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Resumen Abstract 

EIproposnode este estudio fue detennlnar las Interrelaclones The objective of this study was to determine the 
entre capacldad Intelectual (CI) y factores sccloeconcmicos, interrelationship betweenIntellectual ability (IA)and socio-economic, 
socioculturales, familiares. de exposicion a medios de comunl socio-cultural, family, mass media exposure, demographic and 
caclon de mesas, demograflcos y educacionales, en una mues educationalfactorsIn Chileanschool-agechildren.A representative, 
tra representativa, estratificada y proporcional de 4,258 sscola stratified and proportional sample of 4,258 school-age children 
res de la Region Metropolitanade Chile, de acuerdo al sexo, tipo was chosen from Chile's Metropolitan Region, according to grade, 
de colegio y area geografica. La CI se determlno mediante el sex, type of school and geographic area. IA was determined 
Test de Matrices Progreslvasde Raven y el nlvel socioeconomico through Raven's Progressive Matrices Test and socio-economic 
mediante el metodo de Graffar modificado. La cuantra de ex status, (SES) by means of Gralfar's Modified Method. Mass 
posicion a los medios de comunlcaclon de masas y las condi media exposure (MME) and family conditions were measured by 
ciones familiares se detenninaron a traves de un cuestionario a questionnaire specially designed and educational achievement, 
especialmente disei'lado para tal efeelo y el rendlmiento escolar, by a Spanishlanguageand mathematicstest. Statisticalprocedures 
por un test de castellano y matemancas. EI analisis estadistico included chi-square, analysis of variance, Schelfe's test for 
de los datos Incluyo el test del chi-cuadrado, analisis de varlanza, comparisonof means, correlation and regression. Results showed 
test de Scheffe para comparaclon de medias, correlaclon y that, in the total sample, matemal schooling, geographic area 
regresion multiple stepwise. Los resultados mostraron que, en la (urban), housing quality. sex (males), household head schooling, 
muestra total, el nivel de escolarldad de la madre. el area number of siblings, family alcoholism, television viewing, book 
geografica (urbana), calldad de la vlvlenda. sexo (masculino), reading and mother's occupation, were the most important va
nivel de escolarldad del jefe del hogar. nomero de hermanos, riables correlated with IA (r'= 0.1657 pe 0.0001), but maternal 
alcoholismo familiar, cuantia de exposlclon a la television, cuan schooling was the variable with the greatest explanatory power 
tra de exposicion a libros y nlvel· de ocupacion de la madre, In IA variance (r"= 0.1091 pe 0.0001, 65.8% of the explained 
fueron las variables que mayormente contribuyeron a expllcar variance). SES did not enter in the regression statistical model. 
la varianza de Ia CI (1"= 0.1657 pe 0.0001), pero el nivel de These results can be useful for educational and health planning 
escolaridad de la madre, fue la variable con el mayor poder both in Chile and in other countries. 
explicatorio en dlcha varianza (1"= 0.1091 p-e 0.0001, 65.8% de 
la varlanza explicada).EI nivel socloeconomico no ingres6 en el Key words: Intelligence Tests, Education, Socio-economic 
modelo estadlstico de regresi6n. Estos resultados pueclenser de Factors, Family characteristics, Mass Media, Demography
utilidad para la planificacion de pollticas de educacl6n y salud, factors, Social Problems.
tanto en Chile, como en otros parses. 
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INTRODUCCION 

Las deficientes condiciones socloeconornlcas y socioculturales limitan seriamente la 
capacidad productiva e intelectual de los pueblos. Este hecho es especial mente relevante en 
los pafses del tercer mundo, en donde el crecimiento economlco encuentra un serio obstaeulo, 
en las Iimitaciones de los sectores sociales que presentan adversas condiciones 
socioecon6micas, socioculturales, intelectuales y nutricionales y que, en el presente, no 
satisfacen sus necesidades baslcas, presentando a la vez, una historia de pobreza muy 
negativa (Bravo, 1977; Grant, 1987; World Bank, 1993; Psacharopoulos, Morley, Fiszbein, Lee 
y Wood, 1993). 

En Chile, segun cifras oficiales, el 32.7% de la poblaclon vive en situaci6n de pobreza; 
esta afectarfa al 53.6% de la poblaci6n menor de 14 arios, 10 que significa que 1.869.809 
ninos, viven en esta condici6n (Chile. MIDEPLAN, 1993; Teitelboim, 1994). La Organizaci6n 
de Naciones Unidasdefine /a pobreza como" Una situaci6n que impide al individuo 0 a la 
familia satisfacer una 0 mas necesidades basicas y participar plenamente en la vida social. 
La pobreza se caracteriza por ser un fen6meno especialmente econ6mico con dimensiones 
sociales, polfticas y culturales; tarnblen esta asociada con la escasa partlclpaolon de las 
personas en los distintos ambltos de la vida del pals y se expresa en el subconsumo en 
los hogares. Las personas que se encuentran en esta sltuaclon se ven obligadas a elegir 
la satisfacci6n de algunas necesidades sacrificando otras igualmente apremiantes para ellos" 
(PNUD, 1990). Si analizamos estos aspectos, es imposible que los nlfios en tal sltuaclon, 
logren un desarrollo 6ptimo, tanto social, biol6gico, intelectual, psicol6gico 0 moral. Con el 
objeto de prevenir el dano-quepredtlcs-Ia-pobreza serfa necesario proteger al nino desde 
antes del momento de su nacimiento, fortalecer la familia, proveerle una adecuada nutrici6n, 
mejorar la cobertura de salud, acceso a la vivienda digna e incrementar el saneamiento 
ambiental (Monckeberg, 1993). 

Diversos estudios han confirmado que los nlrios provenientes de familias de los niveles 
socioecon6micosmas bajos,obtienencalificacionesmas bajas en las pruebas de comportamiento, 
desarrollo intelectual y rendimiento escolar (Deutsch, 1973; Golden y Bims, 1976; Buitron, 1986; 
Ivanovic, Zacarfas, Saitua y Marambio, 1988; Ivanovic, Ivanovic, Truffello y Buitr6n, 1989; Frey y 
Pinelli, 1991; Ross, Lipper y Auld, 1991; Duncan, Brooks-Goon y Klebanov, 1994). Mas aun, se 
ha descrito que la situaci6n de deprivaci6n socioecon6mica, sociocultural, nutricional y de ren
dimiento escolar, es mayor en el area rural en cornparaclcn con el area urbana (Duran, 1989; 
Hazbun, 1990;Ivanovice Ivanovic, 1990;Ivanovic, Olivares e Ivanovic, 1990;Ivanovic, Olivares, Castro 
e Ivanovic, 1995). 

La inteligencia, como proceso pslcobloloqlco de origen genetico, que se transmite de padres 
a hijos, aunque presenta caracterfsticas comunes a la especie hurnana, no es menos cierto 
que su desarrollo en el nino, puede ser perturbado por un ambiente y una educaci6n inade
cuados; en otros tsrmlnos, las mencionadas caracterlstlcas comunes se encuentran deter
minadas en sus expresiones de rendimiento, por las exigencias de cada subcultura, consi
derando los manifiestos desniveles en el desarrollo cultural, tecnofoglco, cientrfico y econo
mico, que encontramos, especial mente, en los pafsss en vfas de desarrollo (Szekely, 1966; 
Bravo, 1977). 

Tomando en consideraclon 10 expuesto previamente,el objetivo de este estudio fue determinar 
las interrelaciones existentesentrecapacidadintelectual y faetores socloeconornlcos, socioculturales, 
familiares, de exposlcion a medios de cornunlcaclon de masas, demoqraflcos y educacionales, 
en escolares de educaci6n baslca y media, en la Regi6n Metropolitana de Chile. 
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MATERIAL Y METODOS 

Seleccl6n de la muestra. 
EIuniverso en estudio estarepresentado por523.158 escolares y comprendi6 a todoslos ninos 

que cursaban I, II, IV, VI YVIII Ano de Educaci6n Baslca y I Y IV Ano de Educaci6n Media en 
la Regi6n Metropolitana de Chile en 1986. Los ninos provenran de colegios municipalizados, 
particulares subvencionados y particulares nosubvencionados, de areas urbanas y rurales. EIplan 
muestral fuedlsefiado paraextraer, aproximadamente, eI1.0% de la poblaci6n escolar en estudio. 
La muestra representativa, proporcional, y estratificada por etapas multiples, qued6estrueturada 
enbase a 4.509escolares y seseleccion6 enforma aleatoria, estratificandose de acuerdo al cursor 
sexo, tipo de colegio y area geografica; asr, para cada estrato, el tarnano de la muestra guard6 
relaci6n con la proporci6n de este en la poblaci6n. La muestra fue calculada con un 95.0% de 
confiabilidad y con un 5.0% de error. La edad de los escolares fluetu6 entre 5 anos 6 meses y 
22 anos 1 mes. Es necesario senalarque de los 4.509 escolares seleccionados en la muestra, 
se logr6 medir lacapacidad inteleetual en4.258(0.8% deltotaldeluniverso enestudio). Lapresente 
investigaci6n es partede un estudio mayor, cuyafinalidad es cuantificar el impaeto de la situaci6n 
alimentaria y nutricional del educando en el rendimiento y deserci6n escolar, en el marco de un 
contexto multicausal y multifactorial. EIestudio en terreno se realiz6 durante el periodo1986-1987 
en 13 establecimientos educacionales pertenecientes a 8 comunas de la Regi6n Metropolitana 
de Chile. Estamuestra es representativa del 38.0%de la poblaci6n escolarchilena de loscursos 
encuestados, dadoque la Regi6n Metropolitana de Chileagrupa dichoporcentaje de educandos. 
(Chile. Ministerio de Educaci6n Publica, 1987). La investigaci6n se realiz6 deacuerdo a lasNormas 
delCornlte deEtica dellnstitutode Nutrici6n y Tecnoloqla de losAlimentos (INTA)de la Universidad 
de Chile y con su aprobaci6n. 

