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CAPÍTULO 14
DIAGNÓSTICO DE LA INTELIGENCIA Y DE LAS APTITUDES

DESDE EL ENFOQUE FACTORIAL

1. INTRODUCCIÓN: TEORÍAS ANALÍTICO-FACTORIALES
DE LA INTELIGENCIA

Con el desarrollo de las técnicas estadísticas del análisis factorial para el
tratamiento y la evaluación de grandes cantidades de datos, y su progresi-
va aplicación al campo de la evaluación de la inteligencia en base a los
resultados obtenidos con los diferentes tests que se fueron construyendo,
surgieron diversas interpretaciones conocidas como teorías analítico-facto-
riales de la inteligencia, o simplemente teorías o sistemas factoriales. Estos
desarrollos, unas veces fueron en sus inicios puramente teóricos, y poste-
riormente se iban corroborando desde un punto de vista estadístico. Otras
veces fueron los resultados de los análisis estadísticos (correlaciones y aná-
lisis factoriales, principalmente) los que originaron la búsqueda de nuevas
aproximaciones teóricas que pudieran explicarlos.

En un sentido histórico, se puede considerar que los teóricos analítico-
factoriales se fueron configurando agrupados en torno a dos campos o teo-
rías: los que estaban de acuerdo con la teoría de un factor general (factor-
G) de la inteligencia, y los que eran partidarios de la teoría de factores
múltiples de la inteligencia.

En otros términos, los que propusieron una teoría general de la inteli-
gencia (como Spearman y Vernon) y los que consideraron que la inteligen-
cia se componía de muchas facultades independientes (como Thorndike y
Thurstone). Sin embargo, como señala Sattler (1996), hoy en día son
muchos los autores que aceptan la teoría de que la inteligencia general coe-
xiste con capacidades independientes.

Desde un punto vista puramente teórico, Francis Galton (1822-1911),
considerado como el fundador de la psicología individual, fue el primero en
señalar que los individuos tienen tanto una capacidad intelectual general
presente en toda la serie de sus capacidades mentales como algunas aptitu-
des especiales.
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Uno de los primeros autores en proponer un enfoque analítico-factorial
de la inteligencia fue Charles E. Spearman (1863-1945), que introdujo las
técnicas estadísticas que facilitaron que se comprobara su teoría.
Precisamente, para explicar los patrones de correlaciones entre pruebas
grupales de inteligencia, Spearman (1927) propuso una teoría de dos facto-
res acerca de la inteligencia: un factor general (factor-G) y uno o más fac-
tores específicos (factor o factores S).

En esta línea, los enfoques jerárquicos de C. Burt y de P. E. Vernon acer-
ca de la inteligencia sitúan el factor general (factor-G) en el nivel más alto.
Vernon (1965) considera que cualquier intento por comprender la inteli-
gencia debe apoyarse en un factor grupal general (factor-G).

En contraposición con las aproximaciones antes evocadas, otros auto-
res, como Edward L. Thorndike (1874-1949), Louis L. Thurstone (1887-
1955) y J. P. Guilford, afirmaron que la inteligencia se compone de muchas
aptitudes independientes —verbales, espaciales, mecánicas...—. Los méto-
dos estadísticos empleados por los autores partidarios de este enfoque, die-
ron por resultado varios factores primarios o independientes, y por tanto no
un factor general amplio.

A grandes rasgos, y siguiendo parcialmente a Sattler (1996), cabe rese-
ñar que E. L. Thorndike, desde una perspectiva puramente teórica —no
basada, pues, en métodos del análisis factorial— concibió la inteligencia
como resultado de un gran número de capacidades interconectadas pero
independientes, enfoque que hoy se denomina teoría multifactorial.
Describió tres tipos de inteligencia: social (que tiene que ver con la propia
persona), concreta (relacionada con las cosas) y abstracta (que se asocia
con los símbolos verbales y matemáticos) (Thorndike, 1927).

Thurstone (1938) sostuvo que la inteligencia no podía considerarse
como un rasgo unitario y propuso, también, una teoría multidimensional o
multifactorial. Supuso que la inteligencia poseía una cierta organización
sistemática, cuya estructura podía inferirse a partir de análisis estadísticos
adecuados. Apoyándose en métodos estadísticos de análisis factorial, des-
cribió diversos factores mentales primarios y desarrolló pruebas para medir
dichos factores («pruebas de habilidades mentales primarias»). Posterior-
mente, se encontró con que estos factores primarios se correlacionaban de
manera moderada entre sí, por lo que se vio obligado a postular la existen-
cia de un factor de segundo orden que puede ser similar al factor-G o estar
relacionado con él (Sattler, 1996).
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También, dentro de la aproximación multifactorial, Guilford (1967) de-
sarrolló un modelo tridimensional de la inteligencia. Cualquier explicación
de las capacidades intelectuales debe de tomar en consideración tres clases
de variables: las operaciones, los contenidos y los productos. Es decir, las
actividades u operaciones realizadas, el material o contenido sobre el que
se ejecutaban las operaciones y el resultado de las operaciones.

A modo de conclusión, y como señala Alonso Tapia (1995c), la utiliza-
ción de las técnicas del análisis factorial, y a pesar de sus limitaciones, han
puesto de manifiesto dos hechos:

— que la inteligencia no es un rasgo unitario, habiéndose identificado
una serie de habilidades, aptitudes o factores primarios, como el ver-
bal, el numérico, el de organización perceptiva, de memoria, de razo-
namiento, espaciales, etc., y

— que la inteligencia no es un conjunto de rasgos inconexos, pues las
correlaciones existentes entre los diferentes tests que miden las habi-
lidades primarias sugieren la existencia de un factor general de inte-
ligencia, conocido como factor-G.

Finalmente, conviene recordar —como por otra parte se destaca con
bastante generalidad en la literatura (Sattler, 1996, Alonso Tapia, 1995c,
Sorribes, 1983)— que la interpretación de los análisis factoriales compor-
tan el riesgo de que las distintas metodologías utilizadas por los distintos
investigadores pueden afectar a los resultados obtenidos, pueden alterar, de
manera más o menos relevante, el número de factores diferenciados y las
jerarquías o estructuras establecidas entre ellos.

2. LA INTELIGENCIA COMO CAPACIDAD GENERAL

La inteligencia, en esta teoría, es considerada como una capacidad gene-
ral unitaria, saturada de factor-G. Siguiendo a Alonso Tapia (1995c), y
«desde un punto de vista matemático, el factor G es lo que un conjunto amplio
y diverso de tests tienen en común. Es un constructo hipotético mediante el que
hacemos referencia a una dimensión lineal en la que cabe ordenar las puntua-
ciones que representan el promedio ponderado de los resultados obtenidos por
distintas personas en un número determinado de tests» (p. 387).

El primero en investigar la naturaleza del factor-G y en diseñar un enfo-
que analítico-factorial de la inteligencia fue Charles E. Spearman (1863-1945).
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En su obra principal The abilities of man, de 1927, y tras analizar factorial-
mente más de cien tests, expone su teoría: todas las ramas de la actividad
intelectual tienen en común una función básica y hay otros elementos de
estas actividades que parecen ser distintos de los de todas las demás.

Spearman propuso una teoría bifactorial de la inteligencia (Sattler, 1996):

a) Un factor general (factor-G) que influye en la ejecución general de
las tareas.

Este factor es un índice de la capacidad mental general o inteligen-
cia que contiene las actividades mentales complicadas —como capa-
cidad de deducción de relaciones entre ideas y capacidad de deduc-
ción de correlatos (hallazgo de una segunda idea relacionada con
otra idea que se ha afirmado de manera previa)— y representa la
«inventiva», según Jensen (1979). Las pruebas con elevado factor-G
exigen un esfuerzo mental consciente y complejo, como son aquellas
que exigen razonamiento, comprensión. Los tests de relaciones abs-
tractas constituyen la mejor medida de este factor-G.

b) Uno o más factores específicos (factor, o factores, S)

Se refieren a habilidades específicas para la realización de las dis-
tintas tareas y que representan el aspecto «reproductivo» de la capa-
cidad mental. Las pruebas con bajo factor-G son menos complejas y
destacan procesos como el reconocimiento, el recuerdo, la velocidad,
las habilidades visomotoras y las habilidades motoras.

Raymond B. Cattell y John L. Horn, tras analizar factorialmente los
resultados de diferentes tests mentales, han obtenido dos factores genera-
les que correlacionan en alto grado, en lugar de un único factor-G, desa-
rrollando una teoría innovadora de la estructura de la inteligencia.

Según Cattell (1963) y Horn y Cattell (1967) existen dos tipos de inteli-
gencia:

— Inteligencia fluida (representada por el factor Gf)

Depende del desarrollo neurológico. Se refiere a la eficiencia mental,
sobre todo no verbal, y es más libre de las influencias educativas y
culturales. Así pues, ésta es una capacidad independiente de la expe-
riencia. Este tipo de inteligencia se incrementa hasta un cierto
momento durante la adolescencia, después comienza a declinar
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