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RESUMEN 

E} presente reporte de trabajo tiene como objetivo dar a conocer las actividades realizadas 

como psicdlogo en el proyecto de Atencién a nifios con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes. 

En el capitulo uno se describen los antecedentes histéricos del proyecto, como surge en el 

area de Educacién Especial Se hace un andlisis de las diferentes concepciones que algunos 

autores han desarrollado de suieto sobresaliente, principalmente Ja elaborada por el Dr Joseph 

S Renzulli, dicha definicién es en la que se sustenta el proyecto CAS , y es a partir de ésta 

que el Departamento de Educacién Espéctal elabora el propdsito y estructura del programa 

para trabajar con estos nifios. El objetivo del proyecto es brindar atencién especializada a 

aquellos individuos sobresalientes que por sus habilidades intelectuales, racionalidad, 

creatividad, memoria, pensamiento productivo, capacidad artistica o aptitudes académicas 

requieren que las practicas escolares que los involucran sean modificadas cualitativamente 

con el fin de crear condiciones educativas adecuadas para su gestacién, identificacion y 

atenciOn oportunas. 

En el capitulo dos se plasman las funciones 0 actividades que el psicdlogo realiza dentro del 

programa de CAS, principalmente en cuanto a Jo administrativo e institucional, en materia de 

planeacién, de recursos materiales, registro y control de alumnos, en materia técnico 

pedagdgica, y como se Heva a cabo el trabajo interdisciplinario 

En el capitulo tres, se realiza una descripcién y andlisis de cada una de las actividades que 

desarrolla ei profesional, tales como el programa de enriquecimiento para toda la poblacién 

escolar, el programa de alte rendimiento, el proceso de identificacién dinamica y sus 

respectivas guias de observacién tales como: Competencia comunicativa, Pensamiento légico 

racional, creatividad, Memoria y actividad Estética, finalmente ei trabajo con el grupo 

especial de nifios detectados como sobresalientes en alguna habilidad 

En el capitulo cuatro se hace un andlisis critico de las actividades aplicadas en el campo de 

trabajo, sefialando algunas limitaciones u obstaculos para realizar el proyecto CAS , dando 

algunas sugerencias o propuestas de solucién. Posteriormente se analiza la relacién que existe 

entre las actividades realizadas en el area laboral y la formacién recibida en la carrera de 

Psicologia de la ENEP Iztacala.



CAPITULO UNO 

LA ATENCION A NINOS CON CAPACIDADES Y APTITUDES 

SOBRESALIENTES EN MEXICO 

11, Antecedertes 

La atencién a nifios con capacidades y aptitudes sobresalientes, tiene muy poco tiempo de 

haberse iniciado en México. El proyecto surge y se desarroila en el area de educacion 

especial. Por lo que el objetivo del presente capitulo es mencionar algunos aspectos histdéricos 

de esta area, con la finalidad de conocer los antecedentes del proyecto, las diferentes 

concepciones que algunos autores han desarroliado de sujeto sobresaliente y, el propésito y 

estructura del programa de capacidades y aptitudes sobresalientes (CAS). 

La primera imciativa para brindar atencion educativa a nifios con necesidades especiales fue 

en el periodo de gobierno del Licenciado Benito Juarez En 1867, se fundd la Escuela 

Nacional para Sordos, y en 1870 la Escuela Nacional de Ciegos vigente hasta la fecha. A 

partir de este afio, se realizé una larga secuencia de esfuerzos por consolidar un sistema 

educative para nifios con necesidades especiales. Este esfuerzo alcanzo su culminacion con el 

decreto de fecha 18 de diciembre de 1970, por el cual se ordena la creacién de la Direccién 

General de Educacién Especial. 

En 1971, la Secretaria de Educacién Publica de México cred la Direccién General de 

Educacién Especial como parte de la estructura de la Subsecretaria de Educacion Basica, y 

actualmente dependiente de la Subsecretaria de Educacion Elemental. 

Por otro lado, se abrié un camino institucional para sistematizar y coordinar acciones hasta 

entonces dispersas y fragmentarias, significando un hecho importante en la educacion 

sociocultural de México, al incorporarlo al grupo de paises que de acuerdo con las 

recomendaciones de la UNESCO, reconoce la necesidad de la educacién especial, 

dependiente de la subsecretaria de Educacién Basica, a la que le corresponde organizar, 

desarrollar, administrar y vigilar el Sistema Federal de nifios Atipicos y la formacién de 

maestros especialistas. 

Es asi, que la Direecién General de Educacién Especial en 1976, comienza a experimentar 

con Jos primeros grupos integrados en el Distrito Federal y Monterrey, creandose los Centros 

de Rehabilitacién y Educacién Especial (CREE). Todo lo anterior es fo que plasma un 

fasciculo denominado La Educacién especial en México (1985), propiedad del Departamento 

de Educacién Especial.
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Es importante sefialar, que dentro de la concepcin de sujeto de Educacién Especial también 

se ha considerado a los alursnos que presentan caracteristicas de superdotados o 

sobresalientes, ademas de aquellos que presentan deficiencia mental, dificultades de 

aprendizaje, trastornos de audicién y Jenguaje, deficiencias visuales, impedidos motores, 

problemas de conducta y autistas. Se crearon escuelas especializadas en donde asistian estos 

nifios para recibir atencién profesional. Con excepcién de los nifios con dificultades de 

aptendizaje, que eran atendidos por el especialista en los grupos integrados dentro de la 

Escuela Regular 

Sin embargo, a los superdotades o ni 

habia dado en México Ja suficiente importancia. Es a partir de 1985, cuando se imicia la 

atencion a este tipo de poblacidn, con la participacién de Ja Direccion general de Educacién 

Especial que implementa el “Programa para la Atencién de nifios con Capacidades y 

Aptitudes Sobresalientes” en diez entidades del pais. Cabe agregar, que anteriormente se 

realizaron varios estudios y programas educativos especiales para la poblacién sobresaliente 

en algunos paises desarrollados econdmicamente como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, 

Italia y Espafia 

En 1990-1994 en el marco del programa para la modernizacién educativa, se sefiala un 

apoyo decisivo al Proyecto de Atencién a mifios con Capacidades y aptitudes Sobresalientes en 

el Estado de México. Desde entonces, se ha implementado el servicio en algunas escuelas 

prmarias regulares en el Municipio de Atizapan. 

Antes de exponer en que consiste el proyecto CAS, es importante aclarar el concepto de 

sobresaliente, ya que se han empleado varios términos para referirse a este tipo de personas 

En el siguiente apartado desarrollaremos algunas concepciones que diversos autores han 

dado sobre sujeto sobresaliente 

1,2, Coneepto de Sujeto Sobresaliente 

A través de Ja historia han existido individuos que han destacado en una o en varias areas 

del desarrollo, y lo han manifestado en obras de arte, descubrimientos cientificos, 

mvestigaciones, e inventos cientifico-tecnolégicos. Podemos mencionar a algunos de jos mas 

famosos como Leonardo Da Vinci, que destacé no solamente en el arte sino también en el 

aspecto cientifico, a Einstein cientifico investigador poseedor de una gran creatividad, Mozart, 

Van Gogh, Madame Curie, etc Es asi que, todo aque! que tenga caracteristicas 

excepcionales se les ha denominado como: genios, talentosos, sobresalentes, emmencias, 

prodigios, creativos, precoces, superdotados o sobredotados.



Silva y Ortiz (1990) sefialan los siguientes términos que se han utilizado para referirse a 

este tipo de personas: 

a) Precoz. Se refiere a un marcado desarrollo temprano. Los nifios dotados lo manifiestan en 

areas especificas tales como el lenguaje, la musica y las matematicas El rango de desarrollo 

intelectual del sobredotado excede a! de! cue no lo es 

  

muisicos, escritores y poetas que tienen reconocimiento a nivel universal 2 iguel Angel, 

Beethoven, Shakespeare etc.). 

c) Creativo. Se refiere a la habilidad para expresar ideas novedosas y utiles, darle sentido a 

algo, aclarar relaciones nuevas e importantes y cuestionarse previamente algo que parece 

inconcebibie o inesperado pero que es una pregunta crucial. 

d) Talento. Generalmente se ha utilizado para idicar una habilidad, una aptitud o un logro 

especial (como en lo musical 0 en lo artistico, por ejemplo). 

e) Sobredotado. Se refiere a la convinacién de una superioridad cognoscitiva (por ejemplo 

intelectual), de la creatividad y de la motivacion junto con la magnitud suficiente para colocar 

al nifio aparte de la gran mayoria ademas de permitirle contribuir con algo especialmente 

valioso para la sociedad. 

f) Superdotado. Se distingue por su capacidad intelectual superior a la de los demas, Esta 

preparado para adquirir mayor cantidad de conocimientos de forma mas rapida y con una 

retencién mas prolongada (Corbella, 1985) 

#) Sobresaliente Es aquella persona que posee tres grupos basicos de caracteristicas humanas’ 

habilidad general armtba del promedio, compromiso con la tarea y creatividad, que interactuan 

y enlazan entre si, contribuyendo para el logro de la capacidad sobresaliente (Renzulli, 1985), 

este concepto es adoptado por el proyecto CAS y es el que se utilizara en el desarrollo del 

escrito,



Una vez aclarados los conceptos, a continuacién se anahzan algunas definiciones de 

“sobresaliente” que han dado algunos autores, en donde abordaremos con mas detalle las 

definiciones del Dr Renzulli. 

1.3. El Sobresaliente 

De acuerdo a la épaca y a la cultura de las soctedades, se han realizado algunas definiciones 

Una de las mas recientes es la del diccionario de Educacién Espectal (1986) que, define al 

superdotado come aquel que posee una capacidad superior a la media y que despliega en alto 

grado una serie de aptitudes consideradas como extraordinarias por el medio cultural en que 

vive. Estas aptitudes suelen manifestarse en época termprana del imdividuo. Por su parte 

Corbella (1985}, considera como superdotado al que posee aptitudes superiores que 

sobrepasan la capacidad media de los nifios de su edad al obtener un Cl superior a 140, y que 

presentan rasgos excepcionales de personalidad desde el punto de vista cualitativo (talento 

creador en uno o en varios campos). 

