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rNTRODUCCION 

Con e1 presente trabajo pretendemos ana1izar e1 proceso 
hist6rico de 1a conformación de1 razonamiento estad!stico, 
a fin de conocer 1as causas que 1o originaron y sus 

imp1icaciones en e1 desarro11o de1 pensamiento cient!fico 
u1terior. 

E1 examen y discusión de los motivos que 11evaron al 
planteamiento de problemas, cuya novedad consisti6 en el 
tratamiento que se les dió, nos permite ubicar mejor el 
producto de las investigaciones y trabajos que 11egar!an a 
constituir un cuerpo de conocimientos muy ütil a la ciencia. 

El análisis de las interrogantes que se formularon los 
creadores de las incipientes t~cnicas estad!sticas, así 
como de las consecuencias de sus conc1usiones, nos 
proporciona una comprensión más clara de lo que hoy puede 
ser y son sus aplicaciones en la investigación cient!fica. 
Por lo tanto con la aproximación desde el punto de vista 

histórico a los conceptos de la Estadistica se verá c6mo y 
d6nde se inició el desarrollo de esta disciplina y poder 

as! entender mejor su naturaleza. 

Se han escogido a dos cient!ficos ingleses debido a que su 
labor la consideramos como el fundamento de la Estad!stica 

clásica, tanto teórica como aplicada. Los temas de 
investigación que desarrollaron fueron originales y los 
conceptos que establecieron son ahora esencia1es en muchos 

campos del saber. 

Francis Galton y, sucedi~ndole en tiempo, Karl Pearson 

aprovecharon los conocimientos de su tiempo a1 dirigir sus 
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inteligencias y sus vidas hacia horizontes no explorados. 
Cada un~ con sus propias motivaciones trabajaron 
sistem4ticamente en problemas nada nuevos pero con un 

·.enfoque distinto, a saber: La ·cuanti.ficacilSn y 
mátematizaci.6n de los fen·6menos de la vi.da. 

En la mente de estos dos hombres se llegaron a mezclar 
_conocimientos que se desarrollaban de manera independiente: 
el azar (tratado por los matemáticos franceses y traducido 
al cálculo de probabilidades) , la aritmética po11tica 
dirigida principalmente por William Petty y Graunt, y las 
ciencias pol1ticas de la escuela alemana. As! también 
teor1as revolucionarias como la de Darwin e ideales 
pol1ticos como el de desear la creaci6n de un Estado 
sustentado sobre bases diferentes. 

Por el interés de descubrir el. proceso hered.itario, por el 
afán de demostrar cient!ficamente tesis sobre Evolución y 

por el rechazo a vaguedades existentes en su época en la 
medicina y biolog1a, reestructuraron, adecuaron e inventaron 
herramientas matemáticas cuyas aplicaciones actual.es han 
rebasado enormemente las originales. Aunado a ésto y como 
·consecuencia natural, establecen conceptos tan amplios y 
tan válidos como el de correlaci6n y regresi6n. 

La inquietud de Pearson y Ga1ton por aplicar sus 
herramientas matemáticas en campos que tradicional.mente no 
se utilizaban sirvi6 para mostrar las posibi1idades del 
desarrollo de técnicas que constituir~an el m~todo 
estad1stico. Al. abordar temas o áreas que no hab!an sido 
tratadas cuentitativamente crearon un razonamiento, 
produjeron avances y profundizaron en disciplinas 
cient1ficas como es el caso de la Biometr1a. Galton y 

Pearson son considerados los iniciadores de dicha ciencia, 

' 
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cuya definici6n actual es: aplicaci6n de los métodos 
estad1sticos a la soluci6n de prob-lemas _biol6qicos. Sin 

embargo, en un principio estuvo restringida al a~lisis de 
la variaci6n o variabilidad biol6gica. 

El ambiente intelectual de la Gran Bretaña a mediados del 
siglo XIX (el gran periodo victoriano medio de expansi6n 
industrial y comercial) result6 saturado de notables 
contribuciones en diversos campos del conocimiento. Junto 
con varias innovaciones tecnol6gicas aparecieron trabajos 
de economía pol1tica de Adam Smith; David Ricardo; Thomas 
Malthus, James y John Stuart Mill; en medicina Edward 
Jenner-propuso métodos antisépticos en la cirugta; y en 
1859 sale publicado "El OJt.lge.11. de la.;, E;.pec.le<>" de Charles 

Darwin. 

Esta dltima obra provoc6 grandes cambios en todos los 
aspectos del pensamiento prevaleciente y no solamente en 

los campos alud~dos en la obra mencionada (biologia, · 
botánica y geologta) • Su amplio esquema explicatorio 
constaba de varios aspectos: 

1) El mundo no es estático sino que evoluciona en forma 
gradual. 

Durante el viaJe del Beagle había quedado profundamente 
impresionado cuando desCllb:rí en las .formaciones de las 
Pampas grandes animales fÓsi.les cubiertos de coraza, 
como :Las de los actuales armadillos1 en sequndo lugar, 
por la manera en que animales estrechamente emparentados 
se sustituyen unos a otros conforme se va hacia e1 sur 
del Continente; y en tércer l.ugar, por el carácter 
sudamericano de la mayor parte de los productos de 1as 
islas Galápagos, y más especial.mente por la manera en 
que difieren ligeramente los de cada una de las islas 
del grupo sin que ninguna de ellas parezca muy vi.eja en 
sentido geológico. Era evidente que hechos cano éstos, 
y también otros l!l1lchos sólo podl'.an explicarse mediante 
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la suposici6n de que las especias se modifican 
~ádualmente. {1) 

21 La evoluci6n explicada por medio de la Selecci6n 
Natural: 

Pronto me dí cuenta que la selección era la clave del 
éxito del hombre cuando conseguía razas útiles de 
animales y plantas. Pero. durante algún tiempo continuó 
siendo un misterio para mí la forma en que podía 
aplicarse la selección a organismos que viven en estado 
natural.· En octubre de 1938, esto es, quince meses 
después de haber empezado mi estudio sistemático, se me 
ocurri6 leer por entretenimiento el ensayo de Malthus 
sobre la población, y, como estaba bien preparado para 
apreciar la lucha por la existencia que por doquier se 
deduce de una observación larga y constante de los 
hábitos de animales y pl_antas, descubrí enseguida que 
bajo estas condiciones las variaciones favorables 
tenderían a preservarse y las desfavorables a ser 
destruídas. El ~esu1tado de el1o sería la formación de 
especies nuevas .. (2) 

3) Finalmente, la comunidad de la descendencia; 

si opt=mos por dejar las conjeturas correr a su antojo, 
los animales hermanos en el dolor, la enfe:rmedad, la 
muerte, el sufrimiento y el hambre -nuestros esclavos 
en los momentos más penosos, nuestros compañeros en 1as 
diversiones- acaso participen en nuestro origen en un 
antepasado común: quizá procedamos todos de un mismo 
crisol. {3) 

Ga1ton, después de la 1ectura de este libro revolucionario, 
cambi6 de ge6grafo a eugenista y antrop6logo, pues as! lo 

(1) Charles Da.rwin: Autobiograf!a y cartas·escogidas. Madrid; Alianza 
Editorial, 1984. (2a .. Edici6nJ Vol. 1 p. 85. 

(2) ~-· 86. 

(3} ~-· 88. 
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muestran sus publ:-i.caci.ones. Aqu1.. el paso trascendental. 
consistió en utilizar los m~todos estad!sticos como el 

instrumento indispensable para probar l.as tesis mencionadas. 
En principio, respecto a 1a obra de Darwin, Gal.ton empezó 
por tratar de darle soporte experimental. al concepto, por 
medi.o del. cual., Darwi.n expli.caba el proceso hereditario: 1a 
teor!a de 1a Pangénesis.(1) Calificada por su autor como 
'hipótesis provisional.', ya que reconoc!a la fal.ta de 
sustento de pruebas cient!ficas de esta parte de su obra; 

Gal.ton se dispuso a demostrarla, 11egando a negar, por 1o 
menos 1o que se refiere al. hecho de que 1a sangre fuera e1 
veW:cu1o de las g~1as. 

Por otro 1ado, en e1 número 1 de 1a revista 8.lome.:t:Jt.Lfla, 
Kar1 Pearson escribe en su edi.torial.: 

La priinera condición necesaria para que cua1quier proceso 
de selección natural pueda init::d.ar.se en una raza es la 
existenc~a de diferencias entre sus miembros y el. primer 
paso para i_·n examen del posible efecto de un proceso 
selectivo s~bre cualquier característica de una raza debe 
ser Wla esti:.~ación de la frecuencia con que se presentan 
i.ndLviduos, c:~hibiendo un cierto grado de deformidad con 
respecto a ese caracter~ La unidad de investigación no 
debe ser un ind1viduor sino una raza y el resultado debe 
tomar la forma de una relación numérica, mostrando la 
frecuencia re1ativa con que se presentan las varias 
especias de individuos que componen la raza. (2) 

(1) Pangénesis: Consistía, según Darwi.n, en suponer que cada cé1u.1a de1 
organismo expide partículas invisibles, llamadas gémulas que l.1evan 
1a copia de la célula emi.sora, encargándose la sangre de 
tranportar1a hasta donde se encuentran. las cé1u1as sexuales, donde 
se reunen. Estos supuestos portadores de caracteres hereditarios 
pueden reproduci.r los elementos anatómicos de que provienen y además 
se consideran corpúsculos b1andos, modi.ficables.. gracias a estos, 
es posi:b1e que los caracteres adquir~dos se transmitan a la 
descendenc±.a,. 

(21 E. s . Peaxson; ·Pe ar son¡ ·creador ·de · 1a ·Estadística · Ap1icada. Argentina 
Espasa calpe. 1948. p.j4. 



7 -

"As!, Pearson nos deja testimonio tanto del razonamiento 

es.tad!stico a seguir en la demostracic5n de las· afirmaciones 

darwinianas, como del est!mulo de la obra mencionada en la 

revista que se public6 por primera vez en el año 1901 con 

el apoyo financiero y moral de Galton y que actualmente 

continda emitiéndose. 

También es conveniente dar lugar a la referencia expl!cita 

de otra influencia significativa en las primeras 
aplicaciones del método estad!stico y que posteriormente 

analizaremos con más detalle. 

En Lo6 Elemen~a6 de la C~ene~a (1892) , obra esencialmente 

de contenido filos6fico escrita por Pearson, encontramos lo 

siguiente: 

Nuestro objetivo en biología es idéntico al de la física, 
a saber, describir las más amplias agrupaciones de 
fenómenos en las fórmulas más breves posibles. 

Es claro.el deseo de aplicar la matemática fuera de sus 

campos ortodoxos de aplicación pretendiendo imitar el éxito 

obtenido en la ?!sica debido a las leyes establecidas por 

Newton. E.G. Pearson supone que su padre, al hacer tal 

afirmación, pensaba en la Ley de Herencia Ancestral 

propuesta por Galton (en su obra más connotada (~e~ene~a 

Na~u~all, como una ley tan general como la Ley de la 

Gravitación Universal.(lJ 

A lo largo del presente trabajo se discutirán los logros de 

dos autores: Karl Pearson y Francis Galton, pero conviene 

( 1) E-.S .. Pearson. Pearson, Creador de la Estadística Aplicada. 
Argentina. Espasa Calpe. 1948. p. 14. 
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advertir que seguramente se tuvo la intervenci6n de otros 
individuos quienes de igual manera participaron en la 
formaci6n del razonamiento estad!stíco. S.in embargo, al. 
retroceder en la bGsc¡ueda de los or!genes de la 
~proximaci6n estad!stica' hemos restr.ing.ido nuestro modesto 
trabajo a ellos dos. El no hacerlo implicar!a extenderlo 
~s allá de nuestras posibilidades. Esto implica, de algGn 
modo, soslayar contribuc.iones muy valiosas que por lo mismo, 

justificar!an una invest.igac.i6n para ellas solas. Por 
ejemplo la obra de Rona~d Fisher. 

Procederemos entonces al desarrollo del trabajo, no sin 

temor a las fallas que son inevitables en una primera 
investigaci6n de esta naturaleza. 
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Se tienen pruebas materiales de que en un tiempo entre el 

hombre prehist6rico de hace 400 siglos y el tercer milenio 

antes de Cristo el "Horno Sapiens" invent6 los juegos y 

entre éstos juegos los llamados de azar*. P.ara 

posteriormente descubrir ciertas analogías con los sucesos 

de la Naturaleza. 

* P.N. David, Dicing and Gaming (a note on the hlstory of p:roballi.l.tfyl 
Biomet:rika 42, (1955). 2. 
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FRANCIS 
(1822 

GALTON 

1911) 

Sir Francis Gal.ton nació en Inglaterra a principios del 
sigl.o pasado. Después de pasar por varias escuelas, en 
1.840 ingresa al. Trinity Col.lege a la edad de 18 años como 

estudiante de matemáticas; tres años más tarde obtiene su 
grado por votaci6n. 

Ya antes había cursado dos años de medicina sin real.mente 

atraerle. Cuando muere su padre resulta dueño de una gran 
fortuna, hecho que le permite llevar una vida más c6moda. 
Realiza viajes y expediciones a lugares recónditos; a causa 

de uno de ellos enferma y permanece cuatro años en 
Inglaterra para' posteriormente interesarse en el Cabo, 
Sud~frica, en donde escribe un diccionario de Ingl.és y la 
lengua abor!gen. También escribe leyes que propone a los 

jefes loca~es; al regreso a su patria recibe una medalla 
otorgada por la 3ociedad Geográfica Real y otra por la 
Sociedad Geográfica Francesa. 

Su primera publicación fué El A~~e de V~aja~ y le siguió 
En ellos y otros 

subsecuentes da muestra de curiosidad cient!fica, 
espec!ficamente sobre metereol.og!a. En 1858 ya pertenec~a 
al Comité Directivo del Observatorio Kew, donde se pro~aban 
y calibraban instrumentos geográficos, haciendo uso de 1.a 
'Ley de error" de Gauss para determinar los 1.!:mites 
permisibles de error, de un instrumento dado. Un probl.ema 
para los meteorólogos de esa época (1850-1860) era el de la 
predicción del tiempo a largo plazo. Gal.ton pri:mero 
escribió art!culos sobre construcción y prueba de 
instrumentos y después, en base a gráficas y mapas con 

' 
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direcciones de vientos y presiones atmosféricas, en 1870 

intent6.predecir la velocidad del viento en función de la 

altura barométrica, temperatura y humedad, pero falló. Sin 
embargo este frac.aso le llevó a familiarizarse con el uso 

de la curva normal y con funciones lineales de predicción. 

Hecho que se puede considerar como un primer acercamiento 

al concepto de Regresión. Cabe recordar que los 

meteorólogos de su tiempo consideraban al modelo normal 

solamente como modelo de los errores de medici6n. 

Galton se inicia propiamente con la Estadistica én 1865 con 

la publicaci6n de Ca.Jt.dc...te.Jt. rJ Ta.!.e.n...to ffe.tt.e.d.lt:a.Jt.-l.;, en el 

cual aborda el tema de la herencia. Galton se plantea las 

preguntas ¿Puede ser heredada la inteligencia?, ¿Los hijos 

de padres brillantes también serán brillantes?. Su 

respuesta fué afirmativa y la fundament6 con una 

investigaci6n que consisti6 en contar ei número de 

personajes importantes aparecidos en diccionarios 

biográficos y mostrar su par~ntesco entre ellos. cuando 

compara las frecuencias relativas con aquellas provenientes 

de la poblaci6n en general, concluye que debe ser cierta su 

afirmaci6n debido a que resultan mayor las primeras. Es 

decir, con mucha frecuencia, los individuos 'más dotados• 

son parientes próximos de individuos también •muy dotados'. 