Capacidad Intelectual (CI). 
La Capacidad Inteleetual se determin6 mediante el Test de Matrices Progresivas de'Raven, 

formacuaderno, utilizando la Escala Especial para los ninoscuyas edades fluetuaban entre5.5 
y 11.0anos,y la EscalaGeneral paraaquel/os ninosque tenian una edadigual 0 superior a 12.0 
arios(Raven 1957a,b; Ivanovic, Forno, Duran, Hazbun, Castroe Ivanovic, enviado a publicaci6n). 
La prueba fue administrada por los autores en forma colectiva, en la sala de clases, dentro del 
horario escolar, siguiendo estrictamente las instrucciones del autor. La Escala General se aplic6 
bajo las mismas condiciones de la Escala Especial. Los puntajes obtenidos en ambas escalas 
se estimaron sequn una escala percentilar, procedimiento que permiti6 establecer el rango que 
por su CI ocup6 el escolar, para 10 cual, previamente, se elabor6, para cada escala, el baremo 
correspondiente a la distribuci6n de la muestra en percentiles. De este modo, se clasific6 a los 
escolares con un indice ordinal, segun su puntaje en relaci6n a su edad, como pertenecientes 
a uno de los siguientes rangos de CI: Rango I (Inteleetualmente superior), si su puntaje es 3 al 
percenti/95 para los sujetosde su edad; Rango " (Definidamente superioral terrntno medio), si 
su puntaje cae entre los percentiles 3 75 Y< 95; Rango 11/ ( Intelectualmente termlno medio), si 
supuntaje caeentre lospercentiles> 25y < 75; Rango IV(Decididamente inferior al termlno medio), 
si su puntaje cae entre los percentiles> 5 y £ 25. Rango V (lntelectualmente deficiente), si su 
puntaje es £ al percentil 5 de su mismo grupode edad. En aquel/os escolares mayores a 18.5 
anos, que estaban muy poco representados en la muestra, su CI se estim6 a partir de la norma 
establecida por Raven, 1957b, ya que el bajo numero de casos impidi6 establecer el baremo 
correspondiente tantoparaeste grupoetareo, comopara los superiores (Ivanovic, Forno, Duran, 
Hazbun, Castroe Ivanovic, enviado a publicaci6n). EITest de Matrices Progresivas de Raven ha 
sido descrito como una prueba mas de inteligencia digna de atenci6n, debido a que no influye 
lacultura y puede seradecuada parapoblaciones desociedades pre-industrializadas (Pollitt, 1983). 
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Estudlo sceiceeonemtee y sociocultural. 
EI Nivel Socioeconomico (NSE) se determine mediante el Matodo de Graftar Modificado, que 

incluye escolaridad y ocupaolon del jefe del hogar y vivienda (calidad, tenencia, abastecimiento 
de agua, eliminacion de excretas y bienes del hogar) (Alvarez, Muzzo e Ivanovic, 1985). La escala 
permite categorizar a la muestra en 6 estratos: 1=NSE alto-alto; 2= NSE medio-alto; 3= NSE 
medio; 4= NSE medio-bajo: 5= NSE bajo-bajo y 6= Miseria (solo 7 casos perteneclan a este 
estrato). En el presente estudio se consideraron tres estratos socioecon6micos : Alto (1 +2), 
Medio (3) y Bajo (4+5+6), segun 10 estipula el metodo, La informacion se Ie sotlclto al alumno 
y a los padres. 

Exposlcion a medlos de comunieacten de masas. 
La exposlclon a medios de comunlcaolon de masas (MCM), se determine mediante un 

cuestionario autoadministrado, en base a preguntas abiertas y cerradas. El cuestionario recoqlo 
informacion sobre una variedad de topicos: contenidos y cuantla de exposlclon a la television, 
radio, cine, diarios, revistas y Iibros, como igualmente los juicios de los estudiantes, con respecto 
a los diferentes MCM. EI cuestionario se elaboro en base a un estudio previo (Ivanovic y 
Sepulveda, 1988). 

Factores Famlllares 
Las condiciones familia res en las cuales se desenvuelve la vida del educando se deter

minaron mediante una encuesta dirigida a los padres y al alumno, con el objeto de validar 
la informacion. Se indago sobre el nivel de ocupacton y escolaridad de los padres, condiciones 
de la vivienda (calidad, tenencia, abastecimiento de agua, ellmlnaclon de excretas y bienes 
del hogar), alcoholismo familiar, recreaclon familiar, tamaiio del grupo familiar, nurnero de hijos, 
lugar que ocupa el alumno entre sus hermanos, hacinamiento y condiciones de la reallzaclon 
de tareas en casa. 

Medicion del Rendlmlento Escolar. 
EI rendimiento escolar (RE) se evaluo mediante pruebas de castellano y maternatlcas, 

confeccionadas en base a los programas oficiales de estudio del Ministerio de Educacion 
Publica de Chile (Chile. Ministerio de Educaclon, 1980; Chile. Ministerio de Educaelon, 1982), 
para cada uno de los cursos estudiados y, adernas, con los resultados en la Prueba de 
Aptitud Academlca (PAA), PAA verbal y PAA maternatlca en los alumnos que egresaban 
de IV Medio. EI RE se expreso como porcentaje de logro de los objetivos. Se rsallzo un 
test piloto en 320 estudiantes, con el objeto de determinar la validez y confiabilidad de los 
instrumentos. La validez de contenido se fundamenta en el hecho que el Ministerio de 
Educacion de Chile establece los objetivos que se han de internalizar en cada asignatura 
yen cada curso, tomando como referencia los programas oficiales de estudio del Ministerio 
de Educacion, como se menclono previamente. La consistencia item-test de cada pregunta 
se etectuo a traves de la correlaclon punto biserial, porque, ademas de ser una estlrnaclon 
de la fiabilidad, en 10 particular, permitfa establecer el grado de dlscrtrnlnaclon del test. Todas 
las preguntas con biseriales menores a 0.30 se rechazaron. La confiabilidad de los instru
mentos se dstermlno mediante la correlaclon de Spearman, con la correcclon Spearman
Brown, siendo igual 0 superior a 0.85 en todos ellos, al comparar las preguntas pares con 
las impares (Guilford y Fruchter, 1984). Los resultados se expresaron como porcentaje de 
logro de los objetivos en el RE total (castellano-rnatematlcas), en castellano (REC) yen 
rnatematlcas (REM). 
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Analisis Estadistico. 
EI anaftsls estadistico de los datos incluy6 el test del chi-cuadrado, anallsts de varianza, test 

de Scheffe paracomparaci6nde medias,correlaci6ny regresi6nmultiplestepwisey proc glm error 
tipo III (Guilford y Fruchter, 1984). Los datos fueron procesados mediante el paquete estadistico 
SAS (Statistical Analysis System) (SAS, 1983). 

RESULTADOS 

Las asociaciones entre CI y las condiciones socioecon6micas y socioculturales de los 
educandos se indica en la Tabla 1. Es posible constatar una directa y significativa asociaci6n 
entre las variables analizadas. En10 qu£uespecta al NSE, el 30.5% y 10.5% de los escolares 
de NSE bajo present6 una CI en el Rango IV y V, respectivamente, cifras que en el NSE 
alto descienden, correspondientemente, a 8.9% y 1.7% ; por otra parte, la situaci6n opuesta 
se observ6 en los Rangos I y II (pc 0.001). En relaci6n al nivel de escolaridad del jefe del 
hogar, sobre el 70.0% de los hijos de padres analfabetos tienen CI bajo el terrnlno medio, 
42.1% Y 34.2% en el Rango IV y V, respectivamente, cifras que correspondientemente, 
descienden a 9.6% y 1.7% en los hijos de padres con educaci6n universitaria completa (p-e 
0.001). Una situaci6n semejante se observa en el caso del nivel de escolaridad de la madre; 
no obstante en el caso de esta ultima, hay un mayor porcentaje de escolares con CI Rango 
I, en los hijos de madres con educaci6n universitaria incompleta y completa y menor 
prevalencia de CI Rango IV y V, en los hijos de madres analfabetas, en comparaci6n con 
los jefes de hogar en los mismos niveles de escolaridad (p-e 0.001). AI analizar el compor
tamiento de la CI sequn nivel ocupacional del jefe del hogar y de la madre, se observa que 
sobre el 45.0% de los padres cesantes sin auxilio de cesantia tienen hijos con CI ba]o el 
terrnlno medio , 30.4% Y 15.2% en Rango IV y V, respectivamente, en comparaci6n con 
los hijos de padres que ocupan cargos directivos ( 9.6% Grado IV y 0.6% Grado V) (p-e 0.001). 
En el caso del nivel de ocupaci6n de la madre, la incidencia de CI bajo el terrnlno medio 
fue significativamente mayor en la categoria de obreras no especializadas ( 28.7% Y 8.5% 
para el Rango IV y V, respectivamen-te). La CI Grado V fue significativamente mayor en 
aquetlos niiios cuyas madres estaban cesantes con (13,6%) 0 sin auxilio de cesantia 
(16,7%);al mismo tiempo, la CI sobre el promedio, fue significativamente mayor en los nifios 
cuyas madres ocupaban cargos directivos 0 eran empleadas de gradaci6n media 50.0% y 
53.0%, respectivamente) (p-e 0.001). AI examinar la cali dad de la vivienda, se encontr6 que 
de los escolares que habitan en viviendas de lujo, eI13.6% present6 CI Rango I y el 31.3% 
Rango II, cifras que descienden significativamente a 0.5% y 8.6%,en aquellos que habitan 
en mejora 0 "mediagua" (vivienda muy pobre, generalmente de madera 0 cart6n, que tiene 
una sola caida de agua). En estos. se registr6 una mayor prevalencia de CI Rango IV (35.0%) 
Y Rango V (16.1%), comparados con los que habitan en viviendas de lujo (8.3% y 1.9%, 
respectivamente) (p-e 0.001). En 10 que respecta a la tenencia de la vivienda, la prevalencia 
de CI bajo el promedio fue significativamente mayor en los escolares que habitaban en casas 
producto de toma de sitio (campamentos) (45.5% Rango IV y 18.2% Rango V) (p-e 0.02). 
En cuanto a saneamiento baslco, se constat6 que de los escolares que no cuentan con 
alcantarillado, el 40.3% tenia una CI Rango IV y 15.6% Rango V, situaci6n algo similar a 
la observada en comparaci6n con aquellos que no cuentan con agua potable (37.5% y 20.3%, 
respectivamente) (p< 0.001). 
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TABLA 1: Capacidadintelectual (Testde Matrices Progresivas de Raven) y condiciones 
socioeconomlcas y socioculturales de escolares de Educaclon Basica y Media. Chile. 