En la oficina de educacién de Estados Unidos, Marian (1972), propuso la siguiente 

definicién; Los nifios sobredotados y talentosos son, aquellos que profesionales calificados 

han identificado debido a sus habilidades sobresalientes y son capaces de una actuacién 

superior. Por lo tanto, necesitan que se les proporcionen programas y servicios educativos 

diferentes, que vayan més alla del programa escolar comin para que Heguen a realizar sus 

contribuciones para beneficio de ellos y de la sociedad. 

Continuando con la definicién Marland, sefiala que el desempefio superior se manifiesta a 

través de un rendimiento demostrado y/o una habilidad en potencia en cualquiera de las 

siguientes areas, ya sea en una sola o en combinacién" 

1.- Habilidad intelectual general 

2 - Aptitudes académicas especificas 

3,- Pensamiento creativo productivo 

4.- Capacidad de hderazgo 

5.- Artes visuales y de ejecucién 

6.- Destrezas psicomotoras 

Algunos autores han sefialado limitaciones a la definicidn y son los siguientes: Renzulli 

(1976), Kirk y Gallagher (1979); Reynold y Burch (1977). Los autores consideran que se 

relegan las fuentes de motivacién, como son los atributos de habilidad superior.



Se mezclan indiscriminadamente aptitudes y procesos. La creatividad y pensamento 

productivo, la capacidad de liderazgo, las destrezas psicomotoras, por ejemplo, son procesos 

de la aplicacién de la aptitud general 

La definicién enfatiza lo que es comin pero supone inadecuadamente que las categorias son 

entidades separadas en lugar de atributos que se traslapan, (Silva y Ortiz, 1989). 

Renzulli (1977) sugiere definir a los sobredotados como aquellas personas que han 

demostrado tener: 

1,- Una gran habilidad incluso una inteligencia superior. 

2.- Alta creatividad ( por ejemplo, la capacidad par: fhake CIEE RSet, pes Para 

  

resolver problemas). 

3.- Un alto compromiso con Ia tarea ( por ejemplo manifestar un gran nivel de motivacién 

para llevar a cabo un proyecto hasta concluirlo) 

Renzulli, (1978) propone una definicién operacionalista acerca de los estudiantes 

sobredotados y talentosos. 

Los sobredones se forman de la interaccién sobresalienie de tres grupos que son de 

caracteristicas humanas basicas: altos niveles en habilidades generales, el compromise con la 

tarea y la creatividad. Los nifios sobredotados y talentosos son aquellos que poseen o son 

capaces de desarroilar esta serie compuesta de caracteristicas y las aplican en cualquier area 

potencialmente valiosa del desempefio humano. Los nifios que manifiestan 0 son capaces de 

desarrollar una interaccién entre los tres grupos requieren de una ampha variedad de 

oportunidades y servicios educativos que originalmente no se proporcionan en los programas 

de educacion comin. 

Silva y Ortiz, (1989) mencionan que la definicién de Renzulli aventaja a la de Marland en 

los siguientes aspectos: 

a) Agrega el compromise con Ja tarea, considerandolo como una dimension humana. 

b) Asocia la habilidad intelectual general, el compromiso con la tarea y la creatvidad en la 

descripcién del desempefio. 

c) Toma como base documentos que se han publicado acerca de investigaciones de 

sobredotados 

d) Rechaza que la medicién de la mteligencia y del rendimiento a través de pruebas 

estandarizadas sea el unico o principal criterio sobre el cual fundar cualquier definicién o 

procedimiento de investigacion. 

e) Cuestiona las calificaciones de! punto promedio como criterio de identificacion. 

f) Considera que el participar en actividades extracurriculares puede ser un predictor mas 

valido del desempefio que las calificaciones por si mismas.



g) Aunque no est4 en contra de los criterios objetivos, advierte que es riesgoso utilizarlos 

como variables exclusivas en la identrficacién o descripcién de los alumnos sobredotados y 

talentosos 

Es importante sefialar el significado de los tres grupos de caracteristicas humanas basicas de 

la definicién de Renzulli, una de ellas es el compromiso con la tarea, que es la energia que 

  

12 para aborda: un orobleme esnecifice durante un largo lapse de tiempo. Quiée   

a mayor nivel. Asi la persona que es mas perseverante para lograr lo que se propone, integr: 

diversas metas, tiene autoconfianza, libertad, se aleja de sentimienios de inferionda P
e
 ~ a Fo
 

a 

al éxito y se apasiona con Ja tarea 

Otra de las caracteristicas basicas es la creatividad, que Silva y Ortiz consideran que es fa 

que presenta grandes problemas para que se mida y valore. Quién es creativo posee 0 

demuestra: 1) originalidad para resolver problemas; 2) capacidad para hacer a un lado lo 

establecido y los procedimientos convencionales cuando es necesario, 3) capacidad para 

cumplir con las principales demandas que son inusuales en una carrera 

Por parte de la Direccién Técnica de la Direccién General de Educacién Especial (1991), 

sefialan una aclaracion importante respecto a la definicion de Renzulli; La Capacidad 

sobresaliente no permanece constante ni es una caracteristica inherente al sujeto, sino que 

depende, en buena medida, de las condiciones en las que dicho sujeto se desarrolle. De esta 

forma las personas desarrollan habilidades para algo, pero no para todas las actividades de 

desempefio humano. Asf el concepto de habilidad rompe con la tradicional concepeién de la 

inteligencia como un todo, cuya consecuencia practica era que una persona inteligente lo era 

para cualquier actividad del quehacer humano. Por el contrario, la habilidad supone una area 

especifica de desarrollo en la cual algun o algunos sujetos pueden tener un desempefio 

sobresaliente 

Consideran que al utilizar el concepto habilidad arriba del promedio, abre la posibilidad de 

que se busque un mayor niimero de sujetos con habilidades especificas, que en las pruebas 

tradicionales de inteligencia seguramente pasarian desapercibidos. 

Otro aspecto de la definicién es el compromiso con la tarea, que es la tenacidad con que el 

sujeto permanece durante un prolongado periodo de tiempo, realizando una tarea para 

alcanzar una meta Este aspecto puede ser una caracteristica de la personalidad, 

especificamente de motivacién y actividad autocontrolada dirigida a ciertos fines. 

El compromiso con la tarea no necesariamente permanece estable a través del tiempo; en 

consecuencia, una de las mayores responsabilidades del servicio educativo es incrementarla.



La Ultima caracteristica de la definicién es Ja creatividad en general, que consiste en 

encontrar o inventar nuevas relaciones entre los elementos de la informacion ya conocidos, o 

la creacién de nuevos problemas; La fluidez o cantidad de ideas producidas ante una tarea o 

problema; La originalidad de algunas de estas ideas; La flex:bilidad entendida como la 

capacidad de producir alternativas, que se ubican en planos y categorias diferentes de 

  

mas; Fiz 

   estable en el tiemp: 
  dela definicién & intly ecialmente en el commromiso con 1a tarea 

48 GE 1a GSMiCiOn ¢ Miruye EspecianmMente en 1 COMpPToMiso CoN 1a tarea. 

  

Por to tanto, se puede decir, que de las definiciones que existen y de las sefialadas sobre 

capacidad sobresaliente, el proyecto C A S ha elegido la propuesta por el Dr Joseph S, 

Renzulli, por considerarla como una de las mas sdlidamente fundamentadas y poseedora de 

elementos que le brindan una posibilidad operativa que, en este caso en particular, resulta de 

vital importancia. 

Una vez aclarados algunos conceptos y mencionado algunas definiciones, pasaremos al 

siguiente punto en el cual se expondra el Propésito y Estructura del Proyecto de C AS. 

1.4, Propésito y Estructura General del Programa de CAS 

E] proyecto CAS es un servicio del Departamento de Educacién Especial que tiene como 

objetivo brindar atencién especializada a aquellos individuos sobresalientes que por sus 

habilidades intelectuales, racionalidad, creatividad, memoria, pensamiento productivo, 

capacidad artistica o aptitudes académicas requieren que las practicas escolares que los 

involucran sean modificadas cualitativamente con el fin de crear condiciones educativas 

adecuadas para su gestacién, identificacién y atencién oportunas, pues de otra manera ellos no 

lograran desarrollar al maximo su diverso potencial acarreandole esto serios problemas de 

integracién, salud mental y felicidad. 

Por tal motivo, el proyecto CAS ha elaborado una serie de estrategias que se basan en el 

principio, de que la educacién del sobresaliente o potencialmente sobresaliente, debe ser 

cualitativamente diversa a 1a proporcionada por el sistema regular, de tal manera, que en vez 

de buscar la homogenizacién y normalizacién de la poblacién entorno a los contenidos 

académicos contemplados en los programas regulares, debe tomar en cuenta que las 

necesidades y posibilidades educativas y de desarrollo del mismo, poseen una serie de 

variantes que conducen e implican como propdsito central, que el sobresaliente logre



invohicrarse en actividades creativo-productivas de alto rendimiento acordes con sus 

intereses, necesidades y capacidades especificas. 

Para tal efecto el proyecto CAS cuenta con un programa pedagégico que, desde el punto de 

vista de sus propdésitos se divide en dos subprogramas y, desde el punto de vista de su 

administracién se divide en tres ciclos. 

Desde ei punto de vista de sus objeuvos ei programa pedagégico se divide en un programa 

de enriquecimiento y un programa de alto rendimiento. 

El programa de enriquecimiento esta dirigido a toda la poblacién escolar de los grupos 

regulares y ha sido elaborado bajo tres perspectivas: 

L- Sirve, en funcion de sus contenidos tematicos los cuales son, Ciencia Natural, Ciencia 

Social, Arte, que son un vinculo entre el programa especial para el sobresaliente y el 

programa regular. 

2.- Sirve, en funcién de su metodologia, como demarcacién entre el programa especial para 

sobresalientes. 

3.- Sirve, en funcién de los objetivos generales que en seguida se describiran, como soporte 

del programa especiai para sobresalientes: 

a Desarrollar en el alumno la perseverancia, a creatividad el pensamiento légico racional, 

la competencia comunicativa, la sensibilidad estética y la capacidad mneménica. 

b. Proporcionar al alumno experiencias y actividades que Je pongan en contacto con la 

investigacion cientifica, la practica artistica y la produccién tecnologica 

c. Dar al especialista informacién sobre las 4reas, actividades y contenidos tematicos de 

interés para los alumnos. 

d. Dar al especialista informacién sobre los niveles de competencia y perseverancia de los 

alumnos 

e. Dotar al especialista de elementos para identificar alumnos con potencia sobresaliente. 