Para él, la comprensi6n de un problema consiste en 

matematizarlo. Esta tendencia lo lleva a introducir las 

matemáticas de la probabilidad. En la siguiente publicaci6n 
llamada Gen-l.o ffe.tt.e.dLt:a.tt.-l.o, muestra la concordancia entre las 

distribuciones de las mediciones de caracter!sticas f1sicas, 

como estatura, medidas de t6rax, etc., pertenecientes a 
soldadós, con lo que teoricamente se puede obtener al hacer 

uso de la ley de la 'desviación del promedio' {as! llamada 

por él al mode1- ~o:rmal}. 
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De manera análoga, añade, se puede observar o se debe 

observar la distribuci6n de la inteligencia de acuerdo a la 

misma ley. Y para no caer en una simple analog1a, muestra 

la distribuci6n de los resultados de ex~enes aplicados a 
aspirantes a puestos p~licos. 

As! mismo afirma no estar de acuerdo con una supuesta 

igualdad innata de los recién nacidos, quienes después, en 

edad escolar o como adultos mostrarán gran diferencia de 
potencia mental, producto esto de su entrenamiento escolar. 

El pensaba que si alguien es realmente excepcional, es por 

motivos de linaje y no por influencias educacionales y 

sociales. El titulo del siguiente articulo es sugerente: 
ffom&~eh de c¿enc¿a !ng¿ehe6: hu Nazu~a¿eza y C~Lanza (1874) 

En la segunda de sus obras hasta ahora mencionadas, Galton 

dice: 

Yo soy e1 primero en tratar la materia de manera estadística, 
1.lega..r a rer ... -ul.tados nu:rné.ricos e introduci.r 1.a ley teórica de 
'desviación del. promedio• en una discusión de Herencia. 

Respecto a esto cabe considerar la influencia intelectual 

de Adolphe Quetelet (1796-1874) Astr6nomo Real de Bélgica, 

sobre Gal.ton. Por comentarios del. mismo Gal.ton es posible 

afirmar que es innegable dicha influencia, aunque Karl 
Pearson su bi6grafo más importante no lo acepte del todo.(1) 

Pues afirma que, ninguno de los libros de Quetelet estaban 

en su biblioteca personal¡ y además, los apuntes que tom6 

(1 l Rutb. Schwartz Cowan. l'ranc~s Gal ton' s Statist.ical :tdeas: The . 
·:i:nfluence of Eugenics. ~ 63 (19i2) 512. 
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sobre. Quete1et y su F!sica Socia1, llenan so1amente una 
p4gina de su libreta • 

.. ,...:.._ 

S":ln embargo, veamos algunos comentarios respecto al uso del 

mode1o normal, primero de Quetelet: 

Yo muestro que la ley de 'las causas accidentales·• es una 
ley general, la cual se aplica tanto a individuos como a 
gente; así como gobierna nuestras cualidades morales e 
intelectuales, de la misma forma que lo hace con nuestras 
cualidades físicas. Así, lo que se considera como accidental 
deja de serlo cuando las observaciones se extienden a un 
número considerable de casos.(1) 

Cuando se refiere a cualidades intelectuales se podr!a 

pensar en la inteligencia como una de e11as, pero nos hacen 

saber D. Landau y P. Lazarsfeld (2) que ocasiona+mente en 

las pa.rtes más especulativas de sus escritos, propuso 

solamente una forma de medir la productividad escolar 

{contando e1 nllmero de publicaciones producidas por el 

hombre), sin realmente demostrarlo experimentalmente, puesto 
que nadie hab!a coleccionado ta1es datos. La informaci6n 

que s! manej6 era sobre tasas de criminalidad, suicidios y 

casamientos de varias poblaciones y por generaciones 
sucesivas. 

Enseguida vemos como Galton evoca a Quetelet en 11neas 
previas al uso de la ley en Gen~o ~e~edL~a~Lo: 

La l.ey es muy general.. El. señor QUetelet, AStrónomo Real. 
de Bél.gica y autoridad máxima en estadística social. y de 
población, la ha usado ampliamente en sus invest:igac~ones. 

(1) Adol.phe, QUetel.et. Letters and Probahil.ities. Londres Layton and Co. 
1849. p. IX.(Citado por D. Landau y Paul. F. Laza:csfel.d: guetel.et, 
Adol.phe, l:ncl.u!do en Inter:national. Encycl.opedia of Statistics, New 
York. Free Press (Al 1978 p. 828). 

(21 D. Landau, Paul. ~·. Lazarsfel.d; ~· p,831. 
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Ka construido también tablas numéricas, a partir de las 
cua1es pueden hacerse cá1culos, siempre que sea menester 
utilizar la· ley. 
Quienes quieran saber más de lo que yo puedo relatar aquí, 
deben consultar su trabajo que está expuesto en un libro 
muy agradab1e, en octavo, que debería ser mejor conocido 
por los estad!sticos. Su t!tulo es L~V!.6 o.nd 
PJtobab.iLi..t.le.6, traducido por oownes, al Inglés. Editado 
por Layton y Co. , Londres, 1849. ( 1) 

Por.lo expuesto, Galton tiene raz6n, en considerase pionero 

en el tratamiento estadístico de la herencia, por lo menos 

en cuanto a· Quetelet, pero su influencia sobre Galton la 

cansideramos admisible • 

.. t. . .• 

Regresando a la distribuci6n de la inteligencia, Galton 

deseaba determinar mediciones o rangos de 'genio' para que 

su estudio fuera preciso. Con el uso de la ley de 

'desviaciones' y alguna medida disponible de genio, podr1a 

evalu~ sus proposiciones. La curva normal de inteligencia 

seria dividida en rangos y así poder obtener el nfunero de 

individuos·. que c."J.yeran en cada uno. 

As! lo intent6 en Genlo He~ed~~a~lo tomando como base 15 

millones de gente, obteniendo una distribuci6n del número 

de hombres brillantes y tontos¡ partiendo de una estimaci6n 
previa que realiz6 con las calificaciones obtenidas al 

aplicar una prueba de inteligencia a un gran número de 

individuos. 

Ejemplificamos en la tabla que aparece en la siguiente 
página. 

(1) James R. Ne'WJ!lan. El Mundo de las Matemáticas. México, Grijalbo, 
1976 (3a.edici6nl Vol. III, p. 248. 



- 15 -

CLAstPlCACt6N DE Los HOMBRES SEOÚN StJS DOTES HA.'ttTJt.ALES 

NUmero d~.person03 comprendidtu en 101 di/crentu grado1 de lio.biUdtid Mlural. 
r:on respecto de su capacfdad gcnual o de sus aptitudes especiales 

Grado• d• ltabiUJad 
1 

ftlilllual. u(NUOdo1 flO'' 
lnten.·ato1 i¡:i1nlcs -----, --En--ca-da-~--En--el_t_o_t.t_d_e_l_a_po_bl_a_cl-ón-d-e-1 -R-oi_n_o_U_n-id-o-.-.. -d-oclr-,---

r,,, d•boJo Por •nci- Proporclo- millón 1S mllloa=. de la~ o¡iguientcs edades 
d•l ma d•I . nat, 0 Ka. !de la misma•----,----~---~---~---~---

ulo di uno de cada edod 20-30 JD-40 40-50 S0-60 60-70 _1o-so 
11rom prom• " 11•-l4 ----1----

a A 4 j 256.791 651.000. 495.000 391.000 268.000 171.000 77.000 

~ ~ 1 1: ! l:i:;~~ 1::~ ! ~~;:~ 2~::g 1:::::: l~~:g: i~:= 
d o ' 64 i u.696 39:soo 30.300 23.900 16.400 10.400 4.700 
e E ¡·_ 413 '¡ 2.423 6.100 4.700 3.700 2.S20 1.600 729 
! F 4.300 233 590 450 35S 243 155 70 
¡¡ G 79.000 14 3S 27 21• IS 9 4 

" X Todos los Todos los 
arados grados . 

por por 
debajo de ... encima de 

A:~~~:~ d~~ p:~:c;, 500.~ 1.268.~ '1: 964.~ 1761.~ 
Total, de ambos lados • • . 1.000.000 2.536.000 1.928.000 1.522.000 

521.0001 
1.042.000 

332.000 1149.000 
664.000 298.000 

. La propord6a dli bombtea do clil'emllca ~ ba lado ~- ¡, P""_...it <!': tu J''l'OpClrcionie9 qU. IOO dlidu para IQ&:laterra Y Oala 
~ 1161, ·~p. 101.) 

Pct cicmpto, Ja ctue F contiene uno dli cada 4.)()0 llombrm. O aea. bay 231 de esta duo ca· C9da miD6Cl da bombres. Lo miuno Jl'U9o 
• decina ~la das./. Ea iodo .t ~ Unido har 590 hombrea di! ta daM F" d mismo aúl'llft'rr de la n tlDtnt lo edadm do 20 J' JO 
a&M; t50 entn &c. 30 y '°' .tt~ · 

La labor más fructífera de Galton, para la Estadística 
resultó cuando se interes6 por la herencia. ¿Qu~ fu~ lo que 
le llev6 a involucrarse en semejante empresa? 

Sabemos que como matemático no tuvo ~ito extraordinario, 
pero fué un medidor y contador compu1sivo. (1) Es posible 
que siguiera fielmente la exhortaci6n de Galileo: Hay que 
medir lo medible y hacer medible lo que no es. Y entonces, 
una actitud meramente científica hizo que considerara 
inadecuadas las teorías gen~ticas de Darwin, estimulándolo 

C1l Ruth Schwartz cowan. ~'. p. 510. 
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para tratar de reso1ver el problema de la herencia. Como 
veremos más adelante, propone inclusive su propia teorta 
del mecanismo hereditario, 

Bien, pero se afirrna(l} que atr:!is de esa actitud cientif'1.::a 
ex~sti6 una motivaci6n dom~nante Qe tipo pol1tico \~
ideo16gico: mejorar a la humanidad. o como Pearson dijo: 
el mejoramiento en la raza del hombre. Para esto, la clave 
la encontr6 en Darwi.n. 

Galton pensaba que las •cualid~des mentales' se podtan 
controlar. Los hijos de padres 'bien dotados•, tambidn 
sertan 'bien dotados', y ast como e1 hombre ha podido, 
artificialmente mejorar las variedades o razas de animales, 
ast tambi~n es posible hacerlo con el hombre, en t~rmi.nos 
de carácter e inteligencia ¿C6mo?, favoreciendo la 
re~roducci6n en las parejas 'bien dotadas' y desalentando 
la procreaci6n en los 'menos dotados•. 

Gracias al deseo de demostrar todo lo anterior, recabando 
informaci6n, obteniendo. gran cantidad de datos y manejando 
la inforrnaci6n con mentalidad estad~stica, sent6 1as bases 
para el desarrollo de los m~todos estad~sticos. 

Gal ton le escribi6- en ··1869 a Charles Darw:tn, su pr;bno por 
parte de su madre, haéi~ndole saber la verdadera crisis que 
le habta causado la lectura de su obra El olr.Lgen de la4 
e4pec..le4. 

Podemos decir que Galton analiza la opra de Charles Darw;t.n 
abordando dos de sus supuestos: 

C1l Ruth Scbwartz cowan.· ~-· P. 509. 
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En pr1.mer 1ugar, el mecanismo hereditario explicado por 
medio d~ su hip6tesis de la Pangénesis; y en segundo lugar, 
la transmis16n de caracteres adquiridos. 

Respecto.a la Pangénesis, Darwin cree que cada célula, cada 
órgano o cada tejido unitario produce y emite átomos 
di.minutos a los que llama gémulas, y que éstas, más tarde 
esparcidas en todo el cuerpo por la sangre y otros jugos se 
reQnen cuando. se requiere y después recrean aquellas partes 
de las cuales provienen. Los órganos sexuales contienen 
g~mulas de todas partes del cuerpo las cuales se combinarán 
posteriormente en el embri6n. 

Para Galton, esta hipótesis es considerada potencialmente 
Cl~ntificab1e •-.· 

La Teor!a de la Pangénesis recoge todas las ;Lnf luencias 
que intervienen en la herencia y que l.e dan forma 
apropiada para comprenderla bajo análi.sis matemático. (1} 

Realizó ex¡.er1.mentos por dos años, en conejos de raza pura. 
Transfirió sangre de miembros de una camada en miembros de 
otra. Después de cruzarlos entre camadas esperaba que los 
hijos de una camada tuvieran· caracter!.sticas de la otra .• 
Pero no fué as!. De todos modos_ensay6.modelos matemáticos 
que pudieran explicar el mecanismo. 

Bajo el supuesto de que el n1lmero de factores que 
intervienen en el proceso, se reduce al m!n;i.mo, ·considera 
el caso del color de pelo en animales. Si los padres tienen, 
digamos, blanco y negro, sus hijos resultf!.rán de. tres colores: 
.n!'!qro; blanco ·y_ ·gris. En una poblaci6n grande se deben 

(1} Ruth Schwartz Cowan. ~· p. 515. 
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observar las siguientes fracciones: 1/4 de blancos, 1/4 de 
negros y 1/2 de grises. En un siguiente cruce se tendrán 

cuatro colores: dos grados diferentes de gris, blanco y 

negro. Y así sucesivamente. Con la ayuda del triángulo de 

Pascal se puede seguir el n11mero de partículas hereditarids 

y la verificaci6n de sus fracciones o proporciones se 

podrían llevar a cabo al registrar las frecuencias 

relativas de los casos. Usa la expansi6n binomial: 

(a + bl x= ax+xax-lb + x(x-1) ax-2b 2 + ••• + xabx-l + bx. 
2! 

Donde el ·lado derecho nos da el número.de combinaciones que 

se pueden dar y además su frecuencia, cuando a y b se 

combina de x formas. 

Galton se convierte en uno de los críticos de Darwin más 

capaces(!} al negar experimentalmente la hipótesis de la 

Pangénesis. Y en su lugar propone su propia hip6tesis, 

manteniendo la creencia en la existencia de las_ gémulas 

(aunque les llama de otro modo}. 

A todas las unidades orgánicas que existen, según Galton, 
en un huevo fertilizado les llama 1 stirps 1 • Las cuales en 

su mayoría darán lugar a la estructura orgánica del ser, y 

las sobrantes a las células sexuales, permaneciendo estas 

sin ser influenciadas por las condiciones de vida del 

individuo. 

Galton se opone a la suposici6n de que los caracteres 

adquiridos son hereditarios; nunca dejó de creer en la 

(1) Peter J. Vorzilnmer, Charles oarvin: The years·of controversy The 
Qrigin of-species·and-íts·critícs. 1859-1882. Temple University 
Press, 1970. p.255. 
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supremac!a de la herencia sobre l.os factores ambiental.es en 
:La constituc.i.dn de los individuos. 

El hecho de que haya utilizado l.a expansi6n binomial. con el 
·cual, se supone que l.os factores hereditarios, respecto a 
una sola caracter!stica, son pocos y están bien definidos, 

confirma tal creencia. Si en cambio, hubiera recurrido al 
modelo normal, tendr!a que haber aceptado a un número 

· infinito de causas fundamentales que ser1an consecuentemente 

l.as ambientales. Sin embargo, es probable que por el. año 
de 1876, Galton haya abandonado su primer modelo del 
proceso hereditario por el modelo de 'desviaciones del 
promedio', comprendiendo que solamente con desviaciones 
exprefiadas en 'unidades estad1sticas• era posible 
repr2sentar el fen6meno en cuesti6n; esto lo hizo sin 
rechazar su concepci6n de l.a herencia. 

