una adaptacion de la - 
prueba de Kohs. Para los niños es una especie de test viso - 
motriz, en el que el niño debe identificar no solo colores
sino también formas geométricas antes de integrar los blo- 
ques en la conf iguracion que se le pide. Los bloques del - 

WFPSI están construidos de tal manera que solo son utiliza
bles dos superficies. Se califica con 2- 1 o 0 puntos. Se - 

da2 cuando el diseño está correctamente reproducido dentro
del tiempo señalado para la ejecución. Un punto cuando se - 

reproduce el diseño en el tiempo permitido pero en el segun
do intento. 0 si fallan los dos intentos. 

Standarizacion

La

dos se realizó

de la Prueba._ 

estandarizaci.on del WPPSI en los Estados Unl
con los resultados obtenidos de la ejecución



de la prueba por parte de 1, 200 niños. La estandarizacion- 

se hizo con una muestra estratificada para asegurar la re- 
presentacion proporcional de todos los sectores de la po
blacion. Las variables controladas fueron: sexo, region -- 

geografica, poblacion urbana y rural, raza ( blancos y no - 

blancos), ocupacion del padre. La proporclon de cada estrá

to estuvo basado en el censo nacional de los Estados Uni - 
dos de 1960. Las tablas sobre la estandarizacion= 

se en -- 

cuentran en las páginas 16 a 18 del Manual de Aplicacion - 
del WPPSI. En México no se ha hecho ninguna estandariza -- 
cion de esta prueba. En el presente estudio la prueba se - 
toma como medida de comparacion dentro de un mismo grupo. 

Calificacion de la Prueba. - 

Cuando se ha obtenido la calificacion de todos
los items de cada subtest y sumado los puntajes, el resul- 

tado es la obtencion de los puntajes crudos para cada sub- 
test. Cada uno de estos puntajes crudos se convierte en un
puntaje escalado apropiado a la edad del niño por medio de
la consulta a la tabla especifica segun la edad del niño. - 
De allí en adelante ya solo es preciso prestar atencion a - 
los puntajes ssyalueoprmitentienen

tratamientomayor
saritméticoode

que los crudos y q Pe

los resultados. 

La calificacion verbal es el resultado de la - 
suma de los puntajes escalados de los 5 subtests de esta - 
escala y lo mismo sucede con la calificacion de ejecucion- 
que toma en cuenta los 5 subtests de la escala de ejecu -- 
clon. La suma de los resultados de ambas escalas nos da la
calificacion de la escala total, que por lo tanto está ba- 

sada en los resultados de 10 pruebas. 
Mediante la consulta

a la tabla correspondiente las
calificaciones verbal, de

ejecucion y total se convierten en los cocientes intlnc
tuales correspondientes. 



La clasificacion de inteligencia utilizada en - 
a interpretation de los cocientes intelectuales obtenidos
on la prueba es la siguiente: 

C. I. CLASIN'1CACI0N

130 y más Muy Superior

120— 129 Superior

110- 119 Normal Brillante

90- 109 Normal

0- 89 Normal lento

70- 79 Borderline

69 y menos Debi]. Mental. 

S.- 

4NALISIS ESTADISTICO. 

Para el análisis estadístico de los datos se
utilizó la Prueba de Fisher para dos muestras. Por este me

todo se calcula la suma de las diferencias de los pares y - 
las sumas mayores que las de la muestra. El recuento del - 

número de las sumas divididas entre el número total de alea
torizaciones de los valores de la muestra produce la proba
bilidad ( 21) . 

Esta prueba tiene una eficiencia igual a la -- 
prueba de t con distribuciones normales y superior con -- 
distribuciones no normales. No hay dificultades con dife - 
rencias o rangos de 0 y permite valores desiguales en cada
grupo. Esta prueba es sencilla en aplicacion, 

comprension- 



calculos. ( 21). 