Cabe mencionar que en el programa de enriquecimiento se aplican actividades tipo I y tipo 

Il, que mas adelante se explicara en que consiste cada una. 

Por otro lado, esta el programa de alto rendimiento que es el siguiente aspecto del programa 

pedagdgico, el cual se refiere a las actividades tipo TH. 

El programa de alto rendimiento, esta dirigido a la poblacién sobresaliente o con potencial 

sobresaliente identificada. 

Sus objetivos son: 

a. Propiciar el desarrollo de capacidades y conocimientos en areas; cientifica, artistica, 

tecnoldgica de interés para el alumno.
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b Propiciar e] desarrollo de la disciplma necesaria para la realizacién de productos 

cientificos, artisticos y tecnologicos. 

c. Propiciar el desarrollo de su propio estilo de trabajo de acuerdo a las caracteristicas del 

alumno. 

Es importante sefialar, que para llegar a las actividades tipo I, los alumnos reciben las 

     les tipo Ty tipo TL que se corsideran come bas chamente rele: des co Se
 o @ o a tf o 

unas con otras. 

El Programa Pedagégico desde el punto de vista de su administracién se divide en tres 

ciclos : 

1, El primer ciclo es dirigido a los alumnos de preescolar, primero de primaria , y segundo 

de primaria, en donde se lleva a cabo el programa de enriquecimiento, y se aplican actividades 

tipo Ii_ que consisten en entrenar y desarrollar las capacidades basicas generales. Adiestrarlo 

en problemas sencillos de prediccién, planeacién y toma de decisiones. 

2 El segundo ciclo es dirigido a los alumnos de 3o0., 40., 50., y 60. de primaria, en el que se 

desarrolian actividades tipo I y tipo II . El objetivo de las actividades tipo I es formativo, 

motivacional, pragmatico y selectivo. También se desarrolia el programa de aito rendimiento 

en el que se aplican actividades tipo III y tipo Il. Estas actividades son dirigidas a ios alumnos 

del subgrupo especial ya identificados como sobresalientes o potencialmente sobresalientes 

A Io largo de este capitulo nos dimos cuenia que el proyecto CAS se sustenta en la 

definicion elaborada por Renzulli de sujeto sobresaliente, a partir de esta concepcion el 

departamento de educacién establece el propdésito y estructura del programa para trabajar con 

éstos nifios. 

Para ja aplicacién del programa fue necesario contar con especialistas, entre ellos el 

psicdlogo, que en lo laboral se denomina maestro de Educacién Especial, o especialista en 

aprendizaje por lo que en el siguiente capitulo se describiran las funciones del profesional en 

la Umdad de Atencién a Nifios con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes.



CAPITULO BOS 

EL PSICOLOGO Y LA EDUCACION ESPECIAL EN LA UNIDAD 

CAS Ne. 2 EN ATIZAPAN 

En €1 presente capituio se describiran jas funciones del psicdlogo en el area de Educacién 

Especial, asi mismo la Institucion en ja cual realiza las actividades. Cabe sefialar que por 

motivos administrativos y presupuestales se le ha denominado al profesional maestro de 

educacién especial. 

Las funciones que se describen son las estipuladas por la Direccion General de Educacion 

Especial a través de su manual de Organizacién de las Unidades de Atencién a nifios con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes en el Estado de México, (1992). 

El propdsito del puesto es brindar atencién especializada a los alumnos con capacidades y 

aptitudes sobresalientes y a los grupos regulares de acuerdo a las normas y lineamientos 

establecidos por la Direccién General de Educacién Especial. 

Relacién de autoridad: Jefe inmediate: Director de ia Unidad. 

Tipo de comunicacién: 

Interna: Ascendente: con el director de la Unidad 

Horizontal: con el personal docente y apoyo Técnico 

Externa: Horizontal: con maestros de grupo de Educacién Primaria Regular. 

Perfil del puesto: 

Escolaridad: Lic. en Psicologia, o Lic. en Educacién Especial. 

Experiencia: tres afios de experiencia docente. 

Debera tener criterio para: tomar decisiones sobre el desarrollo de sus funciones. 

24. Fumciones o Actividades 

En Materia de Planeacién 

1. Estimar y solicitar al director ef equipo, los materiales y el mobilario para la realizaci6n de 

las actividades. 

2. Proporcionar al director los datos estadisticos y la informacién correspondiente de los 

ahumnos a cargo. 

3. Elaborar y presentar al director el Programa Anual General de Enriquecimiento con 

actividades tipo I y Tipo 1 al inicio del periodo escolar.



En Matena de Recursos Materiales 

1. Participar en las actividades para la conservacién y mejoramiento del espacio fisico de 

trabajo. 

2. Entregar al director al término del afio escolar y mediante inventario el equipo y materiales 

bienes de] active fijo. 

En Materia de Registro y Control de Alumnos. 

1. Participar en actividades relacionadas con ei regiswo y comrol de alumnos, y entregar al 

director la informacion y documentacién correspondiente. 

2. Registrar la asistencia de los alumnos. 

En Materia Técnica Pedagégica 

1 Elaborar la identificacién inicial y de apertura permanente en los grupos atendidos para la 

formacién de los grupos CAS. 

2. Elaborar y presentar al director el plan de trabajo semanal para la atencién de los alumnos a 

su cargo 

3. Participar activamente en el proceso de sensibilizacién permanente dirigido autoridades 

escolares, maestros, etc. conjuntamente con e] equipo de apoyo. 

4. Registrar en forma permanente las observaciones de los avances de cada alumno en 

formatos. 

5. Aplicar y desarrollar de acuerdo a las normas y lineamientos, el programa para la atencion 

de los alumnos tanto de grupo especial como de grupos regulares 

6. Disefiar y aplicar actividades de enriquecimiento (curniculares y extracurriculares; salidas 

culturales v cursos ) 

7. Proponer al director imciativas para el programa de atencién 

8. Asistir v participar en las reuniones interdisciplinarias. 

9. Mantener actualizados los expedientes de los alumnos del grupo especial. 

10 Participar en los cursos de actualizacién o capacitacion técmco-pedagdgica, en consejos y 

reuniones técnicas que se convoquen. 

1] Reatizar una evaluacién o diagnéstico de los alumnos sobresalientes. 

Como se puede notar el psicdlogo realiza varias actuvidades dentro del programa de 

atencidn a nifios sobresalientes 0 potencialmente sobresalientes, la atencién no solamente se 

centra en estos alumnos sino que también es para toda la poblacion escolar, en donde planea, 

Tegistra, evalia y diagnostica de manera permanente.



A continuacién descnbiremos la institucién en la cual el psicdlogo realiza las actividades 

antes mencionadas. 

2.2. Descripeion de la Intitucion. 

   La Unidad CAS ne mo GO OGUCae:      cue denende Be! Deng ogue deponce cet Depa: Ss 

  

Especial del Estado de México, cuyas oficinas se ubican en Avenida Gustavo Baz No 100 

Naucalpan. Este a su vez esta incorporado ala subsecietaria de Educacién Basica y en la 

actualidad a la subsecretaria de Educacién Elemental, todo esto forma parte de los Servicios 

Educativos Integrados al Estado de México de la Secretaria de Educacién Pitblica. 

El} Departamento de Educacién Especial esta constituido por varios servicios educativos 

distribuidos en diferentes Municipios del Estado de México. Especificamente en Atizapan se 

encuentra la Zona Escolar No. 1 de Educacién Especial en la cual funcionan los siguientes 

servicio: Los Centros Psicopedagégicos, Los Centros de Capacitacién de Educacion Especial, 

La Escuela de Deficiencia Mental, Las Unidades de Servicio de Atencién a Escuela Regular, 

El Centro de Orientacion Evaluacion y Canalizacién, vy Las Unidades de Atencidn a nifios con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 

La Unidad de Atencién a nifios con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes No 2 tiene su 

SEDE en calle Zafiro No 26, Colonia El pedregal, Atizapan de Zaragoza En este lugar 

también se ubica la Supervision No. 1 de Educacién Especial, la cual coordina todos jos 

servicios antes mencionados. 

Esta Unidad brinda el servicio a cuatro escuelas de la zona, en donde los maestros 

especialistas acuden para que los alumnos reciban la atencién dentro de su contexto natural. 

Tratando que las actividades no las perciba como una obligacidén, sino como parte de un juego 

en el gue se le entrene para que desarrolle Ja creatividad, e] arte, el lenguaje, Ja memoria y e} 

pensamiento légico, ademas de la planeacién y la prediccidn, de esta manera involucrar a los 

alurmnos poco a poco a las actividades creative productivas. 

Para lograr lo anterior la Unidad CAS 2 cuenta con el siguiente personal: Los especialistas 

en aprendizaje que se ubican de uno a dos por escuela dependiendo de la cantidad de alumnos, 

una Trabajadora social, una Psicéloga y una Directora que se encarga de coordinar a} 

personal. 

La forma de trabajo es interdisciplinario, y se proporciona solamente a los alumnos del 

subgrupo que serian los sobresalientes o potencialmente sobresalientes, pero no para la 

atencién a toda la poblacién escolar, de esto se encarga solamenie el especialista en 

aprendizaje
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El papel que desempefia la trabajadora social es, detectar las condiciones socioecondmicas 

y culturales de los nifios del subgrupo. Por otro lado, hay una psicéloga que su funcién es 

especificamente de estimular los rasgos afectivos volitivos de algunos alumnos del subgrupo 

que presenten la necesidad Cabe sefialar que la psicdloga no proporcioné en la atencién a los 

alumnos que requerian el] tratamiento. El especialista en aprendizaje trato de subsanar algunos 

casos que ios requerian . 

Se puede decir, que el trabajo interdisciplinario se quedé a nivel tedrico ya que no fue 

Nevado a la practica por diversas circunstancias que se describirén posteriormente. 