Cuando se dice que se interes6 en la herencia debido a que, 

una vez descubiertas sus leyes, éstas se util.izar1an para 
mejorar l.a 'raza del. hombre'· (causando impacto:.social. y 

pol.!tico), tal. parece que no se re!iere al género humano en 
general.. Veamos cuál es su deseo, en el. momento de definir 

un concepto que será l.a base .. de una doctrina fundada por 
Gal.ton: nos referiremos a l.a Eugenes·ia. 

Eugenesia: Es 1a ciencia de 1a mejora de1 1inaje, en modo 
aiguno limitada a cuestiones de uniones juic~osas, sino 
que, particu1ai:mente en e1 caso del hombre, se· ocupa de. 
todas aque11as inf1uencias susceptibles de dar a 1as·razas 
mejor dotadas mayores oportunidades de p~eva1ecer sobre---
1as peores. (1 l 

(1) l?ierre. Thuil1ier. i:.a Tentaci6n de. la Eugenes:ta; Murido Cient!fico. 
No. 38. (19851 775. 
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Cabe preguntarse ¿cuáles son las razas mejor dotadas?. Sin 
embargo, lo conveniente es analizar cOmo se desarrollaron 

las ideas que nos ocupan. 

Galton proponía la hipótesis de que la salud y la 

inteligencia de la población se deterioraban, debido a la 

emigración de la gente más capaz, hacia las ciudades en 

donde su reproducción disminu1a notablemente. Entendía que 

para demostrar lo anterior necesitaba información. Tomando 

caracter1sticas como: peso y estatura, se dedicó a obtener 

registros en las escuelas de Inglaterra; pero dicha 
información no era suficiente puesto que faltaban datos de 

sus padres. 

Poco antes de.1876 Galton se encontraba cultivando 

chicharos* para estudiarlos en generaciones sucesivas con 

el fin de conocer, no precisamente el mecanismo hereditario, 

sino los efectos de tal mecanismo. Pero, ¿C()mo se le 

ocurrió que el seguimiento de características como peso y 

diámetro de chlct.aros por varias generaciones podrían 

sustituir temporalmente· los registros que necesitaba de 

poblaciones hwnanas?; una respuesta inmediata podría ser la 

de tipo práctico, los datos de niños de las escuelas 

inglesas y los de sus padres implicaban mucho esfuerzo y 

además Darwin tiempo atrás le había sugerido llevar a cabo 

experimentos con plantas para la demostración de la 

Pangénesis. ¿Porqué no hacerlo ahora para investigar la 

posible degeneración de la población en las ciudades?. 

* No podemos dejar de preguntarnos el porqué. ch.l'.charos. ¿a:uho als>-"Ila 
relac16n con los exper:ilnentos de Gregor Mendal.1 Dejamos ab1ertas tales 
preguntas. 
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Quetelet hab!a demostrado que la distribuci6n de algunas 
caracter!sticas f!sicas humanas era de acuerdo al modelo 
normal y hab!a sugerido el hecho como una ley invariable 
en el t.iempo: 

Si supieramos cuál ha sido la altura (media del hombre) de 
un siglo a otro, tendríamos una serie de medidas, las cuales 
expresarían la ley del desarrollo de la humanidad en lo que 
se refiere a la altura.(1J 

Un paso decisivo por parte de Galton fué el empleo de la 

ley 'de las desviaciones' (2) para explicar los resultados 
de los ch!charos de diferentes diámetros y pesos y sus 
productos, de esta investigaci6n se public6: Expe~~men~o-0 

(1) D. Landau, P.P. Lazarsfcld. ~. p.830. 

(2) Es interesante conocer la illlportancia que le concede Galton a la 
curva nor:mal: 'Necesito difici1mente recordarle al lector que la 
ley del error sobre la c:ual se basan los Valores Normales fué 
pe~sada para el uso de los astrónomos y otros quienes estén 
interesados con precisión extrema de mediciones y sin la menor 
idea, hasta el tiempo de Quetelet, que ellos podrían aplicarla 
a mediciones humanas. Pero, los Errores, Diferencias, Desviaciones, 
Dispersiones y Variaciones .individuales, todas emanan de la m~sma 
clase de causas. Objetos que llevan el mismo nombre o que pueden 
ser descritos por la misma frase, son de este modo reconocidas 
como miembros de la misma clase, especie o como queramos llamarle 
al grupo. Por otro lado, cada objeto tiene diferencias peculiares 
en sí mismos, por lo que se distin~en de otros. 

Esta afirmación general es aplicable a miles de ejemplos. La ley 
del error encuentra su fundamento donde las peculiaridades son 
completamente debidas a inf1uencias ccmbinada de una multitud de 
'accidentes', en el sentido en que la palabra ha sido definida. 
Todas las personas versadas eri Estadística están conscientes de 
que esta suposición lleva a la Variab±l±dad dentro del cermpo de 
las leyes del azar, con el resultado de que las frecuenc~as 
relativas a las Desviaciones de d±ferentes cant~dades admiten 
ser calculadas, cuando estas cantidades sean medidas en términos 
de cualquier unidad, por sí misma contenid~, de variabil~dad, 
como muestra Q •. (E .s .Pearson. ·some rnci.dents i.n · the Early Ristory 
o~ Bi.ometry and Statisti:cs, rnclu!do en: S.S.Pearson, M.G. !Cendall, 
Stud.tes in the ftistory o.f Stati:stt.cs and Probability. London Gri.ff:in ... 
1970. p.327. 
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con planza4 4ob~e la4 cau4a4 de unL6o~m~dad e4zadt4z¿ca en 
gene~acLone4 4uce4Lva4 en 1876, antecedente de La4 Leye4 
Ttp¿ca4,de la He~encLa aparecido un año más tarde. En 
esta última obra, tenemos las conclusiones de sus 
experimentos. 

l. Los descendientes de plantas extremosas (chícharos c_on 
diámetros muy pequeños o muy grandes} estaban más cerca de 

la media poblacional que sus 'padres•· lo estaban, y 

2. un grado de variaci6n, una unidad estadística*, es la
misma medici6n absoluta, ya sea que se considere a los 
productos de plantas extremosas, o bien a los productos de 
plantas normales.** 

Para su explicaci6n estadística hace uso de un dispositivo 
mecánico llamado qu~ncunx: el modelo normal se puede formar 
por la caída de balas de plomo desde un embudo sobre el 
enrejado de rectas verticales o alfileres formando 

comparti.~{ent~s: el modelo nos representa la distribuci6n 
de la característica, en este caso, el diámetro de 
chícharos. En una siguiente generaci6n (ver la siguiente 
gr~fica) la distribuci6n de la característica estudiada 
sería explicada, seg~n la misma ley con mayor o menor 
variabilidad. Si se ha concluído que los descendientes en 
una primera generaci6n 'están más cerca de la media 
poblacional', la curva sería con menos dispersi6n, pero.sin 
embargo si pensamos en que podemos retirar la base del 

modelo, al caer libremente las balas, se reproduciría la 

* l?earson señala que la· 'unidad estadística' a. la que se refiere es a Q 
(rango intercuartí.licoJ al que lll'Ull1'. 'error probable• • Ruth Schwartz 
Cowan, ~., p.517. 

** Es decir, la variabilidad de los productos de semillas pequeñas era 
igual a la variabilidad del producto de semillas grandes. 
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of the Royal Society Institution. February 9,1877. 
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misma curva que la de sus padres o antecesores, Es decir, 
la variabilidad se mantendr1a constante de una generación a 
otra, de acuerdo_ con la segunda conclusi6n descrita arriba. 
Pero entonces ¿Qu~ significa que la pob1aci6n empeore? 

De las dos revelaciones a partir de los exper;i.mentos con las 
semillas de ch1charos, la primera constituye el principio 
de lo que será una de las principales contribuciones de 
Galton a la estadística. El hecho de que las generaciones 

tienden hacia la media o promedio poblacional, lo considera 
como un rasgo hereditario y cuantifica esta '·reversión' ep_ 

un vale~ nwn~rico: 

Reversión es la tendencia del tipo filial a separarse del 
tipo pater~al, revertié."1.Gose a. lo que ásperamente y quizá 
descrito moderadamente .como el tipo ancestral medio. Si la 
variabilidad familiar fuera el único proceso en descendencia 
simple, que afecte las caracter~sticas de una.muestra, la 
dispersión de ·la raza con respecto a su t;l;po ideal medio 
aumentaría indefinidamente con el número de generaci.ones, 
pero la reversión registra este aumento y lo det tene. (l l 

Gr.aficando el tamaño de las semil1as padres con el tamaño 
de sus productos, obtiene una línea recta cuya pendiente 
la considera como el coef;tc·iente 'de· r·ever·s:tl5n. 

Pasaran casi 10 años para que Galton llegue finalmente a 
tener cla1ro el concepto de regres;i.ón y correlación , pero el 
paso primordial estaba dado con lo que sería ·1a primera 
recta de regresi6n en un análisis estadístico, (Ver la 
siguiente gráfica) • 

En el lapso comprendido entre 1877-1888 Galton se dedica a 

(11 F:rancis Galton; J:.Gyes ·-rl'.picas de: la ·a:erencia. p, 10. Citado en= K. 
Pearson~ ·Notes on the History of ·correlation, en E.S.Pearscn. M,G, 
Kendall. ~., p. 193. 
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obtener informaci6n tanto de centros escolares, como de un 
sitio creado exprofeso, llamado Laboratorio Antropom~trico. 
Este laboratorio ideado y dirigido por el mi:!ó'lllo, éoÍls:Lst!a 
en oficinas para medir y pesar a seres humanos, ·se invitaba 
a que los padres manda~an peri6dicamente a sus hijos; 
inclusive se llevaba un registro ~ersonal de habilidades y 
facultades como: altura, ~eso, palma de la nano, potencia 

.al respirar, fuerza de tiro y apretujaniento manual, 
potencia al soplar, o~do, vista, sentido de color y o~ros 
datos personales. Galton ~ropon1a que en el futuro este 
laboratorio se convirtiera en una dependencia de 
Estad1sticas Nacionales para apoyar las funciones de 
gobierno. 

Ah!,. en el laboratorio se obtuvieron datos de 9,337 

personas que servir1an para investigar la selecci6n sexual, 
el coeficiente de reversi6n, la constancia de la 
variabilidad y en caso contrario la influencia de la 
selección natural y de la fertilidad diferencial. 

Antes de continua~, es oportuno analizar la metodolo~1a que 
Galton va introduciendo en el manejo de la informaciOn que 
obten1a. En un principio, señala que no se debe limitar un 
análisis estadístico, solamente a calcular un promedio por 
ser·un hecho aislado, sino que se debe proceder a 'calcula~ 

una·distribuci6n', y asignar un esquer>.a gráfico ~ara 
visualizarla. Sl prir.ter trabajo (1e75) (1) de calton 
consisti6 en i~ventar un esquema de d~stribuci6n de 
frecuencias acu."'l\uladas_ y su gráfica la ojiva. Los datos que 

(1 l John Dewey. Gal.ton' s Statistical. Methods. ·.:iÓµrrial. of "ll!Qetican 
Statistical. Association. Vol_. :i:, (1901 l 331 • 

' 
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maneja son los correspondientes a la fuerza de tiro (pull) 
de 519 hombres: 

Fuerza de tiro Porcentaje 

abajo de so Lbs. 2 

60 10 

70 37 

80 70 

90 91 . 100 95 

arriba de 100 100 

Para la tabla.anterior ~repone una gráfic~ (ver la siguiente 
hoja) de.la forma siguiente: 

En una 11nea base se localizan los porcentajes de fuerza y 

el ntímero de libras e nuna 11nea perpendicular a la derecha. 
Despu~s, a partir de cada porcentaje se erige una 
perpendicular a una altura igual al ntirnero de libras 
correspondientes. Al unir los puntos de intersecci6n se 

obtiene una 11nea quebrada, la cual se suavizar!a 
pareci~ndose a una curva al tornar su~icientes datos y los 
intervalos de fuerza fueran, digamos, cada libra. La figura 
resultante es el esquema de distribuci6n. Su uso es 
evidente si se toma la fuerza medida de cualquier individuo, 
por ejemplo, 74 libras y se traza una l!nea horizontal. hasta 

dar con la curva y de ah! una perpendicular hasta enco~trar 
la 11nea base, as! el porcentaje de la muestra 
correspondiente en este caso cae en 50, es decir, ocupa el 

lugar medio y la fuerza es la fuerza media; a esta posiciOn 
le asigna la letra M, parámetro muy importante para Ga1ton 
del cual observa las siguientes propiedades: 
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FUerza de tiro 
(l.bs. l 

100 

90 

80 

.. - . - . -·- 74 

70 

óO 

\ 
50 

o 20 40 M óO BO 100 

Porcentaje de J.a muestra 

a) la probabilid.3.d de que cualc:!uier observaci6n (medici6n 

de fuerza de un individuo) desconocida :?reviamente .caiqa 

antes o después de M es la misma; bl el valor ~ás probable 

de cualquier medición previamente desconocido es M: c) si 

la curva del esquema es simétrica bilateralmente con 
respecto a 1\.1., entonces M es idéntico al e>romedio ordinario 

o media aritmética. 

Del análisis anterior, 9odemos constatar la inclusi6n de 

conocimientos teóricos de la probabilidad en el manejo de 
datos empíricos, así como una explicación entre lo observado 
y lo esperado. 

Aprovechemos también ?ara describir otra constante muy ütil 

a Galton si.~bolizada por Q (el rango intercuartílicol. 
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Se toman perpendiculares a los porcentajes 75 y 25, se 

restan sus valores correspondientes y se divide entre dos. 

E1 resultado lo considera como una medida de la pendiente de 
ia curva de distribuci6n; siendo realmente una medida de 

dispersión. En el ejemplo descrito, el valor de Q es de 9 
libras. Quiere decir que la mitad de la población difiere 

menos de 9 libras valor medio (la mediana) de la población 

entera,en ambos sentidos. El valor de Q lo calcula para 

cada una de las características medidas ~n su laboratorio, 

estimado inclusive una Q promedio con todas ellas.* 

En 1886 y 1888 pub:l.ica Pa.Jtec.-i.do Fa.m-i..e.-i.a.Jt en e.a. E6.ta..tuJta. y 

Ca1t'<.eR.ac.-i.ane.1> y .1>u.1> .l!ed-i.c.-i.one,6, p1t-i.nc.-i.pa..e.men.te a. pa.Jt;t,-i.Jr. de 

Va.t:a6 Ant:,'Lopam ~.tlt,¿c.o-5, respectivamente, ambos de la Royal 

Society of London (proceedings 40 y 45). En ellos realiza 

un an&lisis exhaustivo de toda su información. Para darnos 
una idea del .procedimiento que siguió, en lo que se refiere 
a la estatura, Galton decía que para pronosticar la 

estatura de un hermano en función de la estatura de otro 
hermano era necesario formar un grupo con aquellos que 
tuvieran una misma estatura conocida y construir un conjunto 

de estaturas de todos los hermanos del primer grupo llamado 

cofraternidad y de ahí discutir; la variación en altura de 
todos los individuos alrededor de la gran media, la 

variación de los individuos de las cofraternidades alrededor 

de sus medias cofraternales respectivas. 