En este método se supone que una poblacion co- 

11un se divide en dos grupos de tamaño ni y 112

Con ni y 112 elementos en una muestra podemos

formar ni : 
permutaciones de los n1 elementos y

n2 t de los n2 elementos. Las combinaciones que asig - 

nan nl al primer grupo de los n1 + n2 elementos se -- 

pueden calcular por medio de ( ni 4 n2 ( ni •-- n2 ) 1
111 1: n2: 

Para cada uno de estos arreglos, podemos calcular la suma - 

de los ni valores en el grupo 1 y calculamos la suma de - 

los n2 valores en el grupo 2. Si ordenamos las sumas des

de la máxima a la mínima, podemos encontrar una suma que - 

representa el valor critico.<( n2 de las sumas que - 

tt nl
resultaran iguales o mayores a este va or. Si observamos

que la suma de los datos en forma natural es mayor que el - 

valor critico podemos rechazar la hipótesis nula. Si es me

nor aceptamos la hipótesis nula. 

La prueba de Fisher comparada con la t Student



lene una potencia de 1. 0 cuando los datos se distribuyen

ormalmente; c ando la distribucion de los datos no es - - 

normal aumenta la potencia de la prueba de Fisher con res- 

pecto a la t . Siendo más ventajoso cuando no conocemos

la distribucion de los datos

to que en el caso de que se

para utilerar t el resultado

usar la prueba de Fisce_ pues

cumplan todos los s.: ouestos - 

seri equivalente.( ) 

La compara.cí6n de dos muestras en dos clasifi- 

caciones es un, caso especial de las tablas generales. La -- 

Prueba de Fisher representa una prueba de diferencia en -- 

porcentajes de dos muestras o bondad de ajuste o indepen

dencia. La prueba es exacta con cualquier tamaño de mues

tra o número de observaciones en las celdas. 

Se suponen dos muestras, A y B con una carac

teristica nominal si o nó. La prueba de Fisher calcula la - 

probabilidad de encontrar el resultado más extremo, 
dados - 

los totales marginales fijos. 

La probabilidad de encontrar elementos en la - 

primera celda, dado a+ b = mi , y en la columna Si, - 

con una muestra c 4- d _ nB , cuando tenemos a + e con • 



respuesta Si de N elementos totales es: 

que se reduce a

Prob. - 

c

c

N

1- 

a+ b) s ( a4 -c): ( b+ d): ( cam - d): 

Los calculos pueden ser laboriosos, pero es - 

claro que en cualquier situacion existe una probabilidad - 

constante y se pueden preparar tablas que contienen -- 
combinaciones diversas. La tabla de los valores criticos - 

para la prueba de Fisher se da en el libro de Bradley - - 
rab1a VIII, Pag. 342- 361) con entradas de A y B, que re

presentan nA y nB respectivamente y con cada valor - 
de a , el valor critico de b y la probabilidad. Es ne- 
cesario recordar que A mayor que B y a/ A mayor que

b / B . 

Los limites de la tabla son muestras de tamaño
30 . Entonces, en investigaciones con muestras pequeñas, - 

es facil y exacto usar la prueba de Fisher. No hay otra -- 
prueba igual, pero es comun usar la Ti -cuadrada. 



CAPITULO III

tesultados. 

En la figura 1 se muestra la distribution de los
locientes intelectuales obtenidos por los niños con la prue
a Wechsler Preschool and Primary Scale of

Intelligence. La

listribucion tiene una Media Aritmética de 102. 72 y una -- 
esviacion Standard de 12. 44. Para el sexo masculino la - 

Yedia Aritmética es igual a 104. 23 con una Desviacion de - 
L2. 41. Para el sexo femenino la Media Aritmética tiene un
valor de 98. 30 con una Desviacion Standard de 18. 73. 

La distribucion de los cocientes intelectuales
en funcion de la ocupacion de la madre mostraron una Media
Aritmética de 92 y una Desviacion Standard de 9. 39 para - 
los hijos de los mozos. Para los hijos de los técnicos la - 
Media Aritmética arrojo un valor de 96.

51+ y una Desvia -- 

cion Standard de 7. 62. Para los hijos de las secretarias - 

la Media Aritmética fué de 103. 63 y una Desviacion Stan - 
dard de 10. 04. Los hijos de profesionistas obtuvieron una - 
Media Aritmética de 105 y una Desviacion Standard de - - 
13. 84. Es notable la diferencia de los promedios de cada - 
grupo y el hecho de que estos promedios correspondan en -- 
sus incrementos a la complejidad creciente de la ocupacion
materna. 