La instituci6n en la cual son aplicadas las actividades es la Escuela primaria “Flor de Maria 

Reyes Vda. de Molina” ubicada en Cerezos s/n Jardines de Atizapan Edo. de México. Cuenta 

con las siguientes caracteristicas; es grande, con amplios jardines, dos patios, uno de ellos 

tiene canchas de baloncesto y gradas. La mayoria de los salones estén construidos en una sola 

planta y separados de dos en dos, en el patio de las gradas se encuentra un edificio de dos 

plantas el cual, esta constituido por salones. La direecién de la escuela se ubica a Ja entrada, y 

se usa para el turno matutino y vespertino. En el centro de Ja escuela se encuentra la oficina de 

Supervision. En general se puede decir que la escuela cuenta con los servicios necesarios 

En el ciclo escolar 94-95, se inicia el servicio CAS en esta escuela en donde se logro 

introducir al equipo docente de escuela regular asi como a sus alumnos y padres de familia a 

la metodologia de CAS mediante la sensibilizacién, lo cual da como resultado un favorable 

impacto, ya que se lograron los objetivos planeados tales como: ofrecer atencién pedagdgica 

especializada a la poblacién escolar con los programas de enriquecimiento disefiados segiin el 

nivel académico, tipo de poblacién, nivel conceptual y exigencias de los alumnos. De esta 

manera se realiz6 la identificacién dinaémica para formar los subgrupos especiales. En este 

ciclo se atendieron los grados de 20. y 40., trabajando con cada grupo una hora una vez a la 

semana. 

En los ciclos escolares 95 al 97, se trabajo nuevamente en esta escuela tratando de lograr el 

mayor impacto posible logrando varios objetivos como sensibilizacin a la poblacidn escolar, 

tanto a profesores, padres de familia y a alumnos respectivamente, implementando programas 

de enriquecimiento (actividades tipo I y tipo II). Cabe resaltar que en estos ciclos escolares se 

flevaron a cabo los programas de alto rendimiento con los alumnos dei subgrupo especial. Los 

subgrupos beneficiados durante este periodo fueron los siguientes grados: 30., 40., So., y 60. 

con una sesién una vez a la semana. Se observd permanentemente a los alumnos de grupo 

regular para :dentificar su potencial sobresaliente, y de esta manera dar oportunidad a otros 

alumnos de integrarse al subgrupo especial dependiendo de sus capacidades ¢ intereses.
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Otra de las actividades realizadas fue la de organizar salidas con la participacién de la 

trabajadora social, con la finalidad de que el alumno conozca y se interese por actividades 

cientificas, teenolégicas, culturales o artisticas, ademas de que esto es parte del programa de 

enriquecimiento. 

Por otro lado, se organizaron dos concursos por ciclo escolar, en los cuales se convoce a 

oda ia comunidad escolar con e1 propésite de invelucraiios 7 mouvarlos para ia regzacién 

de actividades creativas, artisticas o tecnolégicas. En ios cuatro coneursos que se realizaron, 

se recibieron trabajos de ios cuales se premiaron los wes primeros lugares de cada grado 

haciendo un total de 18 premios que fueron financiados algunas veces por la especialista o por 

alguna institucién. 

Por otra parte, se elaboran varios documentos que se anexan a una carpeta y son: carga 

horaria, avance programatico por grupo, plan anual de actividades, listas de cada grupo con 

registros de identificacion dinamica, plan de actividades por dia y cronogramas de cada uno 

de los meses del ciclo escolar. 

Otro de los documentos que elabora es una carpeta de evolucién o expediente por cada 

alumno del subgrupo, en esta se plasman los avances y observaciones significativas de las 

reas fuertes o débiles del alumno durante todo ei ciclo escolar. Cada profesional que da 

tratamiento a los alumnos del subgrupo anexa documentacién con informacion de estos, de tal 

manera que los expedientes se mantengan actualizados. 

El equipo interdisciplinario, organiza platicas de sensibilizacion dirigidas a la comunidad 

escolar y talleres a padres en los que tratan temas que sirven para dar mayor apoyo a sus hijos. 

Para lograr lo anterior, se realizan reuniones con todo el personal de la unidad, estas tienen 

el nombre de consejos de superacién profesional, en donde se preparan y se exponen temas 

por los profesionales que integran el servicio Los temas que se exponen se eligen de acuerdo 

ala necesidad que manifieste la unidad CAS. También se programan otras reuniones llamadas 

Consejos Técnicos en les que, la directora organiza junto con el personal actividades 

pendientes. Otras actividades son la reuniones informativas, talleres de “Rincones de lectura” 

y autocapacitacion, todo esto se lleva a cabo en la SEDE . 

En el siguiente capitulo haremos una descripcidn y andlisis de las actividades desarrolladas 

por el profesional



CAPITULO TRES 

DESCRIPCION Y ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

POR EL PSICOLOGO EN LA UNIDAD CAS No. 2 

En el presente capitulo se describiran y analizaran cada una de las actividades que realiza el 

profesional. La primera y una de las mds importantes, es !a claboracién del Programa Anual 

de Enriquecimiento para cada ciclo escolar. Después mencionaremos cémo se aplica el 

programa de Alto Rendimiento, como se realiza el proceso de Identificacién Dinamica, y 

finalmente el trabajo con el Grupo Especial. 

Para explicar en qué consiste el Programa anual de enriquecimiento es importante mencionar 

las caracteristicas de las actividades Tipo I y las actividades Tipe II , ya que a partir de estas se 

construye o elabora el programa de enriquecimiento. 

3.1. Actividades Tine I 

Segiin el Documento elaborado por el proyecto CAS en 1987, las Actividades tipo I son : 

aquellas actividades exploratorias generales que tienen la finalidad de proporcionar 

experiencias 0 acciones disefiadas para poner al alumno en contacto con areas y temas de 

estudio que pudieran interesarle o despertar su curtosidad. 

Estas se caracterizan por tener los siguientes objetivos: 

1. Proporcionar experiencias que enriquezcan los conocimientos de los alumnos mas alld del 

curriculum regular. 

2.Ofrecerles informacion que despierte su interés y los motive a desarrollar proyectos creativo 

productivo, en cuanto a lo artistico y cientifico involucrandose lidica y existencialmente . 

3. Crear situaciones en las que puedan detectarse areas particulares de interés. Ademas de 

permitirle la manifestacién de areas o capacidades sobresalientes, tales como; memoria 

creatividad, pensamiento légico, competencia comunicativa y arte. 

4. Proporcionar elementos para saber y decidir sobre las actividades de entrenamiento que 

deben ofrecerse a determinados grupos, y de esta manera proporcionar al alumno las bases 

para su incorporacién al programa de alto rendimiento. 

Para la realizacion de estos objetivos Renzulli sefiala tres principios generales-
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1. Concientizar a los alumnos de que la meta de estas actividades, es que ellos Heguen a 

proponer un area o tema de interés para realizar estudios mds profundos que deriven en 

productos creativos, 

2. El uso de ciertas estrategias, tales como: 

a) Centros de interés con informacién sobre campos de conocimiento, que contengan 

dad de 

  

propuestas interesantes capaces de hacer sentir a los alumnos el deseo y la nosi 

realizar investigaciones en areas especificas. 

b) Visitas a instituciones, centros de investigacién, museos, etc. 

c) Invitacién de personas especialista personas especialistas para que hablen sobre el trabaio que desempefian a que hi sobre el trabajo que desempefian. 

3. Estas actividades y los intereses que se manifiestan a través de ellas, deben ser ia base para 

la seleccién y orientacién de las actividades de entrenamiento. Estas deberan de organizarse 

de tal forma que se contemple proponer a los alumnos Ja elaboracién de productos a corto 

plazo en actividades afines a la Ciencia Natural, Ciencia Social y Arte, si es posible en 

relacién directa con Jos contenidos del programa regular de tercero a quinto grado. 

En el caso de sexto grado las actividades tipo 1 reforzaran al alumno en el, manejo de 

técnicas de investigacién y estudio facilitando su desempefio y su transito a la escuela 

secundaria. 

Las Actividades tipo | se dirigen a la totalidad de la poblacién escolar, de manera constante 

y ciclica. 

Elementos a considerar para ta planeacién de actividades tipo | segin Guia Técnica para el 

area de Pedagogia 1994, 

a) Seleccionar el tema iomando como referencia a los contenidos en turno del programa 

tegular o a los que se deriven de ia problematica de la comunidad en que vive el alumno que 

sean de su interés. 

b) Definir con claridad el nivel de complejidad y los aspectos a tratar en funcidén del nivel de 

desarrollo cognitivo del alumno. 

c} Tomar en consideracién las habilidades, destrezas y conocimientos que los alumnos 

requieren como condicién y antecedente para la realizacién de las actividades propuestas, 

incluyendo actividades tipo II. 

d) Planear el tema de forma problematica, es decir, ofrecer al alumno una serie de 

interrogantes o fenodmenos que motiven su interés y su curiosidad de tal forma que sienta la 

necesidad de abordar su solucién. 

e) Determinar las téonicas de conduccién de grupos que seran empleados, estas aparecen en 

el programa anual de enriquecimiento como sugerencias metodoldégicas.
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f) Elegir y disefiar en funcion del tema y materia seleccionados, qué actividad especifica sera 

ejecutada por el grupo y, cuales seran los resultados esperados, por ejemplo’ experimento, 

investigacién documental o de campo, observacién, exposicion, disefio y construccién ete. 

g) Identificar con certeza el tipo de habilidades, talentos o métodos que la actividad requiere 

de tal manera que podamos orientar y conducir al grupo en su ejecucién 

     h) Esnecificar con rigor el tino de actividad del intelecto que ef no debera de eiecuter 

mencionande a que dreas o capacidades pertenece. Es importante enfatizar que en la 

realizacién de estas actividades debemos considerar las cinco capacidades en torne a las 
cuales se estructura el trabaio pedasésico del srovecto CAS. Sf es cuales se estructyi 1 trabajo pedagégico del proyecto CAS. Si es 

  

capacidades deberan entrenarse en forma pura, mediante la aplicacion de actividades tipo II. 

i) Finalmente el plan de actividades (ver anexo 1) que se elabora debe contener los siguientes 

puntos: 

El tipo de actividad si es I o I, el tema o problema a resolver, la actividad antecedente, (si es 

necesario), el nivel, Ja dindmica a realizar, el resultado esperado, criterios de evaluacién, y los 

materiales. 

3.2. Actividades Tipe If 

Por otro Jado, las tipo H, son actividades de entrenamiento de grupo que consisien en 

ejercicios para desarrollar los procesos de pensamiento y sensibilidad, asi como también para 

adquirir conocimientos sobre metodologia de investigacién y técnicas de estudio, que todo 

individuo requiere para resolver sus problemas cotidianos de una manera creativa y efectiva. 

Sus objetivos generales se abocan al desarrollo de habilidades y son los siguientes: 

a. Desarrolio de habilidades para el pensamiento creativo, pensamiento critico, procesos 

afectivos como sentir, apreciar, valorar, etc y solucién de problemas. 

b. Especificas del aprendizaje, de como aprender; 

c. Para el uso apropiado de fuentes bibliograficas de nivel avanzado y habilidades de 

investigacién; 

d. De comunicacién eserita, oral, visual y corporal. 

Como finalidad principal de este grupo de actividades es entrenar y desarroliar de manera 

integral las cinco capacidades generales o basicas que intervienen en diversa proporcion y 

relacion reciproca en las variadas, particulares y especificas actividades creativo productivas 

Las actividades tipo H se aplican a los alumnos de Preescolar y primer grado en donde son 

entrenados en las cinco capacidades basicas; e] nifio entra en contacto con técnicas para el 

desarrollo de su memoria, creattvidad, racionalidad légica, sensibilidad estética y competencia
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comunicativa. Cuando ingresa a segundo grado estas actividades incorporan en su aplicacién 

los talentos de Planeacién, Prediccién y Toma de decisiones, con el fin de que el alumno 

mgrese a tercer grado y a las actividades tipo I, facilitando la produccién y construccion de 

objetos cientificos, tecnolégicos y/o artisticos durante e! segundo ciclo. 

Los elementos que se consideran para el disefio de las actrvidades tipo I] son los siguientes: 

a. Tener presente que la mayoria de los alumnos no tienen experiencia en la elecucién de las 

actividades que le estamos proponiendo por lo que se explica claramente al grupo que es lo 

que pretendemos lograr, asi como las reglas que se deben seguir durante la sesién . 

b. Las actividades deben tener un sentid 

  

activas dinémicas, motivantes y no ser experimentadas por los alumnos como exdmenes o 

evaluaciones. 

c. Se debe tomar en consideracion las habilidades, destrezas y nivel de desarrollo cognitivo 

que jos alumnos requieren como condicion antecedente para la realizacién de la actividad 

propuesta. 

d. Tener claro el tipo de resultado esperado no tanto en términos del “conocimiento” ¢ 

“informacion” obtenidos por el alumno , sino en términos del desarrollo de la capacidad que 

est4 siendo entrenada. 

e. Evitar el error de suponer que por simple repeticidn el alumno se desarroilara y entrenara en 

la capacidad objeto de la actividad 

Como se puede ver estas actividades son fundamentales dentro del programa de 

enriquecimiento durante los dos primeros ciclos escolares, porque no solo el alumno ejercita 

sus habilidades de las diferentes capacidades sino ademias las utiliza para resolver distintas 

sitnaciones. 

Las actividades tipo I y I se disefian tomando en consideracion los siguientes rubros que 

aparecen en el Plan de Actividades (ver anexo 1): 

Nivel y ciclo; Se anota el grado escolar al que esta dirigida la actividad. 

Area; Se sefiala la capacidad y/o talento que se entrena. 

Antecedente; Si es necesario se sefiala el nombre de la actividad que debe ser ejecutada 

previamente, no necesariamente debera pertenecer al mismo tipo 

Tema; es el tema a tratar o el nombre de la actividad . 

Dinamica, Se describen breve y claramente las consignas, técmicas y pasos a desarrollar en la 

ejecucion de la actividad. 

Resultados esperados; Se describen los resultados, habilidades productos etc. que idealmente, 

en términos de un sujeto hipotéticamente sobresaliente, esperamos que el grupo logre como 

efecto de la actividad en cuestién
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Criterios de evaluacién; Se mencionan brevemente los criterios a emplear para discriminar 

niveles de desempefio y competencia Se anota el area que se evalia por ejemplo si es 

memoria 0 creatividad, y los criterios de acuerdo a les indicadores contenidos en las guias de 

observacién que seran desarrolladas mas adelante. De esta manera se hara un registro en el 

que se anotaran los alumnos que logren niveles altos, para lo cual se utiliza el “registro de 

identificacién dinamica”, ( ver anexo 2) que se abordar4. cuando se trate el tema. 

3.3, Elaboracién del Programa Annal de Enriquecimiento 

Para elaborar el programa anual de enriquecimiento y su correcta planeacién se tomaron en 

cuenta los siguientes elementos los cuales aparecen en la Guia Técnica del drea de pedagogia 

1994, estos son: 

a. Tener clatos los propésites y objetivos que se persiguen de las actividades tipo | y tipo Il, 

ast como las guias para el disefio de estas actividades, y e] apartado “Propdsito y estructura 

general del Programa de CAS (Pedagogia), mencionado en el primer capitulo de este trabajo. 

b. Tomar en cuenta la informacion del “diagnostico sociocultural” elaborado por el drea de 

trabajo social para, definir que actividades, contenidos y temas son adecuados, a partir de los 

intereses especificos, contexto sociocultural y familiar de la poblacion. 

c. Tener presentes los contenidos y calendarizacion de los programas regulares con el fin de 

seleccionar actividades que faciliten una retroalimentacién reciproca. En los programas para 

tercero, cuarto y quinto se deben incluir actividades tipo I con temas de Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales y Arte, ademas de actividades tipo Hl. En Preescolar, primero y segundo de 

primaria solamente se deben incluir actividades tipo IL. 

Se elabora un programa anual de enriquecimiento de cada una de las tres areas. Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, y Arte para cada grado escolar de tercero a quinto incluyendo 

actividades I y Il respectivamente, trabajando las areas de pensamiento légico racional, 

competencia comunicativa, sensibilidad estética y capacidad mnemonica. 

Para la elaboracién del programa se utiliza un formato (ver anexo 3) que consta de columnas 

en las cuales se anotan los siguientes rubros: 

~-Problema generador: 

Plantea el tema, contenido y/o actividades como un problema a abordar y resolver, es un 

enunciado interrogativo, sencillo y ditecte. 

-Producto o resultado esperado: 

Se describen brevemente las habilidades o productos que idealmente deben obtenerse ai 

terminar la actividad. Los resultados son los que un nifio sobresaliente obtendria. El contenido
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de esta columna debe ser consistente con su andloga del avance programatico que se 

describira posteriormente. 

-Actividad 

En esta columna se describe brevemente los distintos pasos de la actividad a efectuar. Esta 

sirve como base para elaborar el plan de actividades. 

-Sugerencias metodoldgicas 

En este apartado se anotan las técnicas de conduccién y ejecucién de la actividad, los 

Se anota el numero de sesiones que seran necesarias para desarrollar ja actividad. 

Después de un ciclo de la aplicacién del programa de enriquecimiento se forman los 

subgrupos especiales, con ellos se trabaja el programa de alto rendimiento que consiste en 

actividades tipo IH, el cual sera tratado en el siguiente apartado. 

3.4. Programa de Alto Rendimiento 

Antes de explicar el programa de Alto Rendimiento, es importante sefialar la relacion y la 

importancia de las actividades tipo I y If con las actividades tipo III que son las que 

constituyen este programa. 

La relacién es que las actividades tipo I, proporcionan elementos o informacién que es de 

gran utilidad para la incorporacién de un alumno con potencial sobresaliente o sobresaliente 

al programa de alto rendimiento. 

Las actividades Tipo II, son el apoyo metodolégico para que el alumno se involucre de 

manera directa con un proyecto de trabajo en jas distintas areas de la ciencia, el arte y ja 

tecnologia; en el que se despliegan todas las habilidades, capacidades e intereses especificos 

del nifio sobresaliente. Para representar la relacién de Jas tres actividades Renzulli propone un 

cuadro denominado Modelo Triddico de Enriquecimiento en que se muestra tal relacion (ver 

anexo No. 4). 

Las actividades tipo IH o programa de alto rendimiento constituyen el nivel mds avanzado 

del proceso que viven los alumnos que participan en el programa CAS Estas consisten en 

acciones que coadyuvan a la formacién de investigadores de problemas reales y/o creadores 

de trabajos originales en diversas areas. 

Son actividades en las que se realizan proyectos individuales o en pequefios grupos, sobre 

algin problema o tépico (proyectos creatives productivos) en donde el alumno asume el papel
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de investigador y es creador de obras propias, pensando, actuando y sintiendo que es un 

profesional. 

Estas actividades estan encaminadas a que el alumno: 

a. Aplique sus intereses, conocimientos e ideas creativas en proyectos seleccionados por ¢l 

mismo; 

b. ae 

oe de | 

¢. Elabore 
a Decarre 
d Desarroile sus 

  

ane 

organizaciOn, utilizacion de recursos, manejo del tiempo, toma de decisiones y auto 

evaluacién; 

e Desartolle el compromiso con la tarea, la auto confianza, la sensacién de logros creativos y 

la babilidad para interactuar con otras personas, con niveles avanzados de interés y domimo 

en un area comin de actividades.* 

Estos objetivos solo pueden ser accesrbles para una persona que posea los tres rasgos 0 

cualidades humanas basicas, tales como Ia creatividad, el compromiso con la tarea y habilidad 

arriba del promedio, estas capacidades son las que caracterizan a un sujeto sobresaliente 

aunque no se mantienen constantes nt son de la misma dimension Esta idea fue representada 

por Renzulli en 1985 con tres aros los cuales aparecen en Ja Figura No. 1 

    
   

rabidad 

arriba del 

\ sromedio f 

   
4 

corpromse con 
latarea 

creatividad    

  

Figura 1. Las tres capacidades basicas humanas 

* “Actividades de Superacién Escolar Tipo III “ Documento elaborado por el proyecto CAS 

Depto. de Proyectos Especiales, D.G E.E / SEP, Méx 1987.



Por otro lado, tanto para las actividades tipo I, II y IH, se lena un avance por cada grupo en 

el cual se hacen anotaciones de los logros que ha tenido el grupo en general, a continuacion se 

describen los pasos para realizarlo 

El Avance Programatico es otro de los formatos que se utilizan v que tiene como or 

  

- Planear actividades con anticipacion 

- Evaluar los resultados de las actividades 

evolutive del oran: evoluhve del grap: 

  

E! procedimiento para lenar el formate es en primer lugar, se anotan los datos generales 

que se piden. En el espacio que corresponde a programa se debe especificar si es de 

enniquecimiento o de alto rendimiento. 