Cuando calculó el coeficiente de reversión para las 

estaturas entre padres e hijos le resultó 2/3, el mismo que 
obtuvo de los chícharos. Al invertir los valores en los 

ejes o sea cuando los valores individuales de los hijos 

* Si 1a curva, a partir de la cual. se calcula Q, es simétrica entonces 
Q es lo que se llama error probable (John De•.....,y, ~·, p. 333). 
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fueron graficados contra la altura media de los padres, el 
coeficiente fué igual a 1/3. Esto lo explica de la 
siguiente manera: 

El número de individuos que están cercanamente a la media, 
es tan preponderante, que a un hombre excepcional se le 
encuentra más frecuentemente como el hijo excepcional de 
padres mediocres, que al hijo pranedio de padres muy 
excepcionales. (1) 

Junto con la línea recta (de regresión) que trazó, elaboró 

lo que llamó 'tabla de correlación', cuyas entradas eran 
por un lado la estatura de todos y cada uno de los hijos y 

por otro la estatura media de los padres (la estatura media 

paternal era el promedio de la estatura de los progenitores, 

después de que la altura de la madre había sido 
transformada a unidades que eran probabilísticarnente 

similares al del padre, multiplicando por 1.08). Si por 

ejemplo la altura media de los padres es de 68 pulgadas y si 

las alturas de sus cuatro hijos habían sido 64, 65, 66 y 67 

entonces se marcaba en cada una de las cuatro columnas 

verticales correspondientes a aquellas estaturas de los 
hijos en la línea horizontal de 68 pulgadas. (Ver la 

gráfica de la siguiente página). Los resultados los graficó 

haciendo un conteo de las intersecciones. 

Galton realizó un gran avance cuando decidió cambiar el 

coeficiente de reversión por coeficiente de regresión y 

esto,no por el cambio de nombre, sino porque, sucedieron dos 
hechos significativos. El primero es notorio al observar 

las gráficas 1 y 2. En la primera, el coeficiente de 

(1) Ruth Schwartz Cowan, ~.,p. 522. 
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DIAGRAM BASED ON TABLE 1 
(.1.11 fetnale hcights aro multJplic~ by roa} 

A O U L T CH 1 LO RE: N 
t.hcír Hcights 1 a.nd Devia.tion!l from 681 inches. 

Encontré difícil, al principio, captar el significado 
c.omplet(""lo de los datos aunque pronto descubrí relaciones 
curiosas y aparentemente muy interesantes entre ellos. 
Líneas trazadas a través de las entradas del mismo valor 
formaban una serie de elipses similares y concéntricas. 
El centro común quedaba en la intersección de las líneas 
vertical y horizontal.que corresponden al valor de 
68 1/4 pulgadas (el valor, tanto de la media poblacional 
de los padres como la de los hijos) • sus ejes estaban 
sirnilai.-mente inclinados y los puntos donde cada elipse 
era tocada por una tangente horizontai quedaban en una 
línea recta inclinada con respecto a una horizontal en la 
razón de 1/3. (1) 

(1) Francis Galton. Nacural Inheritance. p. 19j. Citado por Ruth Schwartz 
cowan. Ibidem., p. 522. 
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reversión es igua1 a 1a pendiente de 1a recta, cuyo va1or 

depende de 1a unidad de medida (dado que 1os va1ores son 

abso1utos) de 1as variab1es involucradas; sin embargo, en 

1a gráfica 2, 1as estaturas han sido convertidas a va1ores 
que actua1rnente 1es 11arnarnos tipificados o estandarizados; 

es decir, se han tornado 1as diferencias de 1os va1ores con 

respecto a 1a mediana l-1, divididas por su variabi1idad 

medida en términos de rango intercuartí1ico. Con esto 
tenemos e1 camino preparado para medir e1 grado de re1ación 

entre cualquier par de variables. 

El segund_o suceso significativo que se podría considerar de 
tipo anecdótico, pero que fina1rnente fué determinante para 

1a generalización de 1a medida (que en principio fue) de 

1a tendencia a 1a medianía o mediocridad. 

Galton después de observar 1as e1ipses concéntricas que le 

resu1taron a1 graficar 1a tabla de estaturas entre padres e 

hijos,decide recurrir a J.D. Harni1ton Dickson matemático de 

Cambridge para p~dir1e que ana1izara 1a superficie de 
frecuencias de error proporcionándo1e so1arnente e1 error 

probab1e de 1a distribuci6n de 1a característica paterna, 

el error probab1e de la generaci6n de los hijos, así, corno 

e1 coeficiente de reversifu· de este ti1timo sobre e1 primero. 
Y para sorpresa y adrniraci6n de Galton(1), Dickson dedujo, 

usando las matemáticas de 1a probabi1idad, a partir de 1a 
escueta información y lo que es más importante, sin conocer 

e1 hecho de que las variab1es tenían que ver con caracteres 
hereditarios, e1 diagrama casi idéntico a1 que Galton había 

obtenido de forma empírica. E1 nombre de regresi6n liberaba 

a 1a medida de1 contexto que 1e di6 origen, el de 1a 

herencia. 

( (1) Ruth Schwartz Cowan. ~-· p. 523. 
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En la .introducci6n de nuestro trabajo hemos dicho que l.a 

obra m~s notable de Francis Gal.ton fu~ He~enc~a Nazu~a~ 

(1889). Ahora estamos l.istos para justificar ta1 afinnaci6n. 

En esta obra resume el. desarrol.l.o de sus investigaciones 
por lo menos de diez años atrás y propone la 1.1.amada Ley de 

Herencia Ancestral., involucrando en el.la sus revelaciones 

anteriores. Esta l.ey, l.lamada Ley de Gal.ton por sus 

seguidores, se origina por ciertas interrogantes en él 

sentido de que l.os descendientes se parecen a sus padres 

aunque no compl.etamente y Gal.ton se cuestiona: ¿qué tanto 
.se parecen?. ¿infl.uyen sus antecesores más remotos?, ¿en qu~ 

medida? .• 

Al anal.izar sus datos, en particular l.o referente a las 

estaturas, obtuvo su coeficiente de reversión o regresi6n. 

Si l.a altura promedio de padres es M + o (M: media de l.a 
población), l.a al.tura promedio del.os hijos·es de 

M + (2/3)D, siendo 2/3 el. coeficiente de regresión, que 

cuando se cal.cu1a de l.a media paterna sobre J.os hijos 

resulta 1/3. Considera estc;;s y otros parentescos calcul.ando 

sus coeficientes y a veces deduciéndol.os. Por ejemplo, la 

reversi6n de los nietos sobre l.os abuelos es 1/9 ya .que 
1/3 • 1/3 = 1./9. Con l.os val.ores obtenidos, Gal.ton se 

plantea un siguiente problema ¿Cuánto, de una característica 
se debe a. cada ancestro? o mejor aún ¿Cuánto de l.a 
desviaci6n del promedio se debe a cada ancestro?(!} 

Al hacer la afirmación de que l.os padres medios* cuya 
estatura es P + O tienen hijos con estatura promedio 
P + (2/3)0, se supone que no se ha tomado en cuenta lo 
ancestral previamente. Todavía, aunque no se sepa nada 

(1) R.G. Swinburne. Galton's Law-Formulation and Development. /lnnals of 
Science. 21 (1965). 

* Con padres medios se refiere al promedio de l.as estaturas de ambos 
padres, después de que se multiplica la estatura de la madre por 
1.00. 
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de e1los, algo está implicito y ha sido tácitamente aceptado 
y se requiere que sea eliminado antes de que podamos captar 
la cantidad del legado paterno puro y simple. Lo que sea, lo 
debemos ahora tratar de descubrir. cuando se habla de 
regresión conversa, se demostró que una peculiaridad en un 
hombre implicaba una peculiaridad de 1/3 de esa cantidad en 
su padre medio. Llamémosle a esa peculiaridad del padre medio 
D, entonces la peculiaridad implicada del padre medio del 
padre medio, es decir, del abuelo medio sería, según la 
suposición anterior (1/3)0 y del bisabuelo medio (1/9)D y así 
sucesivamente. Por tanto la propiedad heredable total se 
acumularía en 0(1 + 1/3 + 1/9 + ••• ) = (3/2)0. 

Ahora bien, ¿C6mo se hereda esa cantidad?, la contribuci6n 
de cada ancestro es equitativa? ¿Los ancestros contribuyen 

más o menos? 

Primero, supongamos que los legados de varias generaciones 
se recaban equitativamente, entonces como una acumulación 
de contribuciones ancestrales cuya suma es (3/2)0, 
proporciona una herencia efectiva solamente de (2/3)0; de 
aqu! qu~ cada pieza de propicd~d he~cdable deber haber sido 
reducida a 4/9 de su cantidad original, debido a que 
(3/2) (4/9) = 2/3. 
Segundo, 5upongarnos que la contribución no es uniforme pero 
se repite er cada transmisión sucesiva y es igual a 1/r de 
la cantidad de la propiedad en cada estadía. En este caso, 
la herencia efectiva sería 

0(1/r + 1/3r2 + 1/32r3 + ... ) = D 3/(3r ~ 1) 
lo cual debe ser como antes; igual a 0(2/3), por lo tanto 

1/r = 6/11. 
Tercero, podría suponerse que el ancestro medio en una 
generación remota, en promedio, debe contribuir más con el 
niño que con el padre medio, pero esto es contrario a lo 
observado. 
Los resultados de cada una de las suposiciones son, por lo 
tanto, que las peculiaridades paternas medias puras y simp1es 
influyen en el hijo, en 4/9 de su cantidad. Estos valores 
difieren ligeramente de 1/2 y su media es cercana a 1/2. Así. 
que, bien podemos aceptar este resultado .. Por lo tanto ia 
influencia pura y simple paternal media puede ser tomada 
como 1/2 y la de los abuelos promedio 1/4, etc. 
Consecuentemente, la influencia del padre individual sería 
1/4, del abuelo individual 1/16, etc.* 

* R.G. ::;winburne, ~~ .. , p .. ]9. 
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Al segu:i.r los razonamientos anteriores se pueden sacar dos 

errores fundamentales: 11 los valores que Galton considera 

que difieren ligeramente y aunque sean aproximadamente 

iguales (4/9 y 6/11} provienen de puntos diferentes, 4/9 

representa la contribuci6n igual de cada ancestro, mientras 

qu~ 6/11 representa la contribuci6n paternal media que se 

eleva a potencias más altas para generaciones más lejanas. 

Galton escoge la segunda ecuaci6n sin argumentar su 
decisi6n y toma a 1/2 como la constante; 2) el segundo 

error consiste en que la forma de la ecuaci6n que 

selecciona, no es precisamente la requerida para exponer lo 

que quiere explicar, a saber la fuente de desviaciones de 

la media. Galton toma a lo paternal medio con una cierta 

desviaci6n, (cuyos ancestros tienen sus desviaciones en 
términos de los coeficientes de correlaci6n} y después 

argumenta que ya que el hijo tendrá una desviación en 

promedio de (2/3}0, el problema consistirá en contabilizar 

esta desviaci6n en términos de las contribuciones de varios 

ancestros. Pero su problema no es contabilizar las 

desviaciones de hijos. Para el hijo con una desviación o, 

lo paternal medio tendrá en promedio una desviaci6n de 

(1/3)0, lo abuelo medio de (1/9)0 y as! sucesivamente. Por 

lo tanto la ecuaci6n del segundo tipo debe ser igual a o. 

Esto da una participación negativa de las contribuciones de 
cada ancestro; el padre medio contribuye con 1 1/2 veces su 

peculiaridad, el abuelo medio con 1 1/4 veces, etc. 

Las falacias señaladas hacen pensar, segtín R.G. Swinburne,(1} 

que Galton tenía el resultado preconcebido y que solamente 

intentó sustentarlo experi::mentalmente~ 

01 R.G. ~inbu.rne, ~·, p.20. 
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' En u~ articu1o de 1897, 'l..a. Con.tUbu.c.l6n ·PtLo.med.i.o de. ca.da. 

uno de. va.ni.o~ A11ce6.t1Lob a. La. He.1Le11c.i.a. To~a.L de.L H.i.jo, 

aplica su ley de Herencia Ancestral con datos.coleccionados 

por Sir Everett Millais correspondientes al color de pelo 

en perros. Aqui, estaolece su ley sin calculcar 

coeficientes de regresión y propone proporciones de perros 

tricolores y no tricolores en cualquier generación, 

calculadas en base a datos de colores de v~rios ancestros. 

Aunque los intentos de Galton de revelar las leyes de la 

herencia por los medios descritos arriba hayan sido en vano, 

su metodología se covertiría en el fundamento para la 
aplicación de 1a Estadística a la Biología, atrayendo a una 

generación de investigadores, como veremos adelante el caso 

de Karl Pearson. Finalmente, veamos lo que se-refiere al 

concepto de Correlación. 

En el articulo Con1LeLa.c.lo11e.6 tJ b!Lb me.d.lc.lone.b, pn.üicipa..lme.11.te 
a. pa.tL.t.i.tL d~ da.~ob a.11.ttLopomé.tn.i.coh, leido en la Socieaaa 

Real en 1888 aparece el t~rmino correlaci6n por primera vez 

en nuestra materia. (1) 

co-relación o correiación de estructura es una frase muy 
usada en biología y ·no menos en ia rama que se refiere a 
la herencia; la idea es todavía más común que 1a frase, 
pero.no tengo conocimiento.de algún inteñto de defi.niria 
cl.aramente, de investigar su modo de acción o de Tn.os~ar 
cano mea.ir su· graduación. 
ocis órganos vilriabies se dice que son correlacionados 
cuando 1a variación de uno es acanpañada, en Promedio, 
con variación más o ~enos de1 otro y en la misma dixecCión. 

Se muestra mas explicito respecto al concepto en cuesti6n, 

(1) Karl Pearson. Notes on the History of Correlation. Contenido en: 
E.S.Pearson, .M.G. Kendall. J:bidem., p. 199. 
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cuando asevera que: 

E~ fácil. ve·r que 1a ce-relación debe ser la consecuencia de 
l.as variaciones de los órganos debidas en parte a causas 
comunes. Si se debiera compl.etamente a causas comunes la 
co-relación.sería perfecta, como es el caso aproximadamente 
de las partes dispuestas simétricamente del. cuerpo humano. 
Si no se debiera de ningún modo a causas comúnes, 1a 
co-rel.ación sería nula. Entre estos dos extremos hay un 
número sin fin de casos intermedios y se mostrará, como la 
estrechez de la correlación en cualquier caso particular 
admite ser expresada por un número único. 

E1 nCímero a1 que se refiere seguramente es e1 va1or de1 
coeficiente de reversi6n o regresión. Por cierto que 

Darwin(1) hab1a.sobre 1a corre1aci6n entre 6rganos en 1a 
estructura de 1os·anima1es. 

Por. eso, si el hOJtlbre sigue eliqiendo y por lo tanto 
aumentando alguna pecul.iaridad (.de lOs animales bajo 
domesticación) es ccisi scquro que modificará s;in querer 
otras partes de la estructura, deµido a las misteriosas 

-ieyes.de la correlación. 