La distribution de los cocientes intelectuales
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én hancion de la escolaridad de la madre mostraron los si - 
guientes valores para las Medias Aritméticas y Desviacio - 
nes Standard. Para los niños chas madres tenían una esco- 

laridad igual o menor a 6 años la Media fué de 96. 23 con - 
una Desviacion Standard de 10. 32. Con madres de 7 a 10 - - 
años de escolaridad la Media alcanzó un valor de 103. 25 y - 
una Desviacion de 9. 78. Para la escolaridad de 11 a 14 - - 
años la Media Aritmética fue de 101. 08 con una Desviacion

de 13.+ 7. Para los niños cuyas madres tenían una escolari- 
dad igual o mayor a 15 años la Media obtenida fué de - - - 
106. 42 con una Desviacion Standard de 9. 87. Nuevamente -- 

es apreciable el promedio mayor conforme se consideran me- 

jores condiciones de educacion. Naturalmente la relacion - 

entre escolaridad y ocupaeion es tan estrecha que era de - 
esperarse que los incrementos presentados en niveles suce- 
sivamente mejores coincidieran en ambas variables. 

De las 5 variables que se manejaron en el esto
dio el cociente intelectual fue la variable controlada en - 
tanto que las independientes fueron la escolaridad y la -- 
ocupacion de la madre, el ingreso per capita y el porten - 
taje de estancia en la guardería. 

Los cuadros obtenidos con la aplicacion de la
prueba de Fisher a los datos estadísticos de este trabajo

muestran las diferentes combinaciones hechas entre la va - 
riable dependiente y las variables independientes . Estos - 
cuadros pueden verse de la página 57 a la 73. 

La prueba de Fisher arrojó relaciones sigr__r_ 
cativas entre el C. I. 70- 89 y " A110 cuando se le con -- 

traste con las siguientes variables y combinaciones de va- 
riables: escolaridad de la madre, escolaridad y ocrpacior- 



dela madre, escolaridad de la madre e ingreso per capita, 
ocupacion de la madre e ingreso per capita (

Cuadros 2, 6 , 

7 y 10). Como se ve en todas las relaciones signif icati - 
vas se encuentra siempre la variable escolaridad de la ma- 
dre, excepto en la última que es ocupacion de la madre e - 
ingreso per capita. 

Cuando se contrastaron las variables con los - 
cocientes intelectuales 70- 89 y 90- 99 no se obtuvo -- 

ninguna relacion significativa. 
Tampoco cuando se combi - 

naron los cocientes intelectuales 100- 109 y 110- 131. E1

hecho de que ni siquiera la escolaridad, tan persistente- 

mente significativa cuando se tomaron
110- 131),

dlos dos extremos

del cociente intelectual ( 70- 89 ;' aparezca - 

en estas distribuciones, sugiere mas que una relacion pu- 

ramente aleatoria, el hecho de que el método de clasifi- 
carlas variables independientes haya sido tan poco refi - 
nado que no puede observase su influencia cuando las dife
rencias entre los grupos de cocientes intelectuales con- 
trastados son pequeas y solamente se hacen evidentes - - 
cuando las relaciones son extremas. (

Cuadros 11 a 18). - 

Esto mismo puede decirse de los cuadros en que se comparan
las variables C. I. e ingreso per capita ( Cuadro 4). 

El hecho de que tampoco ninguna de las combi- 
naciones en que interviene el; orcentaje de tiempo de es - 
tancia haya resultado significativo, 

está indicando que - 

su influencia no es lo suficientemente drastica como para
hacerse evidente cuando se toman las variables en una for
ma tan gruesa. Por otra parte, también es posible pensar - 

que la separacion del niño del nucleo familiar en porcen- 
tajes de tiempo variables y teniendo lugar a edades dife- 
rentes, afecte mas que al cociente intelectual al la es - 
tructura de la personalidad en general, 

reflejándose solo

levemente en el rendimiento intelectual. Por lo ya ante - 

riormente mencionado en el Capitulo I de este trabajo, es

necesario considerar que en el desarrollo es más importan
te la calidad ambiental que el tiempo (

cantidad), y que - 
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debido a que la guardería proporciona en términos generales
esa calidad ambiental

la influencia del tiempo no se hace
notar en las condiciones en que el estudio fue realizado, - 
y desde luego en la forma en que el porcentaje de estancia
del niño en la guardería fue

calculado. A titulo de suposi

clon, creo también que si el estudio se hubiera realizado - 
en cualquiera otra guardería que no resina las caracterí:sti
cas de bondad que ésta posee, la influencia del tiempo que

el niño hubiera pasado en ella se hubiera hecho presente - 
y quizá en sus aspectos más negativos. 

En cuanto al ingreso lo más probable es que es
té evaluado en forma burda y que por otra parte solamente - 
a traves del ingreso no puedan evaluarse las conidiciones- socioculturales del hogar del niño que si se hacen eviden- 
tes cuando se considera el ingreso en combinacíon con la - 
escolaridad o con la ocupacion. El ingreso parece

mmás
so ien

afectar directamente a la escolaridad y por - 
esta a la ocupacion y por tanto a la determinacion del - status socioeconómico y sociocultural que influye en la de
terminacion del C. 1. En tanto, que la escolaridad influye: 
directamente y en un grado mayor el rendimiento intelectual, 
habida cuenta de las relaciones significativas encontrada
en las diversas combinaciones de variables en que siempre - 
está presente la escolaridad (

Cuadros 2, 6 y 7 ). 

Llama la atencion el hecho de que la relacion- e
entre ingreso per capita alto y bajo y C. I., así como ocu

pacion y C. I. ( Cuadros 3 y 4) no sean signif icatvos,- 

y que cuando se combinan ambas variables y se les contras- 
ta con el C. I. resulte una significacion de 0. 024 ( Cua - 

dro 10), y asi mismo que la ocupacion combinada con la es- 
colaridad y contrastada contra

C. I. haya arrojado una re- 

lacion significativa de 0. 0.18. La interpretacion posible

de estos datos nos lleva a la apreciacion directa de un -- error de concepto en el tratamiento de la clasificacion de
las ocupaciones, 

incluyéndose en la clase de los profesio- 

nistas tres casos que no deberían de estar en esta clasifi
catión como lo señala el cuadro 6. Estos tres niños cuyas - 

madres hacen un trabajo profesional pero cuyo nivel de es- 
tudios y probablemente el tipo de trabajo mismo los hace - 
más cercanos a trabajos técnicos o de profesional medio, - 
son los que habiendo obtenido un C. I. bajo hacen que no - 

exista una relaciof_ significativa entre estas variables% - 
como consecuencia es necesario depurar el concepto de pro- 
fesion en el tratamiento y manejo de datos de este tipo. 



Las comparaciones entre porcentaje de asistencia al

to y escolaridad de 6 años: iempo de estancia bajo y escola
ridad de 6 afos, porcentaje de tiempo alto y escolaridad de- 
15 años, porcentáje de tiempo bajo y escolaridad de 15 apios, 
no fueron posibles hacerlas porque no habla casos para ello. 

Como conclusion del presente estudio y basándonos en
las relaciones significativas obtenidas con la aplicación - 

de la prueba de Fisher, podemos decir que en el grupo estudia
do el cociente intelectual está afectado por los aspectos so

cioeconómicos y principalmente por el aspecto sociocultural
de la escolaridad de la madre. 

Comentario. - En mi opinión la guardería proporai na al niño - 

una experiencia organizada que beneficia su '. sarrollo fisi- 

co, emocional, social e intelectual sobre todo en aquellos ca- 

sos en que la pobreza- aterial ocasiona una relativa pobreza

en est fra1acion.Laexperiencia social que recibe el niño de - 
la convivencia con otros niños de la misma edad tenderá a fa
vorecer la socialización en las edades posteriores. Frobable- 
mente muchos de estos niños alcanzarán_ en la guardería un -- 
grado mayor de madurez e independencia estimulado por el a-- 
prendizaje temprano de técnicas adecuadas de socialización. - 
El niño aprenderá a integrarse a un grupo al mismo tiempo -- 
que aprende como mantener su indeper_dencia. La guardería le - 

ayudará a dominar sus impulsos y a desarrollar su sociabili- 
dad. En este contexto su desarrollo dependerá esencialmente - 
de una sana relación emocional con el adulto que lo tiene a - 
su cuidado, por esta razón_ la relación maternal de la niñera
debe de estimularse en todo momento, sobre todo en cuantd' a-- 
la relación que existe entre contactos maternales y facili-- 
tacion de la expresíon verbal, ya que el lenguaje es en últi- 
ma instancia el aspecto básico para el ulterior desarrollo - 
del niño. E1 pensamiento organizado también puede beneficiar- 

se de los juegos al aire libre, la estimulación controlada y
la higiene que proporciona la guardefa,sin dejar atrás el -- 
aprendizaje temprano de la comprension de los sentimientos - 
de otros en un círculo muchisimo más amplio que el familiar. 
Aunque la guardería cumpliera solamente con el papel de re- 
forzador de las experiencias anteriores del niño, las nue - 

vas experiencias serian aprendidas en un contexto social am

plio de tal manera que ayudaría al niño a hacerse conciente
de las posibilidades contradictorias que se le ofrecen en - 
la interacción social. Cuando el ingreso a la guardería ha - 
tenido lugar en edades anteriores a la preescolar probable- 

mente ayude al niño a obtener una mejor adaptación a la dis
ciplina del jardin de ^ i.ños, y por tanto a sacar un mayor -- 
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provecho de la educacion sistematizada que se intente im - 
partir en este nivel. 

Consideramos que el problema básico de este es- 
tudio fue el haber solamente observado las variables sin - 
haberlas controlado en una forma adecuada. Sin embargo es- 

te estudio piloto sirve para deducir diseños experimenta - 
les más adecuados para la medición de las variables socio- 

económicas y socioculturales y la influencia que ejercen - 
en la determinación del cociente intelectual de niños pro- 
venientes de medios socioeconómicos diferentes, y básica - 
mente de los que proceden de ambientes pobres en estimula - 

ción y en condiciones materiales. Quizá un diseño experi -- 

mental mas apegado a las condiciones del estudio de ?. as va- 

riables socioeconómicas que influyen en la determinación -- 
del cociente intelectual de los niños sea el siguiente: 

1.- Controlando la escolaridad de la madre se toma la esco- 
laridad menor a 6 años y se mide el C. I. de los hijos de. - 

estas madres que tengan más del 90% de su v _ : jn la guar - 

dería. 

2.- Se toma un número semejante al de los niños que estén - 
en las condiciones anteriormente mencionada, hijos de tra- 

bajadores de la misma institucion educativa, con escolari - 

dad menor a 6 años pero que no asisten a• la '_^ rdería. 

En un nuevo estudio habría que observar también la calidad - 
de la relación de la madre y el niño, medir la relacion en- 

tre la niñera y el niño y calificar su calidad y también -- 
tomar en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de - - 
los subtests por los niños provenientes de los dos grupos - 
arriba mencionados. 
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C Q ADRO 2

8 1 9
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14

CUADRO DE CONTINGENCIAS DE LA PRUEBA DE FISHER

CONTRASTANDO LAS VARIA3LES DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE z6 Y

315 ANOS CONTRA C. I. 70- 89 Y 3; 110. 

En este caso se tomé la escolaridad de la madre como variable
independiente y el C. I. como dependiente. Encontrándose que
SI existe una relacién significativa de 0. 023. 
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C U A D R O 3
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CUADRO DE CONTINGENCIAS DE LA PRUEBA DF FISHER

CONTRASTANDO LAS VARIABLES DE OCUPACION DE LA MADRE, MOZOS - 

Y PROFESIONISTAS, CONTRA C. I. 70- 89 Y ; 110. 

En este caso se tomó la ocupación de la madre como variable

independiente y el C. I. como variable dependiente. Encon -- 

trándose que NO existe una relación significativa. 
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CUADRO DE CONTINGENCIAS DE LA PRUEBA DE FISHER

CONTRASTANDO LAS VARIABLES DE INGRESO PER CAPITA z 599 Y -- 

51230051, 300 PESOS CONTRA C. I. 70- 89 Y j 110. 

En este caso el ingreso per capita se tomó como la variable
independiente y el C. I. como variable dependiente. Encon - 
trándose que NO existe una relación significativa. 
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C U A D R O 5
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CUADRO DE CONTINGENCIAS DE LA PRUEBA DE FISHER

iNTRASTANDO LAS VARIABLES DE PORCENTAJE DF ESTANCIA EN LA - 

rARDERIA DE < 50% Y i 50% CONTRA C. 1. 70- 89 Y i 110- 

L este caso el porcentaje de estancia en la guardería se to - 
como la variable independiente y el C. I. como la variable

pendiente. Encontrándose que NO existe una relación signi - 

cativa . 
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CUADRO DE CONTINGENCIAS DE LA PRUEBA DE FISHER

ASTANDO LAS VARIABLES DE ESCOLARIDAD z 6 y 15 años

PACION( MOZOS Y PROFESIONISTAS) DE LA MADRE CONTRA C. I. 

70- 89 Y y 110

te caso la escolaridad y la ocupación de la madre fueron
as como variables independientes y se agruparon en la -- 
siguiente: Escolaridad Z 6 años y mozos

Escolaridad 15 años y profesicnistas

I. constituyó la variable dependiente. Encontrandose - 

I existe una relación significativa de 0. 018. 
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CUADRO DE CONTINGENCIAS DE LA PRUEBA DE FISHER

CONTRASTANDO LAS VARIABLES DE ESCOLARIDAD DE LA MADRE

6 Y 15 años Y EL INGRESO PER CAPITA DE _ 599 Y - 

1, 300 Contra C. I. 70- 89 Y ; l10

En este caso la escolaridad y el ingreso per cápita
constituyeron 1a; variable independientes - r se agrupa- 
ron en la forma que sigue: Escolaridad z6añosf 99 . de

ingreso
Escolaridad 5 15años+5i, 300

de ingreso
El C. I. constituyó la variable dependiente encontrando
se que SI existe una relación

significativa de 0. 032. 
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CUADRO 8

3

3 + 7

1u

CITADR0 DE CONTINGENCIAS DE k PHUr:8A DE FISHER

CONTRASTANDO LAS 7ARTr3LES DE PORCENTAJE DE ESTANCIA

EN LA GUARDE TA DEz30% y - 90p CONTRA C. I. 70- P9 Y

110

En este casó se tomo el porcentaje de estancia en la - 

guardería coco la variable independiente y el C. I. ca

mo la variable dependiente ; encontrandose que NO exis

te Lana relación significativa. 
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CUADRO DE CONTINGENCIAS DE LA PRUEBA DE FISEER

CONTRASTANDO LAS VARIABLES DE ESCOLARIDAD z6 Y715 AÑOS

Y PORCENTAJE DE ESTA!; CIA EN LA GUARDERIA DE Z30% Y

59C5 CONTR-_ C. I. 70- 89 Y > 110 . 

En este caso la escolaridad y el porcentaje de estan- 
cia constituyeron las variables independientes y se a
gruparon en la forma siguiente: escolaridad z6 aros* 

z30 de estancia. 
escolaridad 315 años+ 

3-.90- de estancia. 
El C._. constituyó la variable dependiente. Encon

trandose FC existe una relación significativa. 
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CUADRO 10
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0 3 3

11

CUADRO DE CONTINGENCIAS DE LA PRUEBA DE FISHER

CONTRASTANDO LAS VARIABLES DE OCUPACION DE LA MADRE, - 

MOZOS Y PROFESIONISTAS, Y DE INGRESO PER CAPITA < 599

Y 51, 300 PESOS CONTRA C. I. 70- 89 Y 7110 • 

En este caso las variables ocupación e ingreso per cá
pita constituyeron las variables independientes y se
agruparon en la forma siguiente: Mozas -+ ingreso Z 599

Profesionistas-1- ingreso71, 300
El C. I. constituyo la variable dependiente. Encontran-- 
dose que sf existe una relación sfgn.ificativa de 0. 02+ 
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CUADRO 11

7 11

5

16

CUADRO DE CONTINGENCIAS DE LA PRUEBA DE FISHER

CONTRASTANDO LAS VARIABLES DE ESCOLARIDAD DE , 6 Y- 7- 15

ANOS CONTRA C. I. 70- 89 Y 90- 99. 

En este caso se tomó la escolaridad de la madre como
variable independiente y el C. I. como variable depen

diente; encontrandose que NO existe relación signifi
cativa. 
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CUADRO 12

8 7 15

1 5

20

C LDRO DE OCYTINGENCIAS DE LA PR -TEA Dr FISFER

C ONTRA STATDO LIS VARIABLES DE ESCOLAF] DAD DE LA T•! J. DFT: 

DEz 6 a os y de y 15 años Y L C. I. DE 10C- 109 y = 11C. 

En este caso la escolaridad de la madre constituyó la
variable independiente y el C. I. la variable indepen- 
diente; encontrandose que NO existe una relacion signi

ficativa
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CUADRO 13

22

CUADRO DE CONTINGEP.CIAS DE LA PRUEBA DE F1SñLt+ 

CONTRASTANDO LAS VARIABLES DE ESCOLARIDAD DE LA rADPE

DE:E 6 Y DE 315 A_1 OS CONTRA EL C. I. 90- 99 y 1CO- 109 . 

En este caso la escolaridad de la padre constituyó la -- 
variable independiente y el C. I. la variable deoendien- 
te; encontrandose que NO existe una relación significa- 

tiva. 
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CUADRO 14

6

2

9 15

l

6. 

21

CUADRO DE COr TINGFCLAS DE LA PRUEBA DE FISHER

CONTRASTANDO LAS V.. RIABLES DE INGRESO PER CAPITA DE - 

z599 y 71300 CONTRA C . 1. 70- 89 Y 90- 99 . 

En este caso el ingreso per cápita se tomó como la va
riable independiente y el C. I. como la variable deren
diente. Enoontrandose que NO existe relación signifi-- 

cativa. 



71

CUADRO 16

17

15

CUADRO L E CONTINGENCIASnú. T ú DE LA PRUEBA DE rI R

CONTRA TA -DO LAS VAFIABLES DE Ir GRESc' EF: C =' IT=. -2- -- 

Z599 Y -, 1300 CO'; TRA C. 1. 90- 99 Y 100- 1C9 . 

Ln este caso se tor6 el ingreso rer cápita como la
riel -de independiente y el C. I. como la variable d€ p_ 
diente; encontrandose que NO existe relación, signifi— 

cativa, 
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20

CUADRO DE CV1TINGENCIAS DE LA PRUEBA DE FIS ER

CO T 4i. lt{;_ST:-., JC LAS VARIABLES 3,S.' iCIr'i EN LA G:T? DFRIA

DE . T3O Y 39C CCM"PPR C. I. 90- 99 Y 100- 109 . 

En este caso e' norcentave de estancia en la guardería
se toma cono is variable independiente y el C. I. como

la variable independiente ; ercontrardose que NO exi-s
una relaci4r_ sfgnlfícativa. 
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CUADRO 18

1 0 1

1 0 1

2

CUADRO DE CONTINGENCIAS DE LA PRUEBA DE FISHER

CONTRASTANDO LAS VARIABLES ESCOLARIDAD L 6 Y 515 3 -;',Ds - 

Y ESTANCIA DEL 30% Y 5 90% CONTRA C. . 9C- 99 y 100- 1C9

En este caso la escolaridad y la estancia fueron toma
das como variables independientes y se agruparon en - 
la forma siguiente: escolaridad z6años+ estancia z305

escolaridad; 15 años}-estancia; 90
El C. I. Constituyo ' la variable dependiente. Encontrar

dose que No existe una relación significativa. 



ID .ARIO

Se presenta el estudio de un grupo de niños que - 
sisten al jardín de niños de una guardería. Se aplicó una- 

rueba de inteligencia para encontrar sus cocientes inte -- 
ectuales. La prueba aplicada fué Wechsler Preschool and -- 
riitarr Scale of Intelligence . 

A los resultados obtenidos con el Wechsler Pre -- 
chool and Primary Scale of Intelligence se les aplicó la - 
rueba de Fisher para conocer si existe relación significa- 
iva entre el cociente intelectual de los niños y las va -- 
jables socioeconómicas siguientes: Escolaridad de la madre, 

cupacion de la madre, ingreso per capita. Para conocer

1 grado de la influencia de la guardería en la determina - 
cion de los cocientes intelectuales se tomó la variable por
enteje de estancia en la guardería. 

Se encontró que existe una relacioii significativa_ 

entre el cóciente intelectual y las siguientes variables: -- 
Escolaridad de la madre, ocupación de la madre cuando se to- 

ma unida a la variable escolaridad materna, ingreso per ca- 

pita unido a escolaridad de la madre y ocupacion de la madre
unida a ingreso per capita. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio - 

nos permiten concluir que en el grupo de niños estudiado --- 
las condiciones socioeconómicas y culturales influyen en el - 
rendimiento intelectual. 

Los hallazgos de este estudio pueden emplearse pa- 
ra la creacion de nuevos diseños experimentales que permitan
un enfoque más adecuado de las variables que se pretendieron
medir. 
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