El avance se realiza mensualmente, se toma como referencia al Programa anual elaborado al 

inicio del ciclo escolar, por lo que se debe presentar al director al principio de cada mes (ver 

anexo No. 5). 

Dia; En este espacio se anota el nimero de dia en e] que se Hevara a cabo la actividad. 

Actividad; Se describe brevemente en que consiste la actividad 

Resultados esperados, Se describen ios resultados, habilidades, productos, etc. que 

idealmente (en términos de un sujetos hipotéticamente sobresaliente } esperamos que ef grupo 

logre. 

Resultados obtenidos; Se describe el] resultado que se obtuvo de la actividad que se propuso 

en funcién del avance de los alunos, en relacién con las cinco capacidades y con los 

resultados esperados. 

Observaciones; En este espacio se anota informacion relevante sobre el desarrollo de las 

actividades, que no corresponda a ninguno de los rubros anteriores por ejemplo; si los 

alumnos se interesaron en la actividad. 

Otro de los aspectos fundamentales, que es parte medular del proyecto CAS y del presente 

trabajo es el Proceso de Identificacién Dinamica, asi como los criterios que se basan en las 5 

capacidades como memona, pensamiento Idgico, creatividad, arte y competencia 

comunicativa, que son utilizados para realizar la deteccién de los alumnos sobresalientes 0 

con potencial sobresaliente.
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3.5. Proceso de Identificacién Dindmica 

E! proceso de identificacién dindmica es parte fundamental en Ja deteccién de sujetos 

sobresalientes 0 potencialmente sobresalientes. Segin la guia Pedagogica, la deteccién no 

puede generarse Gnicamente a partir de dos criterios que comlinmente se han utilizado y que 

generaimente se consideran como validos y suficientes, como las pruebas de inteligencia 

(C.L) y las calificaciones obtenidas en los examenes escolares. En el caso del C.]. supuesto 

exponente de la inteligencia, arroja indicadores sumamente relativos de algunos a spectos 

Testringidos de ja activida 

  

razonamiento abstracto, el pensamiento simbélico, etc. 

La limitante de! CI. es la imposibilidad de hacer visibles, mediante las pruebas que lo 

miden e incluso desde !a propia concepcién del intelecto que las produce, la diversidad de 

formas concretas, reales y cotidianas que puede mostrar un sujeto con potencial sobresaliente, 

en otras dreas como la creatividad o la sensibilidad estética 

Con respecto a jas pruebas escolares de rendimiento académico, son mucho menos 

confiables porque el sujeto es adiestrado para producir una serie de respuestas y modos de 

comportamtento y actividad intelectual, mas relacionada con la memorizacién fortuita y con 

la repetici6n mecanica del comportamiento, que con las capacidades creativo productivas de 

los individuos y sus caracteristicas tanto intelectuales como volitivas y afectivas. 

Renzulli sefiala un aspecto mporiante en la identificacién dinamica, qué el potencial 

sobresaliente del individuo es algo que no se mantiene presente de manera constante e 

invariable, su contenido y formas concretos dependen de las exigencias de su propia vida 

cotidiana inmersa en una diversidad sociocultural. 

Debido a lo anterior el Departamento de Educacién Especial propone una estrategia de 

identificacién que intenta tomar en cuenta la policromia modal y temporal del sobresaliente y 

que posee Jas siguientes caracteristicas. 

La primer caracteristica es la Diferencial que consiste en la capacidad de reconocer y 

discnminar de manera tigurosa niveles de competencia tanto en las areas generales de 

desempefio del individuo (pensamiento légico- racional, creatividad, sensibilidad estética, 

competencia comunicativa, actividad mneménica) como en las formas concretas de Ja 

actividad practica del mismo, por ejemplo, produccién y consumo estético, o produccién y 

consume cientifico-tecnoldgico, asi como también aquellas caracteristicas afectivo -volitivas 

se los sujetos tales come la perseverancia, la autodisciplina, la concentracién, el autocontrol,
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(consideradas por Renzulli como el “compromiso con la tarea”) elementos que son 

fundamentales para los sujetos con alto rendimiento 0 sobresalientes. 

La siguiente caracteristica es la Contextual, en esta se consideran las particularidades, 

necesidades y potencialidades de las que los sujetos son portadores, bajo formas relatrvamente 

singulares, como expresién debido a las caracteristicas propias de la escuela v grupo regular 

en el que se encuentran insertos, asi como de la cultura universal. También se considera el 

nivel o grado de desarrollo cognitive y afectivo-volitive respetando modos propios y tiempos 

de los sujetos. 

La ultima es la Permanente, la cual es una forma de estar al tanto y continuamente alerta a 

las manifestaciones cotidianas, practicas de los sujetos, tanto espontaneas o naturales como 

iducidas, esta es la manera m4s objetiva y fidedigna de lograr detectar en el momento 

oportuno sujetos con desempefios o potenciales sobresalientes. 

Las caracteristicas sefialadas anteriormente son elementos fundamentales de la estrategia de 

identificacion dinamica propuesta por el Departamento de Educacion Especial, en el siguiente 

apartado se desarrollard tal estrategia con las cinco capacidades que utiliza como critertos de 

evaluacién. 

3.6. Identificacién Dindmica 

En la identificacién dinamica se recaba la informacién sobre los swetos mediante ta 

observacion de las actividades que los mismos realizan en el aula del grupo regular o del 

grupo especial. 

Dicha observacién se realiza considerando los siguientes puntos: 

a) Capacidades Generales: observacién de las cinco capacidades ; creatividad, memoria, 

pensamiento légico racional, actividad estética, competencia comunicativa. 

b) Talentos y Desempefios particulares 

c) Perseverancia y Nivel de Compromiso 

d) Intereses y Preferencias Especificos 

@) Rendimiento Académico 

La finalidad de los tres primeros es diferenciar ef potencial sobresaliente de los sujetos, el 

cuarto discriminar los contenidos, el sentido u orientacién que Jos alummos tienen acerca de 

algo que les atraiga realizar o ivestigar, el quinto proporciona informacién complementaria a
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(consideradas por Renzulli como el “compromiso con la tarea”) elementos que son 

fundamentales para los sujetos con alto rendimiento o sobresalientes, 

La siguiente caracteristica es la Contextual, en esta se consideran las particularidades, 

necesidades y potencialidades de las que los sujetos son portadores, bajo formas relativamente 

   mn debide 2 las cerecterist 

    

   

   

5, TOMO CADICS      
Htura univer: 

  

de los sujetos. 

La tiltima es la Permanente, la cual es una forma de estar al tanto y continuamente alerta a 

las manifestaciones cotidianas, practicas de los sujetos, tanto espontaneas o naturales como 

inducidas, esta es la manera més objetiva y fidedigna de lograr detectar en e] momento 

oportuno sujetos con desempefios o potenciales sobresalientes. 

Las caracteristicas sefialadas anteriormente son elementos fundamentales de la estrategia de 

identificacién dinamica propuesta por el Departamento de Educaczon Especial, en el siguiente 

apartado se desarrollara tal estrategia con las cinco capacidades que utiliza como criterios de 

evaluacién. 

3.6. Identificacién Dinamica 

En la identificacién dimamica se recaba ja informacién sobre los sujetos mediante la 

observacion de las actividades que los mismos realizan en el aula del grupo regular o del 

grupo especiai. 

Dicha observacién se realiza considerando los siguientes puntos: 

a) Capacidades Generales: observacién de las cinco capacidades ; creatividad, memoria, 

pensamiento légico racional, actividad estética, competencia comunicativa 

b) Talentos y Desempeiios particulares 

c) Perseverancia y Nivel de Compromiso 

d) Intereses y Preferencias Especificos 

e) Rendimiento Académico 

La finalidad de los tres primeros es diferenciar el potencial sobresaliente de los sujetos, el 

cuarto discriminar los contendos, et sentido u orientacién que los alumnos tienen acerca de 

algo que les atraiga realizar o investigar, el quinto proporciona informacién complementaria a
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los anteriores. El orden en que se sefialan esta determinado por !a relevancia relativa de cada 

uno. 

Las técnicas que se utilizan para realizar la identificacién dinamica son mediante guias de 

observacidn de cada una de las cinco capacidades. 

    s de Observaci 

Las Guias de observaciin fueron disefiadas por el Departamento de Educacién Especial, se 

  

ipalmente durante el desarroilo de Jas actividades del programa de 

  

enriquecimiento; actividades tipo i y JH, y en la observacion del trabajo regular con los 

grupos Contienen listados de los criterios en los que se describen elementos especificos a 

observar del desarrollo de los alumnos, las guias a las que nos referimos son las de las cinco 

capacidades generales. Cada una de estas se describira a continuacion. 

Guia de Observacién para la Identificacion Dinamica en el 

Area de Competencia Comunicativa 

La guia de observacién del area de competencia comunicativa ayuda a identificar a nifios 

con un potencial sobresaliente en el area, nos proporciona elementos acerca de como utilizar 

su lenguaje en el acto comunicativo, cabe sefialar que las cuatro capacidades restantes siempre 

estan presentes de una u otra manera cuando existe comunicacion. 

Los criterios de evaluacién e identificacion se basan en cuatro aspectos: vocabulario, 

estructura sintactica, coherencia y eficacia; a continuacién se expone el cuadro en donde 

aparece con detalle cada uno de los aspectos: 

I Vocabulario 

1. Cantidad (2) Utiliza mas palabras en relacién a sus compafieros, su vocabulario es 

mas diverso. 

(1) Su vocabulario es limitado. En su discurso repite con frecuencia las 

mismas palabras, auxiliares y/o muletillas 

2. Uso (2) Tiende a dar diferentes significados a una palabra, no se concreta a un 

solo significado 

2.1 Equivoco 

(Polisémico}
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2.2 Univoco (1) Se concreta al significado estricto de la palabra, utiliza el vocabulario 

con rigidez. 

HL. Sintaxis 

3. Agramatical (3) En su discurso oral 0 escrito en algunos casos no respetala sintaxis 

pero se comunica vlenamente con los demas 

4, Gramatical (2) En su discurso oral o escrito respeta las tegla sintdcticas, comunica 

adecuadamente lo que quier 

  

(1) Presenta dificultad en 

quiere comunicar. 