Para1e1amente a sus estudios sobre la herencia e inc1usive 

como parte de sus investigaciones sobre :esta, Ga1ton 
hab1a desarro11ado una discip1ina que era imprescindi.b1e en 

un 1aboratorio dedicado a 1a obtenci6n de datos sobre 

caracteristicas humanal;, no·s refe.rimos a 1a antropometria 
(es justo señalar a Quete1et como e1 iniciador de este 

campo). Desde 1a invenci6n de utensil~os hasta e1 

desarrollo de t~cnicas elaboradas hubo necesidad de refinar 

para cuantificar, c1asificar y registrar datos 

antropométricos. Es natural, por lo tanto, que se 

interesara por estudios de esta natura1eza. A1phonse 

(1) Charles R. Darwin. El Origen de las Especies. Mfucico: Editorial 
Diana. 1983, (1Sa. imp.) p. 29. 
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Bertillon oficial francés interesado en la clasificaci6n de 

criminales en prisi6n, ideaba un método para distinguir a 

los individuos en términos de un conjunto .de mediciones de 

sus partes corporales. Pens6 que era posibie la plena 

identificaci6n de una persona a través de valores corno el. 

diámetro craneal, longitud del pie, longitud del dedo 

intermedio del pie y de la mano izquierdos, etc. Cuando 

Galton ponderó el trabajo de Bertillon(l) en principio 

estuvo de acuerdo con él, pero sin embargo al poco tiempo 
cambió de parecer. Se tenían antecedentes (de Darwin, por 

ejemplo) de que las medidas debían ser dependientes entre 
sí, de tal forma que era inútil pensar en conjuntos únicos 

de mediciones para cada persona, sino más bien dichos 

conjuntos serían de tipos de personas. Procedió a tabular 

y graf icar datos tal como lo hizo con las estaturas 

obteniendo coeficientes de regresión, a pesar de que los 

factores no estaban medidos en unidades iguales (digamos, 

la altura en metros y el volumen torácico en centímetros 

cúbicos). Al reflexionar sobre sus resultados concluyó que 

no era posible J~ propuesta de Bertillon bajo las 
condiciones de la correlación y concluy6 que el parecido 

familiar era un caso particular del concepto más amplio de 
la correlaci6n. El análisis critico de la obra de Bertillon 

condujo a Galton al concepto de correlaci6n por una senda 

diferente. (2) 

Corno respuesta alternativa al problema de la identificaci6n 

personal Galton investig6 las huellas dactilares encontrando 

ciertas regularidades que le sirvieron para elaborar el 
libro F.lngelt P1t.l11.t.t> (1892) cuya influencia se dejó sentir 

(l)Francis Galton. Personal Identification·and ·Description. Nature, June 
21, 1888. (Citado en Ruth Schwartz cowan, ~·, p. 526). 

(2) Ruth Schwartz cowan. ~., p.527. 
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al establecerse una oficina con el fin de recabar · , 
informaci6n al respecto, hecho que incluso se llev6 a cabo 

en·varios pa1ses. 

Galton no avanz6, en lo que se refiere a la correlaci6n, 
mas allá de lo presentado en su libro He.11.enc..la. Na.:tu1ta.l. 

Se contaba ya con una medida de asociaci6n entre dos 

variables con posibilidad de aplicarse en muchos y 

diversas situaciones; tarea que les correspondería a otros 

más jóvenes. El primer paso estaba dado. Al mismo tiempo 

que recib1a honores otorgados por varias asociaciones 

cient1ficas, se dedic6 a ser consejero y tutor de quienes 

lo reconocían como tal. 

\~'· . 
Continuemos con el estudio de mayores contribuciones a la 

Estadistica. 
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KARL PEARSON 

(1857 - 1936) 

El análisis de la obra de Galton estar!a incomp1eto si no 

se continuara con la de otro cient!fico, casi contemporáneo 

suyo llamado Karl Pearson quien ha sido considerado el 

"fundador de la ciencia de 1a estad!stica"(l). Y esto no 
solamente porque prosigui6 de manera directa la obra y el 

avance logrado por Galton en e1 momento en que se 

necesitaban nuevos ímpetus, tanto en los contenidos 
específicos de las investigaciones corno en el liderazgo y 

presencia en actividades iniciadas y auspiciadas por quien 

lleg6 a ser su guía admirado (escribi6 una monumental 
biografía de Galton en tres volfunenes) . Sino también 

debido a que por méritos propios supo mejorar y acrecentar 

con su labor admirablemente prolífica, el campo de la 

estadf.stica considerándole junto con Galton, los iniciadores 

de un gran prirn~r perf.odo del desarrollo de esta 

disciplina. (2} 

Nacido en Londres en 1857, tuvo corno padre a William Pearson 

abogado consejero de la Reina y líder en la Cámara de la 
Cancillería, con cualidades tales corno: una gran habilidad, 
energía mental y ff.sica excepcionales y un agudo interés en 

la investigaci6n hist6rica, caracterf.sticas que mostrara 
tarnbi~n su hijo Karl.(3) A lo largo de su preparaci6n 

(1) Samuel Wilks. Karl Pearson: Founder of th.i Science of Statistics. 
Scientific Monthly. 53.(194Jl. 249. 

(2) Helen M. Walker. The Contributions of Karl Pearson. Jou.rnal of 
American Statistical Association 53, (1958) l2. 

(3) W. Kruskal, J.M. Tanur. International Encyclopedia of Statistics 
New York (A) 1978. p. 69l. 
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acad&llica, Pearson diCS muestras de una amplia gama de -· 

intereses siempre con gran vigor intel:ectual y con frecuentes 

y piacenteras pol~icas dirigidas hacia las imposiciones 

autoritarias, haciendo gal.a de gran confianza en si mismo. 
Ingreses al University Coll.ege en 1866, al que tuvo que 

a_bandonar siete años después por razones de salud; 

regresando a la edad de 18 años, pero esta vez al King's 

College para estudiar matemáticas, obteniendo su titulo con 

honores cuatro años más tarde. 

Se interesó sobremanera por la cultura alemana; en todo 
aque1lo que se refiere al. fol.klore, sociedad, pensamiento e 

historia de1 pueblo al.amán; estuvo en Heide1berg y Berlín 
estudiando f1sica y compenetrándose con el socialismo, 

leyendo a Martin Luther, Kar1 Marx, Maimonides y Spinoza. 

Estos estudios no lo distrajeron de 1as matemáticas y de la 

f!sica. Al regreso a Inglaterra se ocupó de escribir sobre 

el movimiento de los fluidos y la teoria de 1a elasticidad. 

Durante su estancia en Cambridge recibi6, según una pequeña 

nota autobiográfica, intensas influencias de sus profesores, 

de su tutor y examinadores, entre quienes se encontraba 
Isaac Todhunter autor del l.ibro fU • .6.t.011..i.a. de .f...::._ Teo11..la. 
Ma..t.emá.t..i.ea. de ¿a. P11.oba.b.i.l.i.da.d de.6de Pa..6ea..e. ha..6.t.a. La.p.e.a.ce 
(1865) y cuyo examen al ser resuelto por Pearson, éste se 

hizo acreedor a una menci6n en un manuscrito que dej6 
incompleto Todhunter l.lamado H.i.6.t.011..i.a. de .e.a. E.ta.6.t..i.e.i.da.d 
(1886-1893); gracias al. cual, Person fué solicitado para 

completar dicha obra a la muerte de Todhunter. 

En 1884 se inicia en la cátedra de Matemáticas Ap1icadas y 

Mec~ica en el. University Co11ege de·Londres, dedicándose 

a dar clases de matemáticas a los alumnos de ingenier!a, 

adem:is de sus escritos sobre elasticidad y conferencias 

sobre socialismo e historia alemana. Su primer libro 
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publicado fu~ El Nuevo We~zhe~ (1880) antecedente de otros 
dos: L« Ez~e« del L~ó~e Pen~«m~enzo (1888) y Lo~ Elemenzo~ 

de la C~enc~« (1892) • En estas obras se manifiesta su 
curiosidad filos6fica, su deseo de hacer del mundo algo 

entendib1e y plantea sus primeras investigaciones sobre 
historia y religi6n. 

siguiente párrafo: 
De su primer libro se ha extraído el 

No esperes que yo te hable de nin':JÚn sistema o método; 
el tiempo parece demasiado corto y el mundo demasiado 
vasto para eso. Corro de la ciencia a la filosofía, y 
de la filosofía a nuestros antiguos amigos los poetas; 
y entonces, cansado por el excesivo idealismo, se me 
antoja práctico volver a la ciencia. lHas pensado alguna 
vez que todo lo que existe en el mundo es digno de 
conocerse, que no hay nada en el mundo que no merezca 
ser estudiado?. Los gigantes de la literatura, los 
misterios de los espacios de muchas dimensiones, los 
intentos de Boltzmann y cookes de penetrar en el. 
laboratorio mismo de la Naturaleza, la teoría kantiana 
de1 universo, y 1os últi:mos descubrimientos de la 
embriología con sus maravillosos ~elato~ sobre el 
desarrollo de la vida -que inmensidad más allá de nuestro 
alcance-. Mientras paseo aquí por las montañas, que 
sensación dP. verguenza me llena, por no saber nada de 
botánica o ~eología, porque,aunque puedo contemplar con 
amor las flores y rocas, ignoro la historia de vida en 
ia una, y la historia del mundo en la otra. Pero mis 
sentidos se turban; siento que nuestra naturaleza es 
demasiado pequeña, nuestras fuerzas son nada. Feliz es 
el hambre que no sólo puede decir, "no sé nada", sino que 
puede contentarse con esa nada. 

Es a este problema ... la unión de lo divino con lo humano, 
el sentimiento de cuya existencia conduce a su 
sllnbolización en el hombre-dios, Cristo ~quien deseo 
dedicar mi vida. Para esto debo estudiar lo que pensaron 
los grandes cerebros del mundo y aprender los motivos de 
su acción. (1). 

En la segunda obra, La. E.t-lca. del L~b~e Pen~a.m-lenzo, Pear.son 

(1) E.S. Pearson. J:bidem. p. 3. 
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resume varias conferencias dictadas por ~1 entre 1883 y 

1887. En e11as discurre en cuánto a interrogantes que 1o 
van·conducienda·a una formaci6n ~tico re1igiosa que regirá 
su futura labor cient~fica. 

El eterno por qué. lPor qué estoy aquí?, ¿Qué relación 
guardo yo, una parte con el todo, con la suma de todas 
las cosas materiales y espirituales?, ¿Qué conexión tiene 
lo finitc;>.~con lo infinito? .. Para contestar este 
cuestionario se desarrolló la religión. Pero el graq 
peligro de las-relaciones existentes es este. No 
concuerdan con nuestro real conocimiento de la relación 
de lo finito a lo infinito, ocultan nuestra anterior 
ignorancia con ayuda de la imaginación. El mito reemplaza 
al.verdadero conocimiento .•• 
La ciencia y la filosofía se nos presentan continuamente 
con perspectivas más amplias de la relación del hombre con 
la naturaleza, del pensamiento individual con el 
pensamiento abstracto, y cada religión debiera por ello 
estar en un estado de desarrollo'. Pero ellas, dificil.mente 
se encuentran en ese estado, insisten en explicar por mitos, 
por dogmas persistentes. El rechazo de toda explicación 
mística, la franca aceptación de todas las verdades 
descubiertas con respecto a la relación de lo finito con lo 
infinito es lo que yo denomino Llb~e peru.am,len;to o 
verdadero conocimiento rel~gioso. En otras pal~~as, el 
libre pensador en mi sentido del término, posee más 
religión real que cualquier creyente en mitos ••• ; su 
verdadero conocimiento lo hace, en el más elevado sentido 
de las palabras, un hombre religioso. Para ser un libre 
pensador no es suficiente desechar todas las formas de 
dogmatismo, ni atacarlas con burda sátira: ésta es sólo 
una acción negativa. El verdadero libre pensador debe 
poseer los mayores.conocimientos de su época; debe 
pertenecer a su siglo y tomar nota de lo que ha alcanzado 
el pasado y de lo que está logrando el presente; aún mejor 
si él mlsmo trabaja por ei incremento del conocimiento 
humano o por su difusión entrd sus compañeros- ta1 hombre 
puede verdaderamente ser 1lamado sumo sacerdote de1 libre 
pensamiento ••• 
Los más grandes poetas, fi1ósofos, naturalistas, hombres 
tales como Goethe, Spinoza y Darwin han sido todos libres 
·pensadores; el.1os se esforzaton independientemente de las 
creencias doq.náticas y ax:mados con 1os más elevado~ 
conocimientos 'I pensamientos de su tiempo, por ech.3.r luz 
sobre el problema de la vida. 
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pe ha qi1eridoprol.ongar l.a cita anterior con el. fin de 
mostrar el. terreno fértil. en el. cual. caer<in, como vemos, l.as 
semil.l.as de grandes pensadores. En esta misma obra se 
tienen otras conferencias de l.as cual.es l.as úl.tirnas son "~as 
Bases Moral.es del. Social.ismo n y nLos Derechos de ia Mujer n, 
ambos ejempl.os de su pensamiento 'l.iberal.' que incl.uso l.e 
l.l.ev6 a sufrir severas críticas pero que no l.e impidieron 

seguir discutiendo cuestiones social.es y sexual.es 
'científica e imparcial.mente·' como él.. sosten:ta. Por ejempl.o 
cuando se pl.anteaba si l.a capacidad intel.ectual. de l.ospadres 
se transmitia por igual. entre l.os hijos hombres y l.as 
mujeres, respondía que l.a respuesta debia postergarse para 
cuando se pudiera l.l.evar a cabo una investigación seria-

Pearson abandona su cátedra del. University Col.l.ege para 
tomar una sobre Geometria en el. Gresham Col.l.ege en l.890, 
cuyo programa estaba sujeto a l.a vol.untad del. conferenciante. 

El. prírrÍer curso l.o titul.6 'el objeto y l.os conceptos de la 
Ciencia'·. Sus notas servirían más tarde, para publicar 
'Los Elementos d~ l.a Ciencia'; obra que segilli Samuel. Wil.ks(l.) 
perdurará por l.argo tiempo come obra cl.ásica en la fil.osofia 
de la ciencia. 

En un segundo curso dado entre l.891. y 1894, l.l.amado en esta 

ocasión 'La Geometria de l.a Estadistica y l.as Leyes del. 
Azar•, encontrarnos un cambio inusitado respecto a sus 
múl.tipl.es áreas de interés. Al.ge habia sucedido para que 
Pearson abordara el. estudio de l.a probabilidad y l.a 
estadistica, l.os incluyera en su programa de el.ases y l.es. 
otorgara gran importancia para l.a investigación cient~fica. 
¿Qué o quiénes inf l.uyeron en él. para desviar su atención de 
l.os temas y apl.icaciones tradicio_nales de .l.as matemáticas 

(1) Bel.en M. wal.ker. ~-· p. 250. 
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hacia lo que ser!a su aportaci6n a la ciencia, y por lo 
cual, ahora nos o~upa su vida y su obra. Recordemos que en 
1989 Karl Vearson se daba tie~po tanto para su cátedra en 
el University Col!.ege corno para sus escritos ":t." conferencias 

antes mencionados, cuandó tienen lugar C.os acontecimientos 

que definirltn su trayectoria futura. 

El primero es la !?Ublicaci6n de He!Le.nc.<.a. Na.:ta1La..e de Galton 
en ese año. Y segundo, un año más tarce, !·r.F.R. ;Jeldon es 
asignado a la c~tedra.de zoolog!a, tar.ibién en el University 
College. 

Respecto a la influencia de Galton en quien será un digno 
sucesor, tenemos crue en la introducci6n de He!Le.nc.<.a. 

Na.:tú1La.~, Pearson hab!a le!do: 

Es de sumo interés (el tema de la obra} en sí mismo. Nos 
fümi1iariza con la medición de la variabilidad y con leyes 
curiosas de1 azar que se aplican a una ;:nnplia diversidad 
de materias sociales. Puede decirse que esta p~te de la 
investigación corre por un camino a alto· nivel, que ofrece 
amplias perspectivas e inesperadas direcciones y desde el 
que pueden hacerse fáciles descensos hac±a metas 
completamente distintas de las que tenemos qile alcanzar 
ahora. (1) 

lo cual, le hizo reflexionar, provocando la siguiente 
reacci6n: 

'camino a alto nivel', 'amplias perspectivas en inesperadas 
direcciones', 'fáciles descensos hacia metas campletemente 
di.stintas' -había aquí campo para un vagabundo aventurero .... 
Interpreté que esas frases de Galton significaban que había 
una categoría más amp1iá · que la causalidad, a saber la 
correlación de la cual, la causalidad era s51o el límite y 
que esta.nueva concepción de la correlación traía a la 

(l) E .. S.Pearson, ~~,p. 45. 
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psicología, antropología, medicina y sociología, en gran 
parte, dentro del campo del. tratam;i.ento matemático. Fué 
Galton quien primero me liberó de mi prejuicio de que las 
matemáticas sólo podían ser aplicadas a fenómenos 
natural.es dentro de la categoría de la causalidad. Había 
aquí por primera vez una posiliil.idad, no quiero decir una 
certeza, de alcanzar conOcimientos -tan válidos como se 
creía entonces que lo eran los conoci:mientos fís1cos- en 
el campo de las formqs vivientes y sobre todo en el campo 
de la conducta humana.(1) 

Las consecuencias de las ideas de Galton no se hicieron 

esperar. A partir de 1891, Pearson di6 conferencias que 

incluían, Probabilidad, Variaci6n y Correlaci6n. Inici6 

la puhlicaci6n de una serie de cuatro memorias llamada, 

Con.t:'1..lóuc..lone.s a .e.a Teo'1..Ca J.fa.:t.emá.t:.lc.a de .e.a Evo.f.uc..l6n, en 

las cuales aparecerán varios de sus logros más i.mportantes. 

Resulta muy interesante conocer el desarrollo de sus 

primeras clases sobre Estadística. 

Inicia con lo que es Estadística, Geometría de la Estadística 

e historia del término. Considera la c'ontribución de la 

escuela Británic2 de Aritmética Política, la Alemana de 
Ciencias Políticas y la Francesa de Probabilidad, para 

acuñar el término en cuestión. Entre 'el estudio de datos 
numéricos relacionados con las ciencias físicas, biol6gicas 

o sociales' y 'el estudio numérico de hechos sociales', 

escoge el primero como el más acertado para definir a la 

estadística. Continüa con la ejemplificación de por lo 
menos once gráficas con sus variantes para mostrar 

geométricamente las estadísticas, señalando ventajas y 

desventajas en cada caso, así como el uso de curvas cuando 

las variables son de tipo continuo. La segunda parte del 

curso la dedica a las leyes del azar asociadas con los 
~un~~~nt~~ del ?º~~cimiento. Nombra a Laplace, Quetelet, 

Cll. E.s.Pe=son. ~- ,p.45. 
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de Morgan, Stanley Jevons, Boole, Venn y Edgeworth y 

recomien~a a sus lecturas. En la introducci6n enfatiza el 
valor de las experiencias o registros de hechos pasados 
como la base para llevar "expectativas de la subjetivfdad, 
al _plano de la objetividad"r primero se cree en la rutina 
basada en la experiencia estad1stica, para luego poder 
inferir: se tienen diferentes grados de creencia 
proporcionados por el nfunero de hechos ocurridos registrados, 
y como extremos habrá esperanza subjetiva y objetiva (donde 
la esperanza es "el registro de experiencias pasadas 
·alcanzadas por la observaci6n". l 

cuanto más ampl.io es el conocimiento y la experiencia de 
un hombre, más intimamente se aproxima la esperanza 
subjetiva al valor objetivo.(ll 

Muestra la regularidad estad1stica de los grandes números 
con lanzamientos de monedas, extracci6n de bolas y 

resultados de la ruleta. 

El azar, afirma Pearson(2}, reside en nuestra ignorancia 

de una serie de causas f inaJ.mente equilibradas y complejas y 
é~te no tiene que ver con una libertad objetiva de la 
naturaleza sino con la forma ·subjetiva en que clasificamos 
una cantidad de hechos similares en la experiencia pasada. 

Para deducir las leyes del azar en clase, discute dos 
caminos el teórico y el emp1rico. En el primero analiza 
las probabilidades •a priori' advirtiendo la necesidad de 
recurrir a alguna forma de experiencia para mostrar su 
validez como en el caso de los valores 'igualmente probables', 
en donde las frecuencias observadas mostrar:ln de forma burda 

su probabtl.idad-- equ:i.tativa,. S;!:guiendo el segundo camino, 

01 ':cbi.dem., 220. 
(2}~ ·. 
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distingue entre experimentos arti;ficiales {.juegos de azar) 

y ;fen6menos naturales (alturas de soldados italianos, 

variaciones de ciertas razones en estad~sticas vitales, 

medidas de 6rganos de ciertos grupos de animales, etc.), y 

va deduciendo las leyes del azar. Obtiene deducciones 

experimentales con lanzamientos de monedas, ruletas de 

MonteCarlo y loterías Danesas; encuentra una estrecha 

relaci6n entre lo práctico y lo teórico (comparando las 

frecuencias relativas de los resultados al lanzar 2,400 
veces 10 monedas a la vez con las probabilidades esperadas 

se~n el.modelo binomial). Observa la distribuci6n de las 
divergencias de la media y establece: a) que las 

observaciones se agrupan alrededor de la media y, b) se 
disponen simétricamente por encima y debajo de ella, 

surgiendo dos preguntas: ¿Cuál es la ley, según la cual se 

distribuyen las divergencias de la media?, ¿C6mo son 

1nfluenciados 1os resultados al in~rementar ei número de 

casos observados?. Para esta última pregunta propone 

analizar el error medio o divergencia. 

Pearson no fué el único cautivado por la medida de 

variabilidad, alguien más se vi6 involucrado en los inicios 

de la correlaci6n junto con él. Nos refer:í.mos a W. R. WeJ..don, 

quien sería imposible de omitir en este estudio. 

Walter Frank Raphael Weldon (1860-1906) , bi61ogo interesado 
en Zoología, realizaba investigaciones sobre todo en 

especies marinas, estimulado por el. ambiente creado por el. 
darwinismo y su teoría de la Evoluci6n. Entre los 

problemas que se proponía ;tnvest;tgár estab.a por ejemplo, el 

siguiente: 

Al establecerse un nuevo conjunto de características de un 

adulto que conducen a la evoluci6n de una nueva familia, 
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siempre se ha acompañado de una evoluci6n de un nuevo 

conjunto de caracter1sticas larvarias que conducirán a la 

formaci6n de un tipo de larvario peculiar a la familia 

recientemente establecida; los dos conjuntos de 

caracter1sticas no tienen todav1a conexión entre ellos 

demostrabl.e. (l.} 

Este y otros problemas dejaron de serlo o por lo menos 

encontró el camino para resolverlos cuando Galton propuso 

el método para cuantificar la correlación entre órganos. 

Efectivamente, Weldon comprendi6 que era necesario abandonar 

el enfoque morfológico para concentrarse en la cuantificación 

de las variaciones de los miembros de una especia ani.mal 

resultando que en La& VaJt..LacLone.& que. ocuJt.Jt.e.n c.Le.Jt.~oó 

Ve.capad CJt.u&~ace.a T. Cttangon VulgattLó (18901, Weldon aplicó 

por pri.mera vez los métodos de Galton a tipos zoológicos 

además del hombre. En este artículo se muestra que las 

mediciones hechas sobre varias razas locales de camarones 

dan una distribución de frec~encias que sigue aproximadamente 
la ley normal. En otro escrito que le siguió, SoéJt.e c.(.e.tt~aó 

van..Lac.Lones coJt.ti.elac.i.onada.s en CJt.ango1t VulgaJt..Có, Weldon 

calcul6 los primeros coeficientes de correlaci6n para dos 

órganos o caracteres en el mismo individuo. En opinión de 

Pearson, estos dos articulas marcan una época en la historia 

de la ciencia, llamada posteriormente biometr1a.(2l 

Galton hizo algunas modificaciones al primero de los dos 
escritos y con esto se inició una fruct1fera amistad entre 
ambos. 

Cll K.l?earson. W.F •. R. Weldon 1860~-1906 (ft..rtfculo in.clu.í'..do en: E.S .• l?earson,' 
M.G. !Cendall, ~· p, 278, 

(21 Ibidem., 282. 
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Se dice que el nombramiento de weldon como profesor de 
Zoología en el mismo College de Pearson había resultado 

crucial para el 'fundador de la estadística' debido a que 
para ambos catedráticos, la teoría de evolución planteaba 
un análisis estadístico. En el caso de Weldon 'el nuevo 
cálculo' de Galton abría posibilidades de darle respuesta 
a las interrogantes que él ya se venía fo:cmulando 
decidiendo abandonar los viejos métodos para probar y 
comprobar lo qu~ veía como hipótesis potenciales en las 

teorías darwinistas. Y tratándose de Pearson, él era quien 
poseía una sólida preparación matemática, había solicitado
la cátedra de Gresham de Geometría en 1890 involucrando la 

estadística y la probabilidad en el programa que proponía 
y quien solía conversar con Weldon a la hora del almuerzo, 
aprovechando, ambos para sugerirse problemas y proponer 
soluciones. Se puede tomar el siguiente párrafo extraído 

del prólogo del primer volumen de B~ome~~~Ra, como el 
planteamiento de los objetivos que se propusieron a raíz de 
su encuentro en el University College y que constituiría el 
trabajo simbiótico que desafortunadamente, no pudieron 
continuar durante mucho tiern~o debido a la muerte prematura 
de Weldon: 

Hace pocos años, todos aquellos problemas que dependían para 
su solución, de un estudio de las diferencias entre los 
miembros individuales de una raza o especia, fueron 
olvidados ••• El punto inicial de la teoría de Oa.rw-in de 
Evolución, es precisamente la existencia de aquellas 
diferencias .•. el primer paso en una investigación sobre el 
posible efecto de un proceso de selección sobre cualquier 
característica de una raza, debe ser una estimación de :la 
frecuencia con la cual, los ind~viduos exhibiendo cualquier 
grado de anormalidad con respecto a dicha característica, 
aparecen. Estos y otros problemas involucran 1a colecci6n de 
datos estadísticos en gran escala •.• 

En un seg'lUldo ed~tor~al se abunda más sobre ·taies 
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1.ineam.ientos: 

.•• el problema de la evolución es un problema estadístico ••. 
debemos vo1tear a las matemáticas de los grandes números, 
a la teoría de los fenómenos a gran escala, a interpretar 
sin peligro nuestras observaciones • 

•.• nos podemos preguntar cómo sucedió que el .fundador de 
nuestra teoría moderna de descendencia apeló tan poco a la 
estadística. La inclinación propia de la mente de c. Darwin 
le llevó a establecer la teoría de descendencia sin 
concepciones matemáticas; asimismo la mente de Faraday 
trabajó en el caso de electromagnetismo. Pero así como cada 
idea de Faraday permite definirla matemáticamente y demanda 
análisis matemático •.. , igualmente cada idea de Darwin 
-variación, selección natural ••. parece enseguida ajustarse 
a definiciones matemáticas y demandar análisis estadístico. 
Que la concepción estadística misma no fué requerida 
enteramente en el trabajo de Darwin ••. que la mente de 
Darwin no trabajó facilmente cuestiones matemáticas ... es 
quizá mejor evidenciado en una carte de j857. Pero que él 
haya comprendido la importancia del método estadístico para 
sus investigaciones es evidente no solamente en este p~saje 
sino en varios otros ... * El biólogo, el matemático y el 
estadístico han tenido hasta el mOlllento campos de trabajo 
ampliamente diferenciados •.. El día llegará en que 
.encontremos matemáticos quienes sean biólogos competentes 
y biólogos quienes sean matemáticos competentes. (1) 

Pearson reconce en Weldon un factor importante en el 

desarrollo de la estadística aplicada a la biología. A 

partir de 1890 las contribuciones de Pearson consistirán en 

35 memorias en Proceedings y Philosophical Transactions of 

the Royal Society. Es fácil comprender el porqué se le ha 

llamado el •creador de la estadística' después de revisar 
sus aportaciones, tomando en cuenta que antes de él se 

manejaban solamente la distribuci6n binomial y normal, sobre 

todo relacionadas con la teoría de los errores¡ fuera de 

* Sch.rodinger a.fj;anó que Darvin fu!! el pr;bner cientí.fico en estar 
consciente del papel vita1 de la estad~stica, ·~ teoría, dijo, está 
basada en la Ley de los grandes números 1 , <:ver On the History of 
Stat±stical Method in Biology·, O,B. Sheynin. Archive fer History of 
l'!Xact Sciencies. v. 22, 19801, 362, 

0 l O.B, Sheynin Newton and the Classical Tbeory of Probability Arcltlve 
·~ar llistory o~ Exact Sciences. Vol. 7. No. 3, 1971. p. 240. 
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esto se ten~an solamente algunas excepciones con Cournot, 

Quetelet, y desde luego Galton. Con Weldon y Pearson, el 

desarrollo y aplicaci6n de los m~todos estadísticos 

estuvieron dirigidos principalmente a tratar problemas de 

evoluci6n y herencia. Respecto a lo primero, se buscaba 

una teoría sobre la influencia en la correlación y 

variabilidad de los 6rganos. Y en lo segundo se trataba de 

ensayar la bondad de la ley de Herencia Ancestral de Galton. 

Precisemos algunos de los avances logrados: antes de 1893 

la variaci6n se medía con el error medio o gráfica:rnente por 

medio de la ojiva de Galton; en el primero de las 

contribuciones matemáticas a la teoría de la evoluci6n, 

Pearson propone mediarla en términos de la desviación 

estándar introducida aquí, junto con el símbolo o, por 

primera vez. 

En este mismo articulo se convierte la curva de los errores 

en la curva 'normal' y se introduce el método de momentos 

para ajustar una curva teórica a datos experimentales; a 

sugerencia de Weldon, también se trata el problema· de la 

descomposición de una distribución de frecuencias en dos 
componentes normales; finalmente Pearson presenta una tabla 

de ordenadas de la curva normal. En otro articulo de la 
serie anterior, Reg4e4¿6n, Ye4enc~a y Panm¿x¿a (1895), se 

aborda el tema de la correlaci6n, poniendo como antecedentes 

a Bravais, Galton y Edgeworth, se generaliza a problemas de 

correlaci6n múltiple y se demuestra que 

. I:xy 
r 

es el mejor estimador del coeficiente de correlación 
poblacional (,fórmula que conocemos como producto-momento o la 

r de Pearsoril . Derivó otras dos f6rmulas equivalentes, d_:l.6 
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un~ rutina simple para el cálculo de r que pod~a ser 

seguido .por una persona sin mucho entrenamiento matemático, 
estableci6 una teoria general de la correlación para tres 
variables y di6 los coeficientes de la ecuación de regresi6n 
mdltiple en t~rminos de los coeficientes de correlaci6n de 
orden cero. 

Para manejar datos correspondientes a características como 
color de pelo, ojos y de piel, introduce el método de 
momentos para calcular correlaciones en Soé11.e i.a c.oJr.Jr.ei.ac..i.6n. 

de c.a.Jr.a.c.t:eJr.e& n.o med.i.éi.e& c.uan..t:.i..t:a..t:-l.va.men..t:e y SoóJr.e la 

He11.en.c..la. de caJr.a.c..t:eJr.e& no &uje.t:o& a. med-l.c..i.one.s c.ua.n..t:.i..t:a.t:.lva.5 

en 1900, En este mismo año surge una de las más importantes 

aportaciones de Pearson a la estadística: la Ji cuadrada. 

Pearson dedic6 largo tiempo a la derivación de curvas de 
frecuencias a partir de una sola ecuaci6n diferencial con 
parámetros obtenidos por el método de momentos. Al contar 

con varias curvas de frecu~ncia teóricos se preguntaba si 
se ajustaban o n6 y en qué medida, cuando se pretendía 
aplicarlas a distribuciones empíricas. Por tanto era 
necesario contar con un criterio o medida de di·screpancias 
entre ambos conjuntos de valores,. Quetelet y Weldon en tales 
circunstancias decidían la bondad de ajuste por simple 
observaci6n. Sheppard propuso hacer tales comparaciones 
considerando la diferencia. observado~esperado como una 
variable binomial, sin pensar en que estas variables eran 
correlacionadas. Sin embargo, Pearson, gracias al 
concimiento de la teoría de la normal multivariada supo dar 
como solución a la x2 (Ji cuadradal. Para esta funci6n, 
cuyo valor aumenta en la medida en que el ajuste empeora, 
calcul6 sus valores, obtuvo su distribución y entendi6 el 
concepto de 'grados de libertad' solamente en un sentido: 
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sosten1a que para k categor!as el nW!Jero de 'grados de 
libertad' deb!a ser k-1.(1} (Sin considerarlos como el 
n1Dnero de observaciones en la muestra menos el n1linero de 
restricciones o hien,menos el nfünero de parámetros 
estimados} . 

En lo que se refiere a la Ley de Herencia Ancestral, Pearson 
se propuso aplicarla y ensayarla utilizando gran cantidad 
de datos que provenían de características eri los humanos 
como: estatura, índice encefálico, color de ojos, fertilidad 
y longevidad. En caballos, se interes6 por el color de 
pelo y fecundidad¡ en perros, el color de pelo; en 
mariposas, las marcas en las alas, etc. Pearson consideraba 
a la Ley de Galton como una ley general, a la cual le 
faltaban evidencias experimentales para definir algunos 
componentes de ella; por ejemplo, había que ver hasta d6nde, 
los coeficientes de correlaci6n tomaban valores fijos o 
constantes para distintas características y razas. Weldon 
y él pensaban que las caracter!sticas de la descendencia, 
ya sea de plantas o animales diferentes entre sí, caían en 
tres casos: 

ll las caracter!sticas de los hijos estaban en un nivel 
intermedio entre las características del padre y de 
la madre, o 

2) las caracter!sticas de los descendientes se pod!an 
separar por zonas, algunas de· las cuales se identificaban 
con influencia de uno de los padres y las demás, herencia 
del otro, o 

3} las caractertst~cas del h.ijo·se debfan completamente a 
uno de sus progenitores· •. 
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Para el primer caso, .llamado también herencia mezclada, se 
habtan conclu~do que para ciertas características: 

a} estas se d:tstr:i:buyen normalmente, b) se teni'.a una 
correlaci6n entre las d:tferentes caractertsticas y el que 
una co.rrelaci6n s:t.milar se observaba ta:mbi~n con 
características correspondientes entre hijos, padres, 
abuelos, etc., d) además, cuando se observaban grupos 
apareados al azar, se daba un cierto grado de constancia 
en los valores de los coeficientes de correlación, e) 
asimismo, parecta existir evidencias sobre mortalidad 
selectiva en ciertos casos sobre las caracteristicas 
heredadas. 

Para los dos casos restantes se reconocía la falta de 
investigaci6n y la confusión imperante, sin embargo cabe 
mencionar el punto de vista de lo qúe serta la •escuela 
biom~trica• sobre herencia. 
n(imeros: 

El enfoque de los grandes 

En primer lugar debemos liberar nuestra mente en el presente 
estado de nuestro conocimiento del mecanismo de herencia y 
la reproducci6n~ de toda esperanza de alcanzar una relación 
matemátlca que exprese el grado de correlación entre 
progenitores individuales y descendientes individuales~ .. 

Debemos ir de la herencia en ·general a la herencia en 
categortas cada vez mas limitadas, en lugar de intentar 
obtener regias generales de la observación de casos 
particulares.(1l 

En e1 transcurso del año 1900 se redescubren los trabajos 
de Mende1, dieciseis años despu~s de su muerte. Tres 
bf6:;ogc;>~_, ,.~ugo <?,~ vi::.ies Qrol.andal, Car1 Correns (A1emanial y 

(1 l E.s.Pea:cson, :r:bidem., p. 67. 

·--
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Erich Tschermak (Austria) encuentran cada uno de forma 

independiente los mismos resultados de Mendel(1J publicados 

tiempo atrás. El reconocimiento al bi6logo checoslovaco se 

hace patente con la aceptaci6n de su teoría por parte de un 

buen número de científicos renombrados, entre quienes se 
encontrarán los principales críticos al enfoque biométrico 

de Galton y Pearson. De aquí en adelante se inici6 una 

confrontación a lo largo de varios años entre los biometras 
y los mendelistas, sobre el tema de la herencia surgiendo 

una serie de diferencias, algunas insalvables. Tratemos de 

hacer un balance de los inconvenientes de ambos enfoques 

señalados por los contrarios. 

Quienes se opusieron a las leyes mendelianas se apoyaban en 

la teoría de la herencia por mezcla, que era la que 
prevalecía en su tiempo y en la cual estaba basada la 

Ley de Herencia ancestral; para un biólogo mendeliano esta 

ley le resultaba innecesariamente complicada, las 

matemáticas en la biología aún no eran totalmente aceptadas 

(la revista B~om~~~~ka surgi6 por la negativa por parte de 

la Roya Society de publicar trabajos que no mostraran 

claramente la separación entre lo biológico y lo matemático). 

Los biometras encontraban inaceptable que se descartasen a 

los híbridos de la primera generaci6n en los escritos de 

Mendel, por carecer de interés refiriéndose exclusivamente 

a los primeros descendientes de un cruzamiento que se 

parecían solamente a uno de sus padres; por otro lado, el 
que las características parentales se separaran íntegramente 

después de estar asociados en los híbridos de la primera 

(j) Marce! Blanc Gregor Mendel: La Leyenda del Genio Desconocido, 
Mundo Científico No. 34, (19841 2:77. 
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generaci6n negaba la mezcla de caracteres aceptada por 

muchos.(1) En el caso de la fórmula de Galton se 

incorporaban las contribuciones genéticas de los antepasados 

(padres, abuelos, bisabuelos, etc.,} a los descendientes, lo 

cual explicaba según los biometras, el atavismo* observado 

en-muchos casos. Mendel, sin embargo, tal como propuso sus 

leyes originalmente, éstas involucraban solamente a los 

padres del descendiente. Otra dificultad en la aplicación 

de las leyes mendelianas, o mejor dicho, un punto débil que 

señalaban sus oponentes, residía en la transmisi6n de 
caracteres de tipo continuo; por ejemplo, si se cruzan dos 

plantas una de flores grandes y otra de flores pequeñas, 

los híbridos deben ser de talla mediana. Mendel manej6 

solamente características discontinuas; en este sentido la 

Ley de Herencia Ancestral concordaba muy bien con la 

transmisi6n de caracteres de tipo continuo, puesto que 

involucraba cantidades. 

Como resultado de las críticas h.echas a sus planteamientos, 

Pearson realizó revisiones y aclaraciones respecto a la Ley. 

En todos ios casos como los de hombre, caballo y perro, en 
que padres de caracteres indénticas no producen idéntica 
descendencia, la teoría de la estadística no muestra que 
puede alcanzarse una predicción más aproximada, tomando en 
cuenta muchos antecesores en lugar de unos cuantos. 

La ley de Herencia Ancestral en su forma más general no es 
de ninguna manera una hipótesis hiológica, es simplemente 
un teorema fundamental en la teoría estadística de la 
correlación múltiple aplicada a un tipo particular de 

(l) Darwin escribió: 'por regla general al cruzar dos razas, los 
caracteres propios de cada una de ellas tienden a confundirse de 
forma íntima t • 

Atavismo: características ~ísicas heredadas de parientes más lejanos 
que los padres o abuelos. 
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estadísticas. Si las estadísticas mismas de la herencia 
son buenas, los resultados deducidos de este teorema 
serán verdaderos cualesquiera sea la teoría biollSgica 
de 1a herencia que se proponga ••• (11 

Con e1 prop6sito de mostrar que los enfoques en pugna podian 

ser complementarios puesto que en uno se exp1icaba 1o que 

con e1 otro no se lograba, Pearson señalaba que e1 punto de 

vista biométrico sobre la herencia no negaba teór1a 

fisio16gica a1guna, sino por e1 contrario, seria para 
refutarla o afirmarla. 

Un trabajo que no logr6 terminarse fue aquel en que Weldon 

se proponía desarrollar, con e1 apoyo matemático de Pearson, 
una teoría que mostrase la necesidad de un modelo que 

inc1uyese al mendelismo en un extremo de la escala y la 

herencia mezclada en e1 otro, La conciliaci6n entre las 

dos aproximaciones tuvo que esperar hasta que otro brillante 

estadístico y genetista pudiera demostrar la consistencia 

de los principies mendelistas con las correlaciones 

observadas entre padres e hijos.(2) Nos referimos a Ronald 

A. F;i:sher. 

Las controversias dieron como resultado algunas contribuciones 

por parte de Pearson, junto con 1a ayuda de Weldon y sus 

experimentos de procreaci6n: 

comprensi6n de la teor1a de la corre1aci6n rn1lltiple: 

el ensayo de 1a bondad de ajuste de la Ley de la Herencia 

Ancestral, corno f6rmula descriptiva por medio de una 

extensa colecci6n y análisis de datos sobre herencia en el 

(l) E.s. Pearson. ·~., .P.•.,,Js. 

(21 W. Kruska1, J.M. Tanur. ·~., p. 356. 
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. hombre y los an i.males ¡ 

la aproximación a las leyes de la herenc.ía y la evolución 

.'por med.ío del estudio de los efectos de conjunto en 

poblaciones bajo condiciones naturales. 

·.introducción de mediciones precisas en el. estudio de 

poblaciones raciales (Antropometr!aJ • 

AGn cuando todav!a no era posible dar conclusiones respecto 
a los estudios de herencia de caracteres f!sicos, ya que se 

pensaba en la adquisición de mayor información, Pearson 

exte~di6 sus investigaciones a la herencia de caracteres 

mentales. Recordemos que Galton afirmaba que la 

inteligencia era hereditaria, pero sin embargo, hac!a falta 

un soporte experimental a tal afirmación. A profesores de 
escuelas londinenses se les pidió que efectuaran medidas y 

estimaciones físicas y mentales de sus alumnos. Como 

caracter!sticas f!sicas se consideraron la salud, color de 

ojos, color y rizado de pelo, indice encefá1ico, longitud, 

ancho y altura de la cabeza y potencial atl~tico. Y como 

caracter!sticas mentales se inclu!an vivacidad, seguridad, 

introspección, popu1aridad, escrupulosidad, temperamento, 

habilidad y carácter en la letra. La medida que se utilizó 

para cuantificar sus variables fué el coeficiente de 

correlación. En el caso de caracteres no mensurables 

cuantitativamente, obtuvo los coeficientes a partir de 
tablas que desarrolló; por ejemplo, el método tetrárquico en 

tablas 2x2 para el caso de tubercu1osis en el. padre y el 
niño. En donde el cálculo de r implicaba que la variable 

en este caso, la diátesis,(predisposici6n a la tuberculosis) 

fuera de tipo continuo y con distribución normal pero no se 

hacia hincapie en estas condiciones, sino Gn.ícamente en el 

concepto de la medida de r de asociac.í6n entre variables. 
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·p A ·o R' E 

.. TIJbercul.oso . .No Tuberculoso Total. 

N Tuberculoso .63 172 235 

:r 
R No Tuberculoso 309 4,862 5, 171 

o To t a l. 3?2" 5,034 5,406 

En una memoria aparecida en B~om~~~~~a se compararon dos 
tablas de correlaciones fraternas para nueve caracteres 
f!sicos y ocho mentales; para cada caso se tomaron tres 
coeficientes hermano-hermano, hermano-hermana y her.mana
hermana, observándose como coeficientes medios, en 
caracteres f!sicos: 

hermano-hermano 0.54; hermana-hermana 0.51; hermano
hermana 0.51; para caracteres mentales: 

hermano-hermano 0.52; hermana-hermana 0.51; hermano-
hermana 0.52. Tales cantidades le llevaron a l.as siguientes 
conclusiones: 

Estamos obligados, creo que literalmente ·obligados, a aceptar 
que los caracteres fís~cos y psíquicos en el hombre son 
heredados, en líneas generales, en la misma foJ:ID.a y con la 
misma intensidad... · 

Pero no hemos llegado al fin de nuestras conclusiones. 
Suponi.endo nuestra distribución normal. para los caracteres 
psíqui:.cos, hemos encontrado resul.tados no sólo consistentes en 
s~ mismos, regresión lineal, por ejemplo, como en el caso .de 
la herencia de la inteligencra, s:t.no que hemos encontrado el 
mi.smo grado de semejanza entre caracteres físicos y psíquicos. 
Esta igualdad illlplica algo más, 

Imp1ica una herencia tgua1 de los padres. El grado de 
semejanza ent.re niños y padres para 1os caracteres físicos 
en el hombre puede ser apli.cado a1 grado de semejanza entre 



- 61 -

niños y padres para caracteres psíquicos. Heredamos 1os 
temperamentos de nuestros padres ta1 cQlllo heredamos su 
estatura, ar:itebrazo y di:mensiones.(1) 

Omitiendo otros aportes no menos importantes, llegamos a 
las primeras dos pub1icaciones de una SelL~e b~ome~IL.lka que 
financi6 la Draper Company en 1904-1905 cuyos contenidos se 
pueden considerar como los avances más importantes, después 
de la x'. 

En la primera memoria, Sob!Le .ea TeolL~a de .ea Con~.lngenc.la y 

.su Re.eac.l6n con .ea A.sÓ.c.lac.l6n y Co1L1Le.eac.l6n No!Lma-l, propone 
a •p 2 (contingencia media cuadrática)~ como una medida de 
asociaci6n entre dos variables, en caso de que los 
caracteres no est~n clasificados en escalas cuantitativas, 
es decir, atributos cualitativos (ojos azules, negros, 

maculino, femenino, etc.) y demuestra: al c6mo se puede usar 
N 1)1 2 = x 2 para ensayar J.a independencia de los dos caracteres, 
y bl c6m·o, bajo ciertas condiciones e = I '.P 2 / ( 1 + 1jJ 2 ¡ tiende 
al valor del. coeficiente de correlaci6n r. 

La segunda memoria titulada SoblLe -ta TeolL~a Gene1La.e d_e 
Co1L1Lel~c.l6n A.s.lm(~IL.lca y Reg1Le.s.l6n no .e.lnea.e, inclu1~: al 
las propiedades de la raz6n ·n de correlaci6n (se emplea para 
determinar J.a estrechez de la re.J.aci6n entre dos variables 
cuando la regresi6n no es lineal) y la diferencia entre n 
y r en la medida de la desviaci6n de la linealidad de 
regresi6n, bl el error probable de n, el cual. se demostr6 
posteriormente, ser inexacto, el la clasificaci6n de 
distintos tipos de variabilidad y de formas de líneas de 
regresi6n que surgen cuando dos variables no pueder ser 

representadas por la normalidad bivariada, dJ f6rmu1as para 

(1) E.S.Pearson, ·I:bidem., p. so. 
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l:í.neas de regresi6n parab6licas, c1ibicas y cuárticas; 
poniendo además expresiones para sus constantes en términos 

de momentos y momentos-producto de las observaciones, el y 

finalmente, las condiciones que debían satisfacer las 
ecuaciones de regresi6n lineal, parab6lica y ctibica para 
ser adecuadas. Quizá convendr:í.a, en este momento, recordar 
lo que decía Pe ar son cuando comentaba ti e.1t.e.nc..ia. Na.:tu:ta.l. de 
Galton: " la correlaci6n tra:í.a a la psicología, antropología, 
medicina y sociolog:í.a, dentro del campo del tratamiento 
matemático"; solamente es cuestí6n de revisar el contenido 
de la bibliograf :í.a de estad:í.stíca para cada una de las 
disciplinas mencionadas para confirmar sus palabras. 

Siguiendo con la Se.1t..ie. B~ome.:tJt..i~a. encontramos otro problema 

de interés para Pearson, el Albinismo. Teniendo como 
antecedentes a Darbishir y Suchester en Oxford, junto con 
Weldon y sus investigaciones de cruces experimentales de 
ratas para deterrr.inar hasta dónde pod~a considerarse el 

albinismo como caracter hereditario, Pearson recopil6 gran 
nfunero de datos. algunos ya publicados y otros obtenidos 
con ayuda de médicos, correspondientes a seres humanos y 

perros; realiz6 inclusive investigaciones hist6ricas, 
reun~endo datos de sociedades y cu1turas remotas (Africa, 

India, Sudamérica) • Pero pronto se di6 cuenta de la 
complejídad del tema al registrar la caracter:í.stica de 
varias generaciones de perros que se criaron para tal 
prop6sito, empezando por el no poder clasificar a los 
individuos como albínos y no albínos, y por el considerar 
la existencia de diferentes grados de i_ntensidad de dicha 
caracter!stica que impedia su análisis·. Finalmente se 
limit6 a advertir lo insuficiente del conocimiento de su 
tiempo para problemas de tal naturaleza, as! como a refutar 
o hacer patente las limitaciones del enfoque mendeliano 
para el caso en cuesti6n. Raciendo una analog:í.a entre el 
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alb:Ulismo y los estados patol6gicos en el hombre, 

puntualizaba los peligros y lo aventurado que ser!a la 
áplicaci6n de las leyes de Mendel a problemas de tipo social 
debido a las posibles conclusiones derivadas de ellas, en el 
sentido de permitir, por ejemplo, matrimonios con 

antecedentes anormales. Cll En 1904, Galton hab1a instalado 
una Oficina. de Registro Eugené.sico cuyo. objetivo era el de 
promover el estudio cient!fico de la Eugenesia, tiempo 
después bajo la direcci6n de Pearson funcion6 en conexi6n 
con el Laboratorio Biomé.dico y a .partir de 1911 se unieron 

-~or.mando el Departamento de Estad!stica Aplicada del 
Universi.ty College, fungí.ende Pearsori como su primer 
profesor. Desde 1907 el laboratorio empez6 a publicar 
arttculos muy controvertidos: tuberculosis pulmonar, 

alcoholismo, deficiencia mental y locura. Un ejemplo más 
del tratamien_to estad!stico dirigido a nuevas investigaciones 
por parte de Pearson y su equipo de laboratorio, es el que 
se refiere a cuestionar medidas de control de la 

tuberculosis adoptadas después del descubrimiento del bacilo 
de Koch. 

Al analizar datos provenientes de hospitales y de historiales 
familiares de criminales se concluy6 que la predisposici6n 
a la tuberculosis (diátesis) era hereditaria en el hombre 
en la misma proporci6n· que otros caracteres f!sicos. Y el 
hecho de que la correlaci6n encontrada para la diátesis 
entre padres e hijos era mucho más elevada que entre marido 

Cll La Oficina Americana de Registros Eugenésicos declar~a en 1912 que 
el-defecto mental era casi seguramente un caracter mende1iano 
recesivo y recomendaba que 'la debilidad en alguna cualidad debería 
casarse con la fuerza en la misma caracterfstica' y que 'la fuerza 
podfa casarse con la debrl±dad'. 
(E.G, Pearson. ~· p. 306,l 
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y mujer, favorec!a al factor hereditario puesto que de otra 

manera, s:t se tratase de acuerdo con la teor!a de la 
infecci.6n pura deb1a esperarse _que hubiese tanta 
probabilidad de que marido y mujer se infectasen como la 

correspondiente entre padres e hi.jos. Por lo anterior era 
de esperarse que librasen debates y discusiones en torno al 
problema con los médicos quienes defend1an el tratamiento 

cl1nico para erradicar la enfermedad. Más aan, estudios 
actuariales realizados no pudieron encontrar evidencias 
claras de que las tasas de mortalidad comparadas entre 
pacientes tratados en sanatorios y fuera de ellos resu.ltarán 
más bajas en el primer grupo. 

Otra polffioica tuvo lugar cuando Pearson trat6 el problema 
del alcoholismo. ¿Se tiene evidencias de que el 
alcoholismo de los padres influye sobre la mentalidad y 

f1sico de J.,os hi.jos? No fué la conclusi6n a la que llegaron 

M. Elderton y K. Pearson después de buscar correlaciones 
entre diferentes anormalidades de niños y sus antecedentes 
paternales; ad·,;irtiendo que su investigaci6n fué limitada 

y que las conclusiones pod1an cambiar el análisis del 
fen6meno bajo diferentes circunstancias. Otras dos 
memorias sobre el mismo tema fueron editadas por el 

Laboratori.o Eugenésico sobre casos de alcoholi.smo extremo 
en adultos. En ellas se afirma que el alcoholismo es 
consecuencia de defectos mentales y no al contrario 
entonces, puesto que la locura se consideraba he~editaria 
'habr1a que separar a los niños mentalmente defectuosos 
como un pr:bner paso en el, tratamiento del alcoholismo y 

otras enfermedades'. Para los integrantes del laboratorio 

se ten1an evidencias de que la tendencia a defectos 
pato16gicos- eran· heredados en la misma manera que suced!a 

pa~a los caracteres f1sicos.· Hoy en d!a sigue siendo el 
alcoholismo un tema de permanente investigaci6n. Nuevas· 
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i.nvesttgactones en el campo ha.n demostrado que en gran 

porcentaje de los casos esta en~er.medad puede serocasionada 

por factores biolOgicos y genéticos que pueden ser 
detectados, antes de que los daños causados por la 

enfermeda.d sean irreversibles. (1) 

La producci6n de trabajos de Pearson, varios de ellos 
realizados junto con investigadores del laboratorio 

btométrico o de eugenesia, continuaron casi 
i.niriterrurnpid·arnente, el analizar a cada uno de ellos está 

fuera de nuestro alcance, pero podemos re.ferirnos a muchos 
de ellos en términos de su clasificaci6n más general. Una 
buena. parte de sus estudios estuvieron motivados por sus 
ideas eugenésicas. Pensaba que: 

Ningún plan de educación por amp1io que fuere convertiría 
en· la escala de inteligencia, la debil.idad hereditaria en 
vigor hereditario. El único remedio, si es que hay 
alguno, es alterar la fertilidad relativa de los buenos y 
malos linafes en la comunidad. (2) 

La creencia en el factor hereditario como determinante en 

la formaci.On del hombre integral, más que el factor 
ambiental (Naturaleza sobre.Crianza] di6 como resultado 
investigaciones con temas afines a problemas sociales 
principalmente de tipo racial. 

Para la difusi6n de tales trabajos (algunos ya publicados 
antes}, as~ como para proclamar a la Eugenesia como ciencia, 
funda la revista 'Lo..s· Ana.e.e...s de. Euge.ne...s.<:-a.' . En el.la se 

Ul Desmistif:i:.cación del Alcoholismo: Enfennedad causada por factores 
biológicos y genéticos; "EXcé1stor 24 de noviembre de 1985. 
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afirma que el fundamento de dicha ciencia es la Probabilidad; 

Para esto se realizan estudios que incluyen mediciones de 

corre1aci6n entre caracteres físicos y genéticos. 

Consecuentemente se tiene razonamientos como el siguiente: 

Dif!ci1mente se puede hablar de selecci6n en el hombre, 

excepto por la selecci6n basada en caracteres somáticos. 

Tendría sentido hab1ar de evolución siempre y cuando 

estuvieran correlacionados los caracteres somáticos y 

genéticos. Puesto que esto último es indudab1e, entonces 

1a Eugenesia toma gran importancia para la sociedad. 

De las últimas publicaciones de Pearson tenemos una 
colaboración de B~ome~n~~a No, XVIII, 1936 'Tabea-0 de 

6unc¿6n Be~a ¿ncomple~a' aparecida en 1934, también 'Tabea-0 

pana E4~ad~ó~~co6 y B¿ome~~aó ', 'Tna~ado6 pana caecu¿¿4~a6' 

y dej6 incompleta otra tab1a de probabilidades del 

coeficiente de correlaci6n. 

Después de la renuncia a su cátedra de la Universidad en 

1933, se divide el Laboratorio de Estadistica Aplicada y se 

crean tres cátedras: Eugenesia, Estadística y Biometr!a. 
Kar1 Pearson fallece el 27 de abril de 1936 dejando lo que 

podríamos 1laroar 1a 'Escuela Inglesa de Estadística' a R.A. 

Fisher, su hijo E.S. Pearson, J. Newyman, M. Kenda11, 

G. Yu1e, W.S. Gosset (student) y otros. 
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e o N e L u s ~ o N E s 

La creaci6n de técnicas espec:tf icas para resolver problemas 

e.spec!ficos de su tiempo, es el comdn denominador de la 
labor de F. Galton y K. Pearson. En este trabajo se vieron 
algunos de los principales problemas que trataron de 

resol.ver. Se expuso c6mo intentaron darl.es soluci6n y qué 
se l.ogr6 con sus investigaciones. Se analizo la 
pecul.iari.dad de los estudios y el. deseo de sujetarl.os al 
tratamiento estad1stico. Desde l.uego, hubo quien, con 
ingenio y creatividad, l.es precedi6. Hombres con el gusto 

y l.a habil.idad para registrar gran cantidad de datos, 
acumularon informaci6n de contingencias de la vida humana, 
descubriendo regularidades en esas masas de informaci6n, sin 
sospechar en principio, la simil.itud con otros fenómenos. 

Enseguida hubo quien, gracias a esa regularidades o patrones 
de conducta, pudieron entrever l.a factibil.idad de explicar 
tal.es descubrimientos en términos de model.os probabil!sticos 
y más tarde apl.icarl.os en temas biol.6gicos. La aparici6n de 
la teor!a de la Evol.uci6n tuvo grandes impl.icaciones, una 
d.e ellas fué precisamente que Gal.ton y Pearson se enfrascaran 

en la bdsqueda de su demostraci6n matemática. El primero de 
ellos por motivos que podr!an ir desde una ideol.og!a propia 
de su el.ase conservadora, hasta el genu!no interés 
cient!fico decide trabajar en un punto central. de la 
evoluci6n: l.a herencia. El. segundo, cuya formaci6n 
:matemática le permiti6 ir más allá del. coeficiente de 
regresi6n y correl.aci6n propuesto por Gal.ton, continu6 con 

el análisis escrupul.oso y anal.!tico de la informaci6n. 

Se vt6 que en el. momento en que no sab!an el. porqué de las 

cosas optaron por tabular los datos. Por .ejemplo, Gal.ton 

' 
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tabu16 los resultados de sus experimentos con ch.j'.charos; 

surgiendo de ah1 sus ideas sobre correlaci6n. Asimismo, 

por querer comprender el mecanismo de la herencia y 

pretender demostrar la Selecci6n Natural, registraron los 

cambios para hallar indicios de las leyes involucradas 

utilizando la ley de los grandes nú:meros. 

No desecharon el estudio de la 'unidad' para conocer el 

proceso fisiol6gico de la herencia, pero discutieron la 
utilidad de conocer el comportamiento a nivel poblacional 

de la variable de estudio, para complementar o inclusive 

rechazar posibles teorias err6neas de él. 

Conceptos como raza, linaje o élite de inteligencia superior 

han sido desechados, sin embargo no asi los métodos que se 

utilizaron para p::inderarlcs cuando se consideraban vigentes. 

Actualmente diversas disciplinas recurren a los métodos 

estadisticos, en algunos casos, como la única opci6n para 

el análisis de GUS materias de estudio, obteniendo 

resultados positivos. Apoyándonos en las herramientas 

ideadas por Galton y Pearson tenemos la alternativa de 

describir situaciones reales complejas con el fin de poder 

dilucidar las causas de los efectos; muchas veces sin éxito 

pero en ocasiones se llega a la antesala de dicho nivel de 

conocimiento. Con el concepto de correlaci6n podemos 

orientar estudios, los cuales al ser mas profundos, nos es 

~osible conocer la interdependencia entre las variables. 

Pudimos apreciar el papel fundamental que tuvo el modelo 

normal en las prí:meras aplicaciones del razonamiento 

estad1stico. La aplicaci6n novedosa de dicho modelo en 

cuestiones diferentes de la teor1a de los errores y la 

astronorn!.a, trae consigo una serie de implicaciones que la 

colocan COJllO pr::bnordial en la Estadistica Aplicada. 
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Sé vi6 como Quetelet hab!a sugerido, su amplia utilizaci6n 
en campos como la psicolog!a, medicina, antropometr!a y 

sociolog!a. Y Galton, debido a la influencia del astr6nomo 

belga, la propone para mostrar la distribuci6n de la 
'inteligencia'. Pearson, a su vez, generaliza de la 
distribuci6n bivariada a normal multivariada, estableciendo 

la teoría de la correlaci6n mültiple. Esto seguramente 
gracias al conocimiento de la teoría de las probabilidades 
lograda por Gauss, Laplace y otros. 

Por la gran trascendencia de las aportaciones al 
conocimiento, no resulta tan fácil poner en su exacta 
dimensi6n a sus creadores. La falta de fuentes confiables 
as! como cierta parcialidad en algunas apreciaciones 
también son motivo de ponderaciones no muy bien logradas. A 
pesar de lo anterior, se ha puesto empeño en mostrar c6mo 
fueron los inicios de la Estadistica en lo que se refiere 
a lo que podemos llamar la 'Escuela Inglesa' yen particular 

a los dos autores citados. 

La obra de Galton y Pearson es solamente un pequeño 

eslab6n en la cadena del desarrollo del conocimiento 
cient!fico. Darwin toma de Malthus ideas para su teoría. 
Galton resulta excitado por la obra de .Darwin. Pearson 
encuentra en Galton motivos y apoyo para realizar 
investigaciones, y as1 sucesivamente. 
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