Region Metropolitana. 1986-1987. 

Variables socloeconomlcas y Capacldad Intelectual 2Xsocloculturales (Test de Matrices Progresivas de Raven) 

Rangol Rangoll Rango III Rango IV RangoV 

•••••••••••••••••% de casos•••••••···----.-

Nlvel socioecon6mlco 

Alto (1044) 12.5 31.8 45.1 8.9 1.7 433.030 
Medio (1534) 7.3 22.6 45.0 19.9 5.2 8g1 
Bajo (1680) 2.8 12.6 43.6 30.5 10.5 P< 0.001 
Nivel de escolarldad del Jete del hogar 
Analbafetos (38) 2.6 21.1 42.1 34.2 
Basica incompleta(771) 2.7 10.8 41.0 33.4 12.1 
Basica completa (312) 1.6 15.4 45.2 27.9 9.9 468.981 
Media incompleta (551) 4.9 18.5 45.2 25.0 6.4 24g1 
Media completa (1213) 8.2 24.9 45.8 17.1 4.0 pe 0.001 
Universitaria incompleta (128) 8.6 31.3 50.8 7.0 2.3 
Universitarla completa(762) 13.0 31.1 44.6 9.6 1.7 
Nivel de escolarldad de la madre 
Analfabetas (44) 9.1 38.6 34.1 18.2 
Basica incompleta (942) 3.1 10.6 41.4 32.6 12.3 
Basica completa (365) 3.3 14.2 46.9 27.4 8.2 470.398 
Media Incompleta (668) 4.9 20.1 45.1 23.0 6.9 24g1 
Media completa (1254) 8.8 27.3 46.5 14.6 2.8 pe 0.001 
Universitaria incompleta (114) 16.6 30.7 36.0 14.9 1.8 
Universitaria completa (457) 13.8 34.6 43.1 7.2 1.3 
Nlvel de ocupacion del Jete del hogar 
Cargos directivos (178) 10.6 36.0 43.2 9.6 0.6 
Empleados de gradaci6n media (1100) 11.7 29.7 46.7 9.9 2.0 419.473 
Obreros especializados(1 007)--- . . --s;S--- 20:0 45.7 22.3 6.2 20g1 
Obreros no especializados (1138) 3.2 12.6 41.2 31.5 11.5 pe 0.001 
Cesante con auxilio de cesantla (72) 5.6 11.1 41.6 36.1 5.6 
Cesante sin auxilio de cesantia (79) 5.0 15.2 34.2 30.4 15.2 
Nivel de ocupaclon de la madre 
Cargos directivos (6) 16.7 33.3 SO.O 
Empleadas de gradaci6n media (149) 14.1 38.9 39.6 5.4 2.0 
Obreras especializadas (666) 9.9 28.4 43.4 15.6 2.7 149.079 
Obreras no especializadas (303) 3.0 17.2 42.6 28.7 8.5 12g1 
Cesante con auxilio de cesantia (22) 9.1 18.2 40.9 18.2 13.6 pe 0.001 
Cesante sin auxilio de cesantla (6) SO.O 33.3 16.7 
Duenas de casa (3040) 6.0 18.6 45.3 22.8 7.3 
Calidad de la vivienda 
De lujo (617) 13.6 31.3 44.9 8.3 1.9 

48.1 13.3 2.1 430.947De buena calidad (878) 9.3 27.2 
Poblaciones(Subsidio, Corvi) 1505) 6.5 19.7 44.3 22.4 7.1 16g1 
Autoconstrucci6n modesta (995) 2.0 13.0 43.2 31.8 10.0 pe 0.001 
Mejora (186) 0.5 8.6 39.8 35.0 16.1 
Tenencla de la vlvlenda 
Propietarios (2809) 6.6 21.0 44.4 21.2 6.8 
Arrrendatarios (787) 8.6 23.4 44.1 18.8 5.1 31.542 
Usulructuarios (208) 4.8 14.4 51.5 24.0 5.3 16g1 
Allegados (366) 5.2 18.6 45.6 24.0 6.6 p<0.02 
Toma de sitio (11) 9.0 27.3 45.5 18.2 
Sistema de eliminaclon de excretas 
Con a1cantarillado(3707) 7.6 22.9 45.6 18.7 5.2 256.182 
Sin a1cantarillado (474) 0.8 5.7 37.6 40.3 15.6 4g1 p<0.OO1 
Sistema de abastecimiento de agua 
Con agua potable (4117) 6.9 21.2 44.8 20.9 6.2 40.993 
Sin agua potable (64) 1.6 3.1 37.5 37.5 20.3 491 p<0.001 
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Nota. Rango 1= Intelectualmente superior; Rango 11= Superior al termlno medio; Rango 111= Termino 
medio; Rango IV Inferior al termino medio; Rango V= Intelectualmente deficiente. EI nurnero de casos 
en cada grupo se indica entre parentesls, En el caso de la ocupaci6n de la madre, para el caleulo 
del X2 se unieron las categorias cargos directivos + empleadas de gradaci6n media y cesantes con 
auxilio de cesantia + sin auxilio de cesantia + duei'ias de casas. 

Las interrelaciones encontradas entre CI y variables familiares de la muestra total de escolares, 
se muestra en la Tabla 2. No se encontraron diferencias significativas en la CI de los educandos, 
en relaci6n a la persona que ejerce el cargo de jefe de hogar, aunque la prevalencia de CI Rango 
I y II fue mayor cuando dicho rol era ejercido por el padre y, la de Rangos IV y V, mayor cuando 
no era el padre el jefe del hogar. Con respeeto al numero de integrantes del grupo familiar, se 
observ6 una tendencia, en el sentido que la CI tendi6 a disminuir en aquellos niiios cuyos grupos 
familiares estaban integrados por 10 6 mas personas. En cuanto al numero de hermanos y lugar 
que ocupa el escolar dentro de sus hermanos, se constat6 una asociaci6n inversa y significativa 
(pc 0.001); asl, de aquellos que tenian mas de 6 hermanos, eI2.7% tenia CI Rango I yeI13.5% 
Rango V, cifras que correspondientemente, en los escolares que no tenian hermanos alcanzaron 
a 7.8% y 4.7% (p-e 0.001); de los que ocupaban mas del sexto lugar, estas cifras, 
correspondientemente, fueron de 3.0% y 16.7%, en comparaci6n con los escolares que eran hijos 
unicos, 7.8% y 4.7%, respeetivamente (p< 0.001). Se puede observar que de los escolares en 
que se constat6 alcoholismo familiar, el 3.5% tenia CI Rango I y el 9.0% Rango V, siendo estas 
cifras de 8.2% y 5.4%, respectivamente, en el grupo en que no existia alcoholismo en la familia 
(pc 0.001). En relaci6n a recreaci6n familiar, de los escolares en que esta no existia, el 4.0% 
tenia CI Rango I y el7.3% Rango V, cifras que en el grupo de alumnos que convivian y se recreaban 
en forma arm6nica con su familia, fueron de 7.4% Y 6.3%, respectivamente (pc 0.02). 
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TABLA2: CapacidadIntelectual(TestdeMatricesProgreslvasdeRaven)ycaracter{sticas 
famlliaresdeescalaresdeEducacl6nBasicay Media. Chile.Regi6nMetropolltana. 1986·1987. 

Capacldad Intelectual (Test de Matrices Progresivas de Raven) 
Variables famlllares X2 

Rango I Rango II Rango III RangolV Rango V 

••••••••••••••••••••••% de casos························· 

Jefe de Hogar 

Padre (3765) 6.9 21.3 44.5 21.0 6.3 7.704 

Madre (320) 6.3 20.0 42.2 24.0 7.5 891 

Otra persona (153) 4.6 16.3 45.1 26.2 . 7.8 NS 

Numero de Integrantes del grupo familiar 

s 3 (259) 4.2 20.9 44.0 23.6 7.3 19.524 

4·6(2849) 7.4 21.3 45.3 20.0 6.0 12 91 

7·9 (793) 6.8 20.8 43.7 21.8 6.9 P< 0.1 y 
>0.05 

~ 10 (185) 3.2 18.9 40.5 28.7 8.7 

Numero de hermanos 

Sin hermanos (296) 7.8 19.9 48.7 18.9 4.7 

1 ·2(2607) 7.4 22.6 45.3 19.3 5.4 63.417 

3·4(974) 6.3 18.4 43.6 23.1 8.6 1691 

5 - 6 (165) 1.8 18.2 40.6 29.7 9.7 p<0.001 

~7 (74) 2.7 8.1 43.3 32.4 13.5 

Lugar entre los hermanos 

Sin hermanos (296) 7.8 19.9 48.7 18.9 4.7 

1 ·2(2505) 7.2 23.0 44.4 19.7 5.7 48.451 

22.5 7.5 16 gl 3·4(1061) 6.6 17.5 45.9 

5-6(181) 3.3 19.3 42.6 25.4 9.4 p<0.001 

~7 (66) 3.0 10.6 39.4 30.3 16.7 

Alcohollsmo familiar 

Si (1214) 3.5 16.3 43.8 27.4 9.0 94.987 

No (2959) 8.2 22.7 45.2 18.5 5.4 4g1 
p<0.001 

Recreaci6n familiar 

Si (3485) 7.4 21.2 44.6 20.5 6.3 12.240 

No (601) 4.0 20.0 45.1 23.6 7.3 4g1 
p<0.02 

Nota. Rango 1= Intelectualmente superior; Rango 11= Superior al tsrmlno medio; Rango 111= Termino 
medio; Rango IV= Inferior al termlno medio; Rango V= Intelectualmente deficiente. EI numero de casos 
en cada grupo se indica entre parentesls. 
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La Tabla 3 i1ustra las asociaciones encontradas entre CI y la cuantfa de exposici6n a los MCM, 
en la muestra total de escolares. Se observa que no se encontraron asociaciones significativas 
con la cuantfa de exposici6n a la radio; no obstante, se constat6 una asociaci6n directa y 
significativa entre CI y la cuantfa de exposici6na la televisi6n (pc 0.01), de tal forma que en las 
categorras de mayor exposici6n, hay un significativo mayor porcentaje de ninos con CI Rango I. 
En relaci6n a la cuantfa de exposici6n al cine, se observ6 una asociaci6n directa y significativa 
con la CI, no obstante en los escolares que asistfan al cine 5 6 mas veces al mes, aumenta la 
prevalencia de baja CI (p-c 0.001). En relaci6n a la cuantfa de exposici6n a los diarios, se observ6 
una asociaci6n directa y significativa con la CI. ASI, de los escolares que no lelan, 5.7% tenia 
CI Rango I y 8.7% Rango V, porcentajes que, correspondientemente, aumentaron y disminuyeron, 
en las categorlas de mayor frecuencia de exposici6n (p-e 0.001). Un comportamiento similar se 
observ6 en el caso de la cuantfa de exposici6n a revistas y Iibros, variables en que tamolen se 
constat6 una asociaci6n directa y significativa con la CI (P< 0.001). 

TABLA 3: Capacidadintelectual (Test de Matrices Progresivas de Raven) yexposici6n a 
medios de comunicecton de masas (MCM) de escolares de Educacion Basica y Media. 

Chile. Region Metropolitana. 1986-1987. 

Capacidad Intelectual (Test de Matrices Progresivas
 
Cuantla de exposici6n a de Raven)
 

MCM
 Rango I Rango II Rango III Rango IV Rango V 
-----------------•••••% de casos --------------••••••••• 

Exposici6n a la radio
 
No escucha (545) 5.5 19.1 46.2 21.5 7.7
 
s 1.0 hora/dla (2418) 7.0 21.5 45.4 19.8 6.3 19.660
 
1.1-2.0 horas/dla (555) 8.1 20.4 44.9 21.2 5.4 16 gl
 
2.1-3.0 horas/dla (148) 6.8 24.3 37.2 23.6 8.1 NS
 
> 3.0 horas/dla (324) 5.3--- -~i-:-~ 40.4 26.2 6.2
 

Exposlcl6n a la televisl6n
 
s 1.0 hora/dla (1319) 6.1 19.7 45.7 22.5 6.0
 
1.1-2.0 horas/dla (1174) 7.3 21.7 44.1 20.1 6.8 35.491
 
2.1-3.0 horas/dla (547) 4.8 23.2 45.2 18.8 8.0 16 gl
 
3.1-4.0 horas/dla (665) 7.5 21.5 43.3 20.6 7.1 p-e 0.01
 
> 4.0 horas/dfa (252) 12.3 23.0 42.9 20.2 1.6
 

Exposici6n al cine
 
No va al cine (2429) 5.8 19.2 44.8 22.8 7.4
 

16.4 4.1 72.6381-2 veces/mes (907) 9.9 24.8 44.8 
12 gl 3-4 veces/mes (657) 7.0 23.7 45.1 19.3 4.9 

41.4 26.8 12.7 p-e 0.001~ 5 veces/mes (157) 4.5 14.6
 
Exposici6n a los dlarios
 

Diariamente (423) 7.8 22.0 44.4 20.1 5.7
 
44.407ora por medio (259) 7.7 16.6 43.6 25.1 7.0 

20.8 5.8 16 gl S610 el domingo (678) 9.0 22.1 42.3 
De vez en cuando (1404) 6.3 22.9 47.0 19.0 4.8 pc 0.001 
No lee diarios (1389) 5.7 18.8 44.0 22.8 8.7 

Exposlcl6n a revistas 
19.9 5.7 20.6264glSi (2934) 7.1 21.7 45.6 

6.2 19.3 42.4 23.8 8.3 pc 0.001No (1199) 
Exposici6n a Iibros 

Si (2290) 8.5 20.4 44.5 20.9 5.7 24.0554 gl 
No (1831) 4.9 21.9 44.9 20.9 7.4 p-e 0.001 

Nota. Rango 1= Intelectualmente superior; Rango 11= Superior al terrnlno medio; Rango 111= Termine 
medio; Rango IV= Inferior al terrnlno medio; Rango V= Intelectualmente deficiente. EI numero de casos 
en cada grupo se indica entre parentesls. 
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EI anaJisis delaasociaci6n entre CIysexo (Rgura 1),puso enevidencia quelaCIfuesignificativamente 
mayor en losescolares desexomasculino, encomparaci6n conlosdesexofemenino; enestesentido, 
e18.1 %deloshombres present6 CI Rango I y e122.9% Rango II,cifras queenlasmujeres descendieron 
significativamente a 5.3%y 18.8%, respectivamente; porotraparte, el 23.4% y 7.2%de las mujeres, 
presentaron CIRango IVy V,respectivamente, tasas queenloshombres fueron, correspondientemente, 
de19.4% y 5.8% (p<0.001). LaFigura 2 muestra que laCIfuesignificativamente mayor enlosescolares 
deareas urbanas encomparaci6n conlosdeareas rurales. Enestos ultimos, eI4O.3% y 17.1%present6 
CI Rango IV y V, respectivamente, cifras que en los escolares urbanos fueron de 18.0% y 4.6%, 
respectivamente. En el area urbana, el 7.8% y 23.5% de los escolares present6 CI Rango I y II, 
respectivarnente, porcentajes queenelarearural s610 fueron, correspondientemente, de 1.0%y 6.2% 
(p< 0.001). LaTabla4 ilustra la edad de los escolares segun CI y curse. Se puede observar que el 
promedio deedad delosescolares aument6 significativamente enaquellos conmenorCI,observandose 
este hecho en todos los cursos estudiados (p< 0.01). 

FIGURA 1. Capacidadintelectual(Testde Matrices Progresivasde Raven) de escolares de
 
Educacion Basica y Media segun sexo. Chile. Region Metropolitana. 1986-1987.
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FIGURA 2. CapacidadIntelectual(Testde Matrices Progreslvas de Raven) deescolares de 
Educacion Basica y Media segun area geografica. Chile. Regi6n Metropolitana. 1986-1987. 
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TABLA 4.- Promedlo de edadde escolares de Educaci6n Basica y Media segun capacldad 
intelectual(Testde Matrices Progresivas de Raven)y curso. Chile. Region Metropolitana. 

1986-1987. 

Capacidad intelectual (Test de Matrices Progreslvas de Raven) 
Curso 

Rango I Rango II Rango III RangolV Rango V 

•••••••••••••••••••• Edad (alios) ............................ 

F 

Educacl6n Basica 

1(787) 6.698 
± 0.56 

(40) 
6.638 b ± 0.47 

(170) 
6.738C 

± 0.52 
(325) 

6.96d 
± 0.66 

(172) 
7.05d 

± 0.73 
(80) 

12.55 

II (695) 7.848 ± 0.43 
(51) 

7.888 
± 0.41 

(126) 
7.948 ± 0.54 

(327) 
8.21b±0.74 

(150) 
8.50c ±0.97 

(41) 
14.78 

IV (682) 9.6~ ± 0.44 
(51) 

9.728 ±0.62 
(135) 

9.91b 
± 0.65 

(324) 
10.01b ± 0.63 

(140) 
10.02b ± 0.67 

(32) 
5.75 

VI (834) 11.528 ± 0.49 
(54) 

11.728 ± 0.57 
(153) 

12.00b ± 0.71 
(339) 

12.40c ± 1.05 
(224) 

12.61c ± 1.32 
(64) 

28.44 

VIII 
(521) 

13.258 ± 0.59 
(34) 

13.56b ± 0.66 
(119) 

13.85c ± 0.77 
(259) 

14.1~ ± 0.88 
(84) 

14.718 ± 1.22 
(25) 

20.16 

Educacl6n Media 

1(384) 14.6~ ± 0.61 
(30) 

14.768 
± 0.62 

(101) 
14.928 ± 0.82 

(168) 
15.19b±0.96 

(67) 
16.06c ± 1.42 

(18) 
11.83 

IV (355) 17.438 ± 0.64 
(29) 

17.748 ±0.74 
(86) 

17.658 ± 0.65 
(153) 

18.03b ± 0.87 
(72) 

18.53c ± 1.36 
(15) 

8.26 

Nota. Rango 1= Intelectualmente superior; Rango 11= Superior al termino medio; Rango 111= Termine 
medio; Rango IV= Inferior al termino medio; Rango V= Intelectualmente deficiente. Los valores estan 
expresados como media ± desviaci6n estandar, EI narnero de casos en cada grupo se indica entre 
parentesls. Las medias con la misma letra no son significativamente diferentes al nivel de p-e 0.05 
segun el test de Scheffe. 

** p-e 0.01 

Las asociaciones entre CI y variables educacionales se indican en la Tabla 5. Se constato 
una asociaci6n direeta y significativa entre CI y RE (p< 0.001). Asl, de los escolares que obtuvieron 
bajo e125% de logro de los objetivos, s610 e11.1% tenia CI Rango I y 6.0% Rango II, no obstante, 
eI40.5% y 19.3%, presento CI Rango IV y V, respeetivamente. Por el contrario, en el grupo de 
alumnos que obtuvo un porcentaje de logro de los objetivos de 75 0 mas, 15.8% tenia CI Rango 
I y 30.1% Rango II, descendiendo la CI Rango IVa 9.1% y la Rango V, a 1.2%. Una situaclon 
similar se observe en el REC y REM (p-c 0.001). En 10 que respecta al curso, la CI Rango I aumento 
significativamente a 10 largo del sistema educacional (5.1% Y8.2%, en I ario baslco y IV afio medio, 
respectivamente), al mismo tiempo que la CI Rango V dlsrnlnuyo (correspondientemente, 10.2% 
Y 4.2%}(p< 0.001). En referencia al tipo de colegio, los escolares de colegios particulares no 
subvenclonados, presentaron una CI significativamente mayor, en comparaci6n con los colegios 
municipalizados (fiscales 0 publlcos) y particulares subvencionados. ASl, el 11.7% y 33.2% de 
los estudiantes de colegios particulares no subvencionados, presentaron CI Rango I y II, respec
tivamente, cifras que en los otros establecimientos educacionales, descendieron aproximadamente 
a la mitad; sin embargo, en estos umrnos, las cifras de CI Rango IV y V, triplican y quintuplican, 
respectivamente, las de los colegios particulares no-subvencionados (p< 0.001). Con respecto a 
las condiciones de la realizaci6n de tareas en casa, se observa que el porcentaje de escolares 
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quesiempre estudian encasaescuchando radio (pc 0.01)0 viendo TV (pc 0.001) essignificativamente 
mayor en los grados de inteligencia bajo el promedio. 

TABLA 5: Capacidadintelectual (Testde Matrices Progresivas de Raven) y variables 
educacionales de escolares de Educaci6n Basica y Media. Chile. Region Metropolitana. 

1986-1987. 

Capacidad intelectual (Test de Matrices Progreslvas de Raven) 
Variables X2 

Rango I Rango II Rango 11\ RangolV Rango V Educacionales 
-•••••••••••••••••••••••-. % de easos ••••••••••••••••••••••••••••• 

Rendlmlento escolar (Castellano+Matematicas) (% de logro de los objetlvos) 

< 25.0 (447) 1.1 6.0 33.1 40.5 19.3 

25.0·49.9 (1317) 2.1 13.7 45.9 29.6 8.7 695.096 

50.0·74.9 (1622) 7.7 26.3 47.7 14.9 3.4 12 gl 

~75.0 (760) 15.8 30.1 43.8 9.1 1.2 P< 0.001 

Curso 

1Ano Basieo (787) 5.1 21.6 41.3 21.8 10.2 

II Ano Baslco (695) 7.3 18.1 47.1 21.6 5.9 

IV Ano Baslco (682) 7.5 19.8 47.5 20.5 4.7 81.794 

VI Ano Basieo (834) 6.5 18.4 40.5 27.0 7.6 24g1 

VIII Ano Basjcc (521) 6.5 22.9 49.7 16.1 4.8 P< 0.001 

I Ano Medio (384) 7.8 -26;3 43.8 17.5 4.6 

IV Ano Medio (355) 8.2 24.2 43.1 20.3 4.2 

Tlpo de coleglo 

Munieipalizados (2123) 5.6 18.6 43.7 24.5 7.6 

Partieulares 5.8 17.5 45.6 23.7 7.4 212.480 
subveneionados (1351) 8g1 

Partieulares no 11.7 33.2 44.8 8.8 1.5 
p-e 0.001

subveneionados (784) 

Condiciones de la reallz8cl6n del estudlo en casa 

Estudiar escuchando radio 

Siempre (509) 4.5 18.9 40.7 27.1 8.8 

De vez en euando(785) 6.2 22.2 43.3 21.4 6.9 29.771 

Rara vez (615) 7.2 22.3 43.4 20.8 6.3 12 gl 

Nunea (2220) 7.6 20.7 46.4 19.6 5.7 pe 0.01 

Estudlar viendo television 

Siempre (360) 5;0-- -14.4- 43.3 27.8 9.5 

De vez en euando(692) 6.9 24.4 39.5 20.8 8.4 44.803 

Rara vez (685) 7.9 21.3 45.9 18.5 6.4 12 gl 

Nunea (2378) 6.9 20.9 46.4 20.6 5.2 pe 0.001 

Nota. Rango 1= Intelectualmente superior; Rango 11= Superior al termino medio; Rango 111= Tsrmlno 
medio; Rango IV= Inferior al termlno medio; Rango V= Intelectualmente deficiente. EI nurnero de 
casos en cada grupo se indica entre parentesls, 
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Los coeficientes de correlaci6n de Pearson entre CI y las variables socioecon6micas, 
socioculturales, familiares, de exposici6n a MCM y demoqrafloas, se muestran en la Tabla 6, tanto 
en la muestra total, como en los educandos a los cuales se les aplic6 la escala especial y la 
general, 10 que refleja el comportamiento de los escolares menores de 12 alios y de los que ten fan 
una edad igual 0 superior a 12 alios, respectivamente. Se constata, en la muestra total y en ambos 
grupos etareos, una correlaci6n directa y significativa entre CI y NSE, nivel de escolaridad de la 
madre, nivel de escolaridad del jefe del hogar, nivel de ocupaci6n de la madre, nivel de ocupaci6n 
del jefe del hogar, calidad de la vivienda, sistema de eliminaci6n de excretas, sistema de 
abastecimiento de agua y cuantfa de exposici6n a diarios. En los escolares menores de 12 alios, 
se constat6 un correlaci6n directa y significativa de la CI con la recreaci6n familiar y con la cuantta 
de exposici6n a revistas y Iibros, no siendo significativas estas asociaciones en los escolares que 
tenfan 12 alios 6 mas. En estos ultirnos, se constat6 una correlaci6n directa y significativa entre 
la CI y la cuantfa de exposici6n a la TV y una tendencia positiva, con la recreaci6n familiar, al 
mismo tiempo que una asociaci6n inversa y significativa con la cuantla de exposici6n a la radio. 
En la muestra total y en ambos grupos etareos, Is CI se asoci6 inversa y significativamente con 
el alcoholismo familiar, numero de hermanos, lugar entre los hermanos y hacinamiento, registran
dose una correlaci6n inversa y significativa con el tarnafio del grupo familiar, s610 en la muestra 
total yen los escolares que tenfan 12 alios 6 mas; ademas, la CI fue mayor en los escolares 
de sexo masculino y en el area urbana. La cuantfa de exposici6n al cine correlacion6 directa pero 
no significativamente con la CI, a pesar que al analizar la variable en categorias (Tabla 3), se observ6 
una asociaci6n directa y significativa. En 10 que respecta a la persona que ejerce el cargo de jefe 
de hogar, la tendencia observada al analizar la variable en categorfas (Tabla 2), se hace significativa 
al efectuar una correlaci6n, estadfsticamente mas exigente, de tal forma que en la muestra total 
se observa una baja significancia, en el sentido que la CI es mayor en los ninos cuyo jefe de 
hogar es el padre. Esta asociaci6n significativa se logr6 a expensas de los escolares que tenian 
12 alios 6 mas, ya que en los menores de 12 alios, la asociaci6n no es significativa. 
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TABLA 6: Coeficientes de correlaci6n de Pearson entre capacidadintelectual (Test de 
MatricesProgresivasde Raven) y variablessocioeconomicas, socioculturales, familiares, 

exposicion a medios de comunicacion de masas y demograficas de escolares de Educacion 
Basica y Media, segun tipo de escaia aplicada. Chile. Region Metropolitana. 1986-1987. 

Escala Especial Escala General 
Variables Muestra Total (Menores de 12 (12 anol 6 

(4258) aftos) mils) 
(2.210) (2.048) 

Variables socioeconomicas y socioculturales 

Nivel socloeconomlco 0.314···· 0.260···· 0.374···· 

Nivel de escolaridad de la madre 0.333···· 0.271···· 0,396···· 

Nivel de escolaridad del jete del hogar 0.337···· 0.295···· 0.381···· 

Nivel de ocupaolon de la madre 0.144···· 0.117···· 0.172···· 

Nivel de ocupaclon del jete del hogar 0.281···· 0.247···· 0.322···· 

Calidad de la Vivienda 0.311···· 0.280···· 0.357*··· 

Tenencia de la vivienda 0.023 NS 0.013 NS 0.035 NS 

Sistema de eliminaci6n de excretas 0.220···· 0.227*··· 0.212···· 

Sistema de abastecimiento de agua 0.094···· 0.120···· 0.056· 

Variables familiares 

Jefe del hogar (padre) 0.036· 0.001 NS 0.075··· 

Tamafto del grupo familiar -0.045·· -0.007 NS -0.092···· 

Numero de hermanos -0.106···· -0.075··· -0.145···· 

Lugar entre los hermanos -0.088···· -0.053· -0.128···· 

Hacinamiento ·0.143···· -0.116···· ·0.180···· 

Alcoholismo familiar -0.149···· ·0.140···· -0.158···· 

Recreaci6nfamiliar 0.048·· 0.059·· 0.042 (t) 

Exposicion a medios de comunlcaclon de masas 

Cuantia de exposici6n a la radio -0.017 NS 0.005 NS -0.052· 

Cuantfa de exposici6n a la televisi6n 0.041· 0.022 NS 0.059· 

Cuantia de exposlclon al cine 0.012 NS 0.035 NS ·0.014 NS 

Cuantfa de exposlclon a diaries 0.045·· 0.042· 0.046· 

Cuantia de exposici6n a revistas 0.062···· 0.089···· 0.022 NS 

Cuantia de exposici6n a libros 0.046·· 0.103···· ·0.029 NS 

Variables demogrMicas 

Sexo (masculino) 0.084···· 0.109···· 0.057* 

Area geografica (urbana) 0.285···· 0.268···· 0.306···· 

Nota. EI nurnero de casos se indica entre parentesls. 
• pc 0.05 ; •• pc 0.01 ; ••• pe 0.001; •••• p-e 0.0001; NS= no significativo; t= tendencia (p» 0.05 y 

< 0.1) 
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En los escolares menores de 12 aiios que tenfan CI Rango I 6 II, la cuantfa de exposici6n 
a la televisi6n se asoci6 positivamente con una mayorcuantfa de exposici6n a diarios (r= 0.082 
p>0.05 Y < 0.1), revistas (r= 0.115 p-e 0.05) Y Iibros (r= 0.122 pc 0.05). La situaci6n opuesta se 
observ6 en los escolares con CI Rango V, en donde la cuantfa de exposici6n a la televisi6n se 
asoci6 negativamente con la cuantfa de exposici6n a diarios (r= -0.161 p>0.05 Y < 0.1) Y Iibros 
(r= -0.174 p-e 0.05). En los escolaresque tenfan 12anos 6 mas,se observ6la situaci6nopuesta, 
ya que en los escolarescon CI superior al promedio, la cuantia de exposlclon a la television se 
asoci6 negativay significativamente con la cuantfa de exposici6n a dlarlos (r= -0.117) p-e 0.05) 
Y Iibros (r= -0.176 p-e 0.01) Y en los escolares que tenfan una CI Rango V, positivamente con 
la cuantfa de exposici6n a diarios (r= 0.172 p>0.05 Y < 0.1) Y revistas (r= 0.247 pe 0.05). 

La Tabla 7 ilustra los coeficientes de correlaci6n de Pearson entre entre la CI y las variables 
socioecon6micas, socioculturales, familiares, de exposici6n a MCMy demoqraftcas, segun NSE. 
Seobserva queentodoslosestratos socioecon6micos, laCI correlacion6 directa y significativamente 
con los niveles de escolaridad y de ocupaci6n de la madre; el nivelde ocupaci6n del jefe del hogar, 
calidad de lavivienda, tenencia de lavivienda y sistemas deeliminaci6n de excretas, correlacionaron 
directay significativamente con la CI, especialmente, en los escolares de NSE medio y bajo. EI 
sistema de abastecimiento de agua correlacion6 directay significativamente con la CI 5610 en el 
NSEbajo,ya queen los otrosestratos socioecon6micos todos losescolares posefan aguapotable 
en sus viviendas. En cuanto a variablesfamiliares, el alcoholismo familiar correlacion6 inversay 
significativamente con la CI en todos los estratossocioecon6micos. Igualmente, se observ6una 
correlaci6n inversa y significativa entrelaCI yel nurnero de hermanos y ellugar entreloshermanos, 
correlaciones quefueron mayores enel NSEbajoy conel tamaiio delgrupofamiliar y hacinamiento, 
en el NSE medio. En cuanto a la cuantfa de exposici6n a MCM, la CI correlacion6 inversa y 
significativamente concuantfa deexposici6n a la radio enel NSEmedio y directa y significativamente, 
con la cuantfa de exposici6n a la televisi6n en el NSE alto, observandose una tendencia en el 
NSE medio, con la cuantfa de exposici6n a revistasy a Iibros, especialmente, en los escolares 
de NSEaltoy bajo.Porotraparte, la CI correlacion6 directamente con el sexoen todos los estratos 
socioecon6micos (mayoren el sexo masculino) siendosignificativas las diferencias en los estratos 
medios y bajos , al igual que con el area geografica ( mayor en el area urbana). 
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TABLA 7: Coeficientes de correlacion de Pearson entre capacidadintelectual (Test de 
MatricesProgreslvasde Raven)yvarlablessoc/oeconomicas, socioculturales, familiares, 

exposiciona medios de comunicacion de masas y demograficas de escolares de Educacion 
Basica y Media, segun nivelsocioeconomico (NSE).Chile. Region Metropolitana. 1986·1987. 

Variables NSEAlto NSE Medio NSE Bajo 
(1.044) (1.534) (1.680) 

Variables socloeconemlcas y socioculturales 

Nivel de escolaridad de la madre 0.101** 0.151**** 0.193**** 

Nivel de escolaridad del jefe del hogar 0.007 NS 0.082** 0.190**** 

Nivel deocupaci6n de la madre 0.084** 0.072** 0.053* 

Nivel de ocupaci6n del jefe del hogar 0.014 NS 0.066* 0.055* 

Calidad de la Vivienda 0.018 NS 0.160**** 0.155**** 

Tenencia de la vivienda 0.014 NS 0.023 NS 0.085*** 

Sistema de eliminaci6n de excretas 0.016 NS 0.040 NS 0.193**** 

Sistema de abastecimiento de agua 0.087*** 

Variables familiares 

Jefe del hogar (padre) 0.031 NS 0.013 NS 0.033 NS 

Tamafio del grupo familiar -0.031 -0.051* -0.006 

Numero de hermanos -0.033 -0.063* -0.139**** 

Lugar entre los hermanos -0.076* -0.020 -0.119**** 

Hacinamiento -0.030 -0.074** -0.002 

Alcoholismo familiar -0.095** -0.054* -0.081** 

Recreaci6n familiar 0.028 NS 0.040 NS 0.010 NS 

Variables de exposlclon a medios de comunlcaclen de masas 

Cuantfa de exposici6n a la radio -0.029 NS -0.057* -0.028 

Cuantfa de exposici6n a la televisi6n 0.121**** 0.049 (t) 0.012 

Cuantfa de exposici6n al cine 0.057 (t) 0.047 (t) 0.034 NS 

Cuantfa de exposici6n a diarios 0.060 (t) 0.047 (t) 0.046 (t) 

Cuantfa de exposici6n a revistas 0.085** 0.004 0.055* 

Cuantfa de exposici6n a Iibros 0.064* 0.007 0.055* 

Variables demograficas 

Sexo (masculino) 0.058 (t) 0.137**** 0.074** 

Area geografica (urbana) 0.022 0.105**** 0.276**** 

Nota. EI nurnero de casos se indica entre parentssls. 
* p< 0.05 ; ** p« 0.01 ; *** pe 0.001;**** pe 0.0001; NS= no significativo; t= tendencia (ps 0.05 y 

< 0.1) 
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La regresi6n multiple stepwise (Tabla 8) efeetuada entre la CI (variable dependiente) y las 
variables socioecon6micas, socioculturales, familiares, de exposici6n a MCM y demoqraflcas 
(variables independientes), revelo que en la muestra total, las variables con el mayor poder 
explicatorio en la varianza de la CI fueron el nivel de escolaridad de la madre, area geografica 
(urbana), calidad de la vivienda, sexo (masculino), nivelde escolaridad del jefedel hogar, nurnero 
de hermanos, alcoholismo familiar, cuantra de exposici6n a fa television, cuantia de exposici6n 
a Iibros y nivel de ocupaclon de la madre (r2 = O.1657), en donde el nivel de escolaridad de la 
madre es lavariable conel mayor poderexplicatorio en lavarianza de la CI (r2= 0.1091), explicando 
el 65.8% de la varianza explicada. EI NSE no ingres6 en el modelo estadistico. 

TABLA 8.- Tabla de regresi6n multiple entre capacidad intelectual (Test de Matrices 
Progresivasde Raven)(variabledependlente)y variables socioecon6micas, socioculturales, 

familiares, exposici6n a medios decomunicacl6n de masasydemograficas (variables 
Independientes) de escolares de Educaci6n Basica y Media. Chile. Regi6n Metropolitana. 

1986-1987. 

Variables independientes que ingresaron ~ Parcial ~ Modelo F Probabilidad 
al modele estadistico >F 

1. Nivel de escolaridad de la madre 0.1091 0.1091 385.4901 0.0001 

2. Area geografica (urbana) 0.0222 0.1313 80.4199 0.0001 

3. Calidad de la vivienda 0.0112 0.1425 41.0734 0.0001 

4. Sexo (masculino) 0.0090 0.1515 33.3959 0.0001 

5. Nivel de escolaridad del jefe del hogar 0.0036 0.1552 13.5451 0.0002 

6. Nurnero de hermanos 0.0030 0.1582 11.1720 0.0008 

7. Alcoholismo familiar 0.0021 0.1603 8.0126 0.0047 

8. Cuantia de exposici6n a la televisi6n 0.0020 0.1623 7.4826 0.0063 

9. Cuantra de exposici6n a libros 0.0020 0.1643 7.3765 0.0066 

10. Nivel de ocupaci6n de la madre 0.0014 0.1657 5.3920 0.0203 

DISCUSION 

Losresultados del presente estudio hanpuesto de manifiesto la direeta y significativa asociaci6n 
entrela CI y lascondiciones socioecon6micas y socioculturales del escolar, en el marcode todas 
las variables que esto implica. De esta forma, los escolares pertenecientes a los estratos mas 
bajosde nuestrasociedad, presentan un menordesarrollo intelectual, hechoque es coincidente 
con los hallazgos de otros investigadores (Deutsch, 1973; Golden y Bims, 1976; Duran, 1989; 
Frey y Pinelli, 1991; Ross, Lippery Auld, 1991; Duncan, Brooks-Gunn y Klebanov, 1994; Frank, 
1994).En relaci6n a estosaspectos, la inteligencia ha sido senaladacomo unode los principales 
instrumentos de adaptaci6n de la especie humana. Dichaadaptaci6n es unarespuesta del hombre 
a las exigencias del medio ambiente material, social 0 cultural; por 10 tanto, en el caso de la 
inteligencia, sus habilidades variansequnenfrente necesidades primarias de sobrevivencia en los 
seetores socialmentemasdeprivados, 0 las necesidades massofisticadas de losmedios culturales 
mas desarrollados, producto de un mayor avance tecnol6gico. De alii es que, a pesar que la 
inteligencia comoproceso psicol6gico de origengenetico se transmite de padresa hijospresenta 



460 D. Ivanovic, H. Forno y R. Ivanovic 

caracterfsticas comunes a la especie, estascaracterfsticas estan determinadas por lasexigencias 
de cada subcultura. En el marcode estasconsideraciones, los grandesdesniveles de desarrollo 
globalquepresenta nuestra sociedad, aparecerran reflejados en el rendimiento intelectual (Bravo 
1977). No obstante, en el presente estudio, la CI se determin6 mediante el Test de Matrices 
Progresivas de Raven, quecomose indicopreviamente, ha sidedescritocomo unapruebadigna 
de atenci6n, debidoa que no influyela cultura,siendoadecuada para parses pre-industrializados 
(Pollitt, 1983). No obstante, los nitios social y culturalmente mas deprivados han sido educados 
en un hogar que no favorece la plena expresi6n del potencial genetico y en donde el bajo nivel 
cultural y la precariaestimulaci6n verbal, cognitiva y del ambiente, serlan los responsables de un 
desarrollo intelectual mas lento, 10 que en ultimotermino, tamblen se traducirra en un deficiente 
desempeno escolar. 

EI tamafio del grupo familiar pareciera jugar un rol importante en el desarrollo intelectual del 
nino, ya queen el presente estudiose ha verificado que la CI es menoren los ninoscuyosnucleos 
familiares son muy numerosos; estos hallazgos coinciden con los de otros autores quienes han 
sefialadoal tarnafio de la familia, como un importante factor de riesgo en la determinacion de la 
CI (Sameroff, Seifer, Baldwin y Baldwin, 1993). Este hechoqueda de manifiesto al examinar las 
asociaciones entre nurnero de hermanos y lugar que ocupa el nino entre sus hermanos, esta
bleolendose un relaci6n inversay significativa con la CI. Otros estudios tamblen han constatado 
el efectoadverso del mayornurnero de hermanos, en la CI de los nlnosy tarnblen en el RE(Desai, 
Chase-Lansdale y Michael, 1989; Duran, 1989; Hazbun, 1990; Ivanovic, Castroe Ivanovic, 1995). 
En el presente estudio, este hallazgo va estrechamente asociado con el lugarque ocupa el nino 
entresus hermanos, 10 que podrfaser explicado porque al existirun mayornurnero de hermanos, 
la madre Ie brindarra mayor atenci6n a los mas pequerios y no a los mayores. Apoyarta esta 
hipotesis, el hechoque la madreha side descritacomo el mejorpredictordel desarrollo cognitivo 
y del RE del nino (Hartmann, Eri y Skinstad, 1989). 

EI nivel de escolaridad de la madrees la variable que se asocia directa y significativamente 
con la CI en todos los estratos socioecon6micos y mayormente contribuye a explicar la varianza 
de la CI, sequn se ha demostrado en el presente estudio. Estos resultados son 16gicos, ya que 
involucran aspectos culturales y de rnotivaclon. En el caso de las madres, las que mayormente 
pasan mastiempoallado del hijo, aquellae quetienenun mayorniveleducacional podran ejercer 
sobresus hijos, un mayoraportecultural y una mayorestimulaci6n, creando un medioambiente 
familiar mas favorable al desarrollo de las potencialidades del nino, 10 que es mas facll de lograr 
en los I\ISE masacomodados, dondelas madrestienen unaltonivelde escolaridad y de ocupaci6n 
y unmenornurnero dehijos (Ivanovic e Ivanovic, 1990).AIrespecto, diversos estudios hanverificado 
el importante impacto del nivel de escolaridad de la madre, en la CI del nino (Melhuish, Lloyd, 
Martin y Mooney, 1990; Resnick, Stralka, Carter, Ariet, Bucciarelli, Furlough, Evans, Curran y 
Ausbon, 1990; Brandes, Scher, Itzkovits, Thaler, Saridy Gershoni-Baruch, 1992; Carter, Resnick, 
Ariet, Shieh y Vonesh, 1992). Por otra parte, en investigaciones efectuadas en Chile, el nivel de 
escolaridad de la madre ha sido descrito tamblen, como la variable que mayormente contribuye 
a explicar la varianza del REdel nino (Ivanovic, Castroe Ivanovic, 1995). Estudios efectuados en 
familias de bajo NSE han IIegado a la conclusi6n que el empleo de la madre tiene un impacto 
positive en el desarrollo intelectual de sus hijos, ya que son mas educadas y, por ende, crean 
un ambiente en el hogar que es mas favorable para el desarrollo del nino, hallazgos que son 
coincidentes con los obtenidos en el presente estudio (Vandell y Ramanan, 1992). En otra 
dimensi6n, es necesario destacar que al existir un mayor nurnero de hermanos, la calidad y 
cantidad de la ingesta dietaria tiende a disminuiren los mayores, hecho que es especialmente 
relevante en los sectores mas deprivados; de allr es que estudios efectuados en escolares han 
demostrado que al aumentarla edad disminuye el consumo de alimentos y nutrientes esenciales 
para el crecimiento del nino, como por ejemploel calcic, debido fundamentalmente a un menor 
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consumo de leche (Zacarfas, Aguayo, Vasquez, Ballester, Alvarez e Ivanovic, 1986; Ivanovic, 
Ivanovic, Duran y Hazbun, 1992), establecisndose, adernas, una directa y significativa asociaci6n 
entre la CI yel RE y el estado nutricional del nirio, medido a traves de parametres antropornetrlcos 
y dietarios (Duran, 1989; Hazbun, 1990). En la muestra del presente estudio, la circunferencia 
craneana fue el pararnetro antropometrlco indicador de la historia nutricional y del desarrollo 
cerebral, con el mayor poder explicatorio en la varianza de la CI, 10 que indicaria que adernas 
de las variables eocioeconornlcas, socioculturales y familiares, la historia nutricional es una variable 
de trascendental importancia, como determinante de la CI (Ivanovic, Forno, Castro e Ivanovic, 1999) 

Los efectos positivos que sobre la CI ejerce un ambiente familiar en el cual el nii'lo participa 
en actividades de recreaci6n junto a su familia, han side confirmados en el presente estudio, en 
especial en los escolares menores de 12 arios, hecho que podria deberse al positivo efecto que 
ejerce sobre la CI, un ambiente familiar de adecuada motivaci6n temprana, que estimule una sana 
convivencia y buena relaci6n entre sus miembros. EI impacto directo y significativo del ambiente 
del hogar, en la salud y comportamiento del nirio, ha sido especialmente destacado (Bradley, 1993). 
Por otra parte, se ha descrito que los padres de nirios con retardo mental son mas serios y menos 
juguetones con sus hijos (Floyd y Phillippe, 1993). En reJaci6n a Ja persona que ejerce el cargo 
de jefe de hogar, la presencia del padre desempei'lando este rei es especialmente importante en 
su asociaci6n con CI. en los escolares que ten ian 12 anos 0 mas, es decir durante la adolescencia, 
10 que podrla estar indicando que el nino en este perfodo de importantes cambios biol6gicos y 
psicol6gicos, necesita de una mayor estabilidad familiar para lograr su pleno desarrollo, estabilidad 
que se loqrarla mejor siendo el padre el jefe del hogar. Resultados previos confirman este mismo 
comportamiento, en relaci6n al RE del nino el cual es significativamente mayor en los adolescentes 
en que el jefe del hogar es el padre (Marambio, 1986). 

En el presenteestudio se verific6en todos los estratossocioecon6micos,mayor alcoholismofamiliar 
en los escolares con baja CI. Estos hallazgos son coincidentes con otras investigaciones efectuadas 
tanto en Chile, como en otros parses, las cuales han establecido una relacion inversa entre el 
alcoholismo familiar y CI (Bennett, Wolin y Reiss, 1988; Tarter, Jacob y Bremer, 1989; Russell, 
Czarnecki. Cowan, McPherson y Mudar, 1991; Mena, Navarrete, Avila, Bedregal y Berrfos. 1993). 

En relaci6n a las interrelaciones entre CI y cuantfa de exposici6n a MCM, nuestros hallazgos 
confirman un positivo impacto de la cuantfa de exposici6n a la televisi6n, diarios, revistas y libros, 
en la CI de los educandos. En ambos grupos etareos, se encontr6 una asociaci6n directa entre 
la cuantra de exposici6n a la televisi6n y la CI, la cual se hace significativa, en los escolares que 
ten fan 12 aries 6 mas, probablemente porque estos nii'los pueden internalizar mejor los aspectos 
educacionales y culturales, que se transmiten a traves de este MCM. Sin embargo, algunos autores 
(Schramm, Lyle y Parker, 1965), han lIegado a conclusiones contrapuestas a las nuestras, en 
el sentido que la televisi6n juega un importante papel en el lapse que va desde que el nino no 
sabe leer hasta que 10 hace de corrido y que la utilidad se perderfa aproximadamente a los 11 
afios de edad; los mayores beneficios los obtienen los nirios que se ubican en los extremos en 
cuanto a CI y, especialmente los de mayor CI, son los que mayores beneficios obtienen, 
encontrando en los adolescentes, una asociaci6n negativa entre cuantra de exposici6n a la 
televisi6n y CI. En este sentido, en el presente estudio, los escolares de mayor CI pertenecen 
en su rnayorla a NSE alto, 10 que podrla estar explicando la mayor correlaci6n observada entre 
la cuantta de exposici6n a la televis[6n VTiet. en los escolares de NSE alto. Otros reportes han 
serialado una asociaclon negativa entre cuantta de exposici6n a la televisi6n y grados de lectura 
y CI ( Ridley-Johnson, Cooper y Chance, 1982). En 10 que a lectura se refiere, en el presente 
estudio se verific6 que la cuantfa de exposici6n a la televisi6n se asocio negativamente a la cuantia 
a MCM escritos. en los escolares menores de 12 afios con muy baja CI y en los escolares de 
12 arios y mas con alta CI; no obstante en estos ultimos, el impacto de la television fue positivo 
en los de muy baja CI, en /0 que respecta a lectura de diarios y revistas. Este comportamiento 
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se deberCa al hecho queen losescolares menores de 12 anos, losmayores problemas de lenguaje 
se producen en los escolares con baja CI (Ivanovic, Ivanovic, Truffello, y Buitr6n, 1989), los que 
a la vez, segun hemos confirmado en el presente estudio, pertenecen de manera importante, a 
NSE bajo; de esta forma, estos ninos se exponen mas a la televisi6n que a los MCM escritos, 
debidoa las Iimitaciones que tendnan para exponerse a estos ultlmos, En los escolares de 12 
ariesy mas,la corre/aci6n entrecuantra de exposici6n a la televisi6n y MCMescritos fue negativa 
en aquellos quetenianaltaCI ypositiva en losquetenfan muybqjaCl,10 que podrfa serexplicado 
porel hecho que,enestegrupoetareo, qulenmayormente explica la CI,es el nivelde escolaridad 
de la madre, nivelque en los escolares con muybaja CI es muybajo, ya que pertenecen en gran 
medida a NSE bajo, en donde el rol educative de la madrees reemplazado, por otra persona 0 
por los MCM, en especial, por la televisi6n (/vanovic, Truffello, Buitr6n e Ivanovic, 1989; Ivanovic, 
Olivares e Ivanovic, 1991). Diversos autoreshan abordado el impacto que tiene la televisi6n en 
los ninos, no obstante, seriatan que las Iimitaciones metodol6gicas de los estudios, hace ditrcil 
poderestablecer relaciones causales entre la exposici6n a la televisi6n y el comportamiento de 
los ninos (Zuckerman y Zucherman, 1985). Algunos estudios han analizado el comportamiento 
de la inteligencia en relaci6n al sexo. En alumnos que ingresan a ta educaci6n baslcaen el Area 
Metropolitana de Chile, utilizando el Testde Matrices Progresivas de Raven se ha constatado que 
los escolares de sexo masculino tienen una significativa mayorCI que los de sexo femenino, 10 
que es coincidente con los resultados del presente estudio (Buitr6n, 1986). Utilizando el WISC
R (Jensen y Reynolds, 1983; Lynn y Mulhern, 1991: Dai y Lynn, 1994), se ha verificado que los 
nlriostienen mayorabilidad verbal y visuoespacial y las ninas, mayorabilidad de memoria, siendo 
similares estos resultados entre ninos americanos, escoceses y chinos; no obstante, los nlnos 
obtienen puntuaciones masaltasque las ninasen la rnayorfa de los subtests (Daiy Lynn, 1994). 
La similitud de los resultados parecerCa apoyarla hip6tesis que las diferencias de CI en relaci6n 
al sexo, podrfan tener una base biol6gica. Porotra parte, parece haberun consenso social, con 
respecto a la existencia de diferencias evidentes en el rendimiento de los ninos comparado con 
el de las ninas; no obstante, la polernlca es vasta respecto a si estas diferencias tienen origen 
genetico 0sonprovocadas poruntratodiferencial quesedaa losninos, deacuerdo a su respectivo 
sexo, ya que tienen procesos de socializaci6n diferentes; no obstante, hay estudios en que las 
nlriashanregistrado unmayordesarrollo mental, en comparaci6n con losnitios (Resnick, Stralka, 
Carter, Ariet, Bucciarelli, Furlough, Evans, Curran y Ausbon, 1990). 

Losescolares delarearural presentaron CIsignificativamente masbajaquelosdelareaurbana, 
10 que podrta ser explicado, en parte, por la diferente composici6n socioecon6mica. En el area 
urbana el 29.0% de los escolares pertenecCa a NSEalto, 40.5% a medio y 30.5% a bajo, cifras 
que correspondientemente, en el area rural fueron de 0.3%, 8.9% Y90.9% (Ivanovic e Ivanovic, 
1990). Debido a que en el area rural, s610 el 0.3% de los escolares pertenecra a NSE alto, en 
esteestratosocioecon6mico no se observ6 unacorrelaci6n significativa entre el area geografica 
y ta CI. De allC es que las deficientes condiciones socioecon6micas, socioculturales y familiares 
detectadas en el area rural, determinadas por bajosniveles de escolaridad y de ocupaci6n de los 
padres, deficientes condiciones de vivienda y saneamiento baslco, 10 que contribuye a una muy 
bajaestimulaci6n del medioambiente, unidoa un mayornumero de integrantes delgrupofamiliar 
y mayornumero de hermanoe.podrtarrestarcondlctonando de manera importante la CI de estos 
nifios, ya queconformarCan unambiente muydesfavorable parael desarrollo de la plena expresi6n 
de las potencialidades geneticas. Por ende. el nino del sector rural no accede en igual medida 
que el del sector urbano, a los beneficios del desarrollo socioecon6mico, cultural, cientrfico y 
tecnol6gico, situaci6n que es altamente preocupante, considerando que en Chile, las comunas 
maspobres del pals son mayoritarfamente rurales (Rayo, 1993). Masaun, la gravedad radica en 
el hecho queel sistema escolarevalua a loseducandos, en base a programas quenodiscriminan 
en estos aspectos y en donde los escolares pertenecientes a extrema pobreza, con todas las 
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Iimitaciones que esto significa son evaluados de la misma forma que aquellos mas favorecidos. 
Cabria preguntarse si en igualdad de condiciones las diferencias en el rendimiento intelectual 
podrfan aminorarse. 

EI directo y significativo impacto de la CI en el RE del nino ha sido verificado en el presente 
estudio. Nuestros hallazgos previos han revelado que la CI es una de las variables que mejor predice 
el exlto escolar (Duran, 1989; Hazbun, 1990; Ivanovic, Ivanovic, Truffello y Buitr6n, 1989); no 
obstante, el retraso escolar es la variable que tiene el mayor poder explicatorio en el RE (Duran, 
1989; Hazbun, 1990), hecho que es explicable, ya que en el presente estudio, en cada curso, 
los escolares con menor CI son significativamente mayores de edad, viven en preocupantes 
condiciones de pobreza, en un medio ambiente familiar que no les proporciona la cultura ni la 
motivaci6n, necesarias para un adecuado logro escolar y, adernas, son los que mayormente se 
exponen a la televisi6n y a la radio mientras estudian, 10 que obviamente, disminuye la atenci6n 
y concentraci6n en el aprendizaje. Por otra parte, se constat6 que la CI aumenta a medida que 
ascendemos en el Sistema Educacional, de tal forma que los escolares con menor CI disminuyen 
en los cursos superiores, probablemente porque los escolares con muy baja CI desertan 0 hacen 
abandono de la escuela (Duran, 1989; Hazbun, 1990). Las significativas diferencias encontradas 
entre la CI y el tipo de colegio al cual asiste el educando, no son otra cosa que el reflejo de las 
diferencias socioecon6micas entre los establecimientos educacionales. AI respecto, la CI es mas 
alta en los escolares que asisten a colegios particulares no subvencionados, porque a ellos asisten, 
en su mayorfa, nilios de NSE alto (Ivanovic e Ivanovic, 1990). 

Finalmente, los resultados del presente estudio permiten concluir que el nivel de escolaridad 
de la madre, es el principal factor de riesgo para la CI del nino y la variable que mayormente 
contribuye a explicar la varianza de la CI de los escolares de la Regi6n Metropolitana de Chile, 
10 que implicarfa que en los sectores mas deprivados, la implementaci6n de programas educativos 
dirigidos a preparar a los padres para la educaci6n de sus hijos, en especial a las madres, deberia 
ser una tarea prioritaria. Otros factores de riesgo como el area geografica (urbana), calidad de 
la vivienda, sexo (masculino), nivel de escolaridad del jefe del hogar, numero de hermanos, 
alcoholismo familiar, cuantfa de exposici6n a la television y a libros y nivel de ocupaclon de la 
madre, son dignos de considerarse. Todas estas variables, considerando el nivel de escolaridad 
de la madre tienen un bajo porcentaje explicatorio de la varianza de la CI, 16.57%. No obstante, 
hay que considerar que las investigaciones de diversos autores han descrito una directa y 
significativa asociaci6n entre la inteligencia de los padres y la de los hijos, aunque los estudios 
realizados son escasos, estlmandose que entre el 50% y 60% de la variacion de la inteligencia 
del nino, es de origen genetico (Avancini , 1982; Lynn y Hattori, 1990). 

Los resultados del presente estudio si bien es cierto involucran amplios sectores del quehacer 
nacional, se consideran de especial trascendencia para el sector educaci6n y salud en Chile, ya 
que la investigacion relativa a estos aspectos es escasa y podrian ser utlles para la implementaci6n 
de las politicas educacionales y de salud, tanto para Chile, como para otros pafses. 
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