HL. Coherencia 

5. Global (2) Da un significado global a su discurso, da la idea general, relaciona el 

todo con sus partes y viceversa. 

6. Lineal (1) Tiene coherencia en la secuencia de su discurso pero no se da 

claramente ja relacién del todo y sus partes. 

IV. Eficacia 

(3) Hay claridad y fluidez en su discurso, es espontaneo de manera oral 

© escrita, se communica con calidad. 

(2) Hay calidad en su discurso pero no es espontaneo. 

(1) No hay claridad y fluidez en su discurso. 

V. Habilidades 

(3) Escribe o lee libremente fuera de la escuela. 

(2) Escribe con regularidad cuentos, poernas, canciones, novelas, teatro. 

(1) Escribe documentos o escritos sobre otras areas de conocimiento. 

Guia de Observacién para la Identificacion Dindmica en el Area 

de Pensamiento Légico racional 

Otra de jas capacidades consideradas por el Proyecto C.AS, como relevantes para la 

identificacion y tratamiento pedagdgico del sobresaliente, es la del pensamiento 

logico-racional, que consiste en la actividad que realiza el sujeto para organizar y ordenar sus 

ideas acerca del mundo y su relacién con él. Dicha orgamzacién y ordenacién permite al 

individuo, no solo dirigir sus acciones sino también, le posibilita hacer predicciones, elaborar



28 

hipdtesis, emitur juicios y establecer jerarquias de valores, todo ello en funcién de un conjunto 

de principios y leyes. 

Uno de los aspectos importantes del pensamiento ldgico-racional, es que este no sole se 

muestra mediante expresiones puramente verbales o simbdlico abstractas sino también, 

mediante acciones especificas de manipulacién y/o transformacién de objetos y relaciones 

entre estos, de cuya representacion el suieto produce una gama de nociones que ulteriormente 

se transformaran en categorias y principios légicos sin que necesariamente el individuo tenga 

consciencia de ello. Estas nociones pertenecen a cinco grupos basicos de operacién 

  

Conservacién 

Clasificacion 

Seriacion 

Implicacion 

Abstraccion 

Para el llenado del registro de observacién de identificacién dinamica del area de 

pensamiento légico racional se utilizan las claves correspondientes a las acciones de 

clasificacion, seriacion y nocién de la cantidad. 

Cabe destacar, que ademas del uso de las claves se deben tomar en cuenta no solo los 

efectos o resultados de la actividad desarrollada sino que es importante explorar la forma en 

que el nifio ha llegado a ellos, las hipétesis que elabora, ja justificacion que les da, jos 

argumentos mediante los cuales resuelve los conflictos o contradicciones que se le presentan, 

la posibilidad de resolver problemas y situaciones similares por analogia o generalizaciones 

ete. Para disefiar la presente guia el Departamento de Educacién Especial tomé como base a 

la epistemologia genética y a la pedagogia operatoria. Cabe sefialar que la nomenclatura es 

andloga pero no idéntica a la Prueba Monterrey, sin que por ello los criterios de ambos 

instrumentos difieran entre si. 

A continuacién se presentan las claves para ja identificacion de pensamiento logico racional: 

Clasificacion Es agrupar los objetos en funcion de sus semejanzas y diferencias Es 

construir un sistema para organizar mentalmente tanto la representacién del mundo como el 

propio pensamiento. 

Periodo Preoperatorio (de los 2 a los 7 afios) 

Primer estadio,
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a1=El nifio organiza los objetos en una linea sin clasificarlos, simplemente los alinea 

a 2 = El nifio forma objetos sencillos con el material, sin clasificarlos pero formande figuras 

a manera de representacién. 

a3=El nifio forma objetos complejos utilizando todo el material proporcionado, a manera 

de representacion y sin clasificarlos. 

Segundo estadio: 
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b2 = El nifio logra colecciones amplias utilzando un solo criterio. Es capaz de formar 

subcolecciones o subconjuntos especificando criterios y considerando dos niveles de 

semejanza. Sin embargo no logra determinar que un conjunto es mayor que cualquiera de 

sus subconjuntos (no logra lo que llamamos inclusién de clase), 

Periodo Operatorio Concreto ( de los 7 a los 11 afios) 

¢c1=El nifio clasifica correctamente y logra determinar que un conjunto es mayor que 

cualquiera de sus subconjuntos (inclusion de clase). Puede colocar un objeto en dos 

conjuntes traslapados justificando su accién. 

c2 =El nifio clasifica correctamente en varios niveles de inclusién y logra entender 

correctamente la jerarquia que establece. Tiene dificultad para clasificar objetos complejos 

y pata clasificar mediante indicadores verbales sin referencia concreta. 

Periodo Operatorio Formal (de los 11 a jos 15 afios} 

dl = El nifio facilmente clasifica y vuelve a clasificar de distintas maneras y con diferentes 

criterios. Es capaz de reconocer que los criterios empleados para clasificar son arbitrarios 

Puede clasificar objetos abstractos sin referencia sensorial, material o concreta. También 

puede clasificar objetos complejos. Puede facilmente realizar operaciones de clasificacién 

mediante indicadores verbales y hacer explicito el sistema de reglas que utiliza. 

Seriacién: Ordena los objetos de una serie de mayor a menor, o de menor a mayor. 

Establece relaciones de transitividad y reciprocidad entre los elementos de la serie. 

Periodo Preoperatorio ( de los 2 a ios 7 afios)
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Primer estadio. 

al =El] nifio logra ordenar Jos objetos, simplemente los coloca uno al Jado de otros. 

a2 = El nifio logra ordenar los objetos por trios 0 por pares no coordinados entre si sin 

esiablecer comparacién 0 relacién entre ellos. 

na sola serie sino ep des nor 

  

ejemplo “menor a mayor, mayor a menor”. 

Segundo estadio 

bi = el nifio logra ordenar los objetos mediante el ensayo y el error. Es incapaz de establecer 

relaciones entre elementos visibies y elementos ocultos de la serie, es decir, no logra ja 

transitividad. 

Periodo Operatorio Concreto (de los 7 a los 11 afios) 

cl =El nifio logra ordenar los objetos. Es capaz de establecer relaciones entre elementos 

ocultos y elementos visibles, puede insertar correctamente nuevos elementos de tamafio 

intermedio después de elaborar arreglos ordenados bidimensionalmente tomando en cuenta 

dos caracteristicas de los objetos por ejem. tamafio y color. 

Nota: Los alumnos que se encuentran en este periodo no son capaces de resolver problemas o 

realizar actividades de seriacién presentadas verbalmente, solamente lo logran cuando tienen a 

Ja vista los objetos 

Periodo Operatorio Formal (de los 11 a los 15 afios ) 

dl = El nifio es capaz de resolver problemas de orden enunciados verbalmente. Puede manejar 
7, series infinitas. Emplea argumentos hipotéticos de la forma “si...entonces.” Es capaz de operar 

con plantearmentos abstractos atendiendo a la forma légica de los argumentos haciendo 

abstraccién de los contenidos. 

Nocion de la Cantidad: Maneja operaciones y relaciones cuantitativas del tipo “mas que...”, 

menos que...”, comprende y maneja nociones de conservacién y transformacién de la 

cantidad, opera mediante las acciones de identidad, compensacién y reversibilidad.
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Periodo Preoperatorio ( de los 2 a los 7 afios ) 

al = El nifio se centra en las apariencias, no es capaz de considerar dos dimensiones de los 

objetos al mismo tiempo. Tiende a enfocarse solamente en el resultado de las 

transformaciones sin tomar en cuenta el proceso, por lo que no pueden reproducirlo 

  

Imente en el sentido original ni en su inverso. Ante la transformacién de Ja forma del 

objeto reacciona afirmande la transformacién de su cantidad. 

  

Durante este periodo ej nifio logra percatarse que ciertas transformaciones no implican 

aumento o disminucién de la cantidad y aunque requiere la presencia de los objetos fisicos 

sus argumentos tienen por lo menos una de las siguientes formas, por ejemplo: 

-Compensacién: “Lo alargaste pero ahora es mas delgado, la cantidad es la misma” 

-Identidad: “Es lo mismo, tu no quitaste ni agregaste nada”. 

-Reversibilidad: “Si lo pones como estaba al princrpio, tendra !a misma cantidad”. 

bl = El nifio Jogra la conservacién para cantidades discontinuas (por ejemplo, fichas) 

b2 = El nifio logra la conservacién para cantidades continuas (por ejem. plastilina). 

b3 = E | nifio logra la conservacion del peso. 

b4 = El nifio logra la conservacion del volumen. 

Penodo Operatorio Formal ( de los 11 a los 15 afios) 

cl = El nifio logra la conservacién de la cantidad atin en ausencia de los objetos visibles, sus 

argumentos recurren a hipdtesis y elementos demostrativos con rango de generalidad, 

Guia de Observacion para la Identificacién Dinamica en el 

Area de Creatividad 

La creatividad es uno de los atributos que se ha encontrado frecuentemente entre los 

individuos sobresalientes. Debido a esto Renzulli, la incluye en su definicton triadica de 

sobresaliente la cual se menciona al principio del presente escrito. Considera ¢] autor que es 

necesario poner en practica actividades pedagdgicas para su desarrollo, y dentro de las 

estrategias de identificacién crear criterios que nos permitan detectar oportunamente 

individuos creativos.



En la guia de pedagogia de C.A.S., establecen una clara diferencia entre lo que se entiende 

por “individuo creativo” y lo que se entiende por “ individuo creador”. En el primer caso se 

refieren a aquel suyeto cuyas “estrategias”, “métodos”, “estilos” o “formas” para producir 

ideas, soluciones a problemas e incluso, problemas o interrogantes no se conducen por 

senderos “légicos , o racionales” (en el sentido de la racionalidad cartesiana) o “naturales” 

(como entiende esto ilnmo el sentide comin ) teniendo vor ello la nosibilidad de anartarse de 

  

imposibles y, curiosamente, en combinacién con el juicio racional y el gusto estético, ug
 

altamente productivos. 

En el segundo caso el “individuo creador” es aquel sujeto cuya actividad conduce hacia la 

produccion, hacta la transformacién de la realidad y no solamente hacia su contemplacién y 

consumo pasivo. El “creador” no exclusivamente pone en juego su creatividad, su interés 

radica basicamente en la materializacion u objetivacién de resultados, en esta medida requiere 

de su racionalidad, de determinada habilidad practica, de clara consciencia de los fines que 

persigue y de férrea determinacion para alcanzarlos, entre otras cosas. 

Para realizar la identificacién de los individuos creativos es importante conocer sus 

caracteristicas, las cuales se ubican en dos ambitos; el afective volitivo y ei del pensamiento 

creativo lateral, que si bien se encuentran estrechamente interrelacionados y dependiendo uno 

del otro, también tienen algunas diferencias que es importante indicar. 

Como atributos afectivo volitivos del sujeto creativo se dan algunos eyemplos: curiosidad, 

autonomia, libertad, sensibihdad, arrojo, confianza en si mismo, imaginatividad y fantasia, 

tolerancia a la incertidumbre y ambigiiedad, amplitud de criterto y espiritu antidogmatico, y 

critico. 

Como atributos del pensamiento creativo lateral se seleccionaron; fluidez, flexibilidad y 

originalidad, ya que en ellos se sintetizan o resutnen de alguna manera la gama de atributos 

del pensamiento creativo enumerados por diversos autores ademas de ser los que con menor 

dificultad se pueden tomar como punto de referencia para el disefio de las actividades tipo II 

relativas a la creatividad. 

A continuacién se expondran las claves de los atributos en cuestién para su empleo en el 

Registro de Identificacién dinamica, acompafiadas de una breve descripcién.



fl = fluidez 

En comparacién con sus compafieros, produce un gran niimero de ideas, soluciones y 

alternativas. Es fiuido en sus expresiones y asociaciones Se mide y se considera por el 

numero de respuestas y de alternativas que produce el sujeto ante una situacién cualquiera 

£2 = Flexibilidad 

Es, en mayor grado que sus compafieros, capaz de transformar ideas, obyetos y situaciones sin 

  

£3 = Originalidad 

Es, en relacién con sus compatieros, capaz de producir ideas, soluciones y objetos raros, 

diferentes, amicos e inéditos. Se mide inversamente al nimero de veces que una respuesta, 

idea u objetos, es producide por los miembros del grupo teniendo “mas” originalidad aquél 

que se elabora con menor frecuencia 

Guia de Observacién para la Identificacion Dindmica en el 

Area de Actividad Mneménica 

La actividad mneménica es otra de las capacidades generales o abstractas del nifio y por lo 

mismo un indicador de potencial sobresaliente. Antes de exponer las claves para la 

identificacién dinamica en esta area, es importante retomar algunas consideraciones que se 

mencionan en la guia pedagégica de CAS. Sefialan que el proceso de memorizacién es un 

proceso de apropiacion significativa de la informacion, cuya eficacia esta determinada por un 

lado, por las formas o estrategias a las que recurre el sujeto con el fin de establecer vinculos 

“légicos” entre la nueva informacion y la que ya posee dentro de una estructura nocional o 

conceptual ya elaborada, teniendo la posibilidad de transformarla para dar cabida a nueva 

informacion, 

Por otro lado, Ia eficacia depende del deseo, interés o necesidad que el individuo tenga de 

“almacenar” la informacion, pues a mayor motivacion para memorizar mayor posibilidad de 

lograrlo. Por lo que, depende del nivel energético o afectivo volitivo para que se de una mayor 

significatividad de la informacién para el sujeto, asi como también permite Ja posibilidad de 

ser integrada dentro del sistema de estructuras representacionales.
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Por otra parte, es claro que dependiendo del interés, la memoria es selectiva, no solo con 

respecto a los contenidos sino también en lo referente a los tipos, por ejemplo algunos 

memorizan con mayor facilidad conceptos, otros imagenes visuales y otros imagenes sonoras. 

La actividad mneménica se realiza bajo tres formas claramente diferenciadas: 

rememoracién, reconocimiento y reaprendizaje. 

  

La rememoracidn consiste en extraer acign desr 

  

ejemplo, cuando respondemos a preguntas del tipo : zCudles son los nombres de las capitales 

de los estados? ;Cuantas clases de tndngules hay, y cuales son sus caracteristicas?. 
or omima mo cuando recordamos un grupo de datos en orden i i La rememoracién puede 

aleatorio 0 seriado, o cuando recordames en un orden necesario. 

El reconocimiento consiste en identificar informacién ya conocida o aprendida. E] 

reconocimiento actia en el momento en que respondemos a preguntas del tipo: ¢ Cual de las 

figuras siguientes es un tridngulo? ;De los cinco rios siguientes, cual se encuentra en Europa?. 

El] reaprendizaje ocurre cuando a pesar de no poder rememorar o reconocer informacién ya 

adquirida estamos en posibilidad de “volver a aprenderla” mds rapida o facilmente. Por 

ejemplo, cuanda después de muchos afios de no practicar un idioma que ya habiamos 

aprendido Jo olvidamos, jo aprendemos con mayor facilidad e mciuso poco a poco 

“recordamos” datos o elementos que crefamos olvidados. 

Por otro lado, en virtud de su estrecha relacién con los estadios del desarrollo cognitivo se 

puede decir que, el desarrollo de la memoria ocurre de las formas menos complejas, a las mas 

sistematizadas y abstractas; por lo que la primer forma en aparecer sera la del reaprendizaje, la 

segunda ja del reconocimiento y la tercera la de la rememoracién, integrando cada forma 

superior 2 las anteriores. De la misma manera, la memoria “sensorial” visual aparece como 

anterior y presupuesto de la memoria conceptual. 

A continuacién se expone el conjunto de criterios que se utilizan para la identificacién 

dinamica de los alumnos. Se consideraron exclusivamente el reconocimiento y la 

Tememoracion, tanto visuales y conceptuales como pardmetros para medir la capacidad 

mneménica, estos se seleccionaron por ser indicadores menos complejos. 

Por otra parte, cabe aclarar que para los efectos de identificacién se consideré solamente la 

memoria a largo plazo. 

Rememoracion Visual 

Mvl = Recuerda o reproduce una imagen sin omitir detalles o cast sin omitirlos con mayor 

facilidad o después de mas tiempo que sus compafieros
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Mv2 = Recuerda wna imagen omitiendo algunos detalles con mayor facilidad o después de 

mids tempo que sus compafieros. 

Reconocimiento Visual 

Mv3 = No logra recordar Ja imagen pero la reconoce, y si ésta ha sido modificada en algunos 

  

de sus elementos, logra percatarse de ello con mayor facilidad o desoués de mas t ADA OnE 

sus compafieros. 

  

tiempo au hempo qui 

logra percatarse de ello. 

Rememoracion Conceptual 

Mc] = Recuerda ordenadamente una lista de palabras con mas elementos, con mayor facilidad 

o después de més tiempo que sus compafieros. 

Recuerda literalmente cuentos, historias o textos diversos con mayor facilidad o después de 

mas tiempo que sus compafieros. 

Mc2 = Recuerda una lista de palabras con mas elementos con mayor facilidad. 

Recuerda cuentos, historias o textos diversos con mayor facilidad o después de mas tiempo 

que sus compafieros. 

Reconocimiento Conceptual 

Mc3 = Reconoce en una lista de palabras aquellas que fueron aprendidas previamente y 

discrimina las agregadas posteriormente recordando el orden de Ja lista original con mayor 

facilidad o después de mas tiempo que sus compafieros. 

Al repetirle una historia reconoce los elementos origmmales, sefialando los introducidos 

posteriormente, pudiendo reconstruir la historia original con mayor facilidad o después de 

mas tlempo que sus compafieros. 

Me4 = Reconoce en una lista de palabras aquellas que fueron aprendidas previamente y 

discrimina las agregadas posteriormente con mayor facilidad o después de mas tiempo que 

sus compafieros. 

Al repetirle una historia reconoce los elementos originales, sefialando jos mtroducidos 

posteriormente con mayor facilidad o después de mayor tiempo que sus compafieros



Guia de Observacion para la Identificacion Dinamica en el 

Area de Actividad Estética 

La estética 0 arte es una de las formas de Ja actividad humana que con mayor fuerza expresa 

el caracter especifico de la misma, es creadora, ludica, transformadora consciente y 

  

Para nadie resulta innegable que el Arie, su produccién y su disfrute o consumo son 

privativos del hombre y solamente es él, quien dota al mundo de una dimension estética . 

A lo largo de ia historia, el arte ha sido definido de muy diversas maneras, ia gran mayoria 

de ellas tomando como referencia y paradigma al arte dominante “de la época” y, en 

consecuencia, excluyendo de si toda obra diferente. De estas definiciones (conocidas como 

“cerradas”) las mas relevantes conciben al Arte como apariencia 0 como imitacidén de lo real, 

expresion del inconsciente, como intuicién, expresién de los sentimientos, come sistema de 

signos, como lenguaje, o como manifestacién de ja belleza; teniendo todas ellas algin grado 

de correccién aunque siempre parcial y unilateral 

Por otro lado, lo estético y lo artistico son reducidos en la vida y la consciencia cotidiana a 

lo “bello” © a lo “bonito” dejando de lado una diversidad de categorias como lo feo, lo 

sublime, lo dramatico, lo grotesco, lo arménico etc. cuya naturalidad dentro de la relacion 

estética del hombre con Ia realidad es indiscutible. 

Como consecuencia de lo anterior resulta claro que el trabajo de identificacién que se 

realiza nos da la posibilidad de detectar nifios con potencial sobresaliente en e] Ambito de la 

actividad estética, tal identificacién no se fundamenta en una determinada concepcién 

“cerrada” de Arte, tampoco en Ja “belleza” de la obra y mucho menos en la comparacién de 

los productos de Ios alumnos con los de fos “grandes genios” de la pintura, de la musica, de la 

literatura o de cualquier otra expresin artistica. 

De esta manera, se realiza la identificacion dinamica en base a tres indicadores propuestos 

por la guia técnica de pedagogia los cuales son: Gusto, habilidad y originalidad, que nos 

ayudan a orientar nuestra mirada y nos impiden en la medida de lo posible ser ambiguos. 

Estos fueron elegidos teniendo presente que lo que mas interesa es el individuo creador, asi, 

en el terreno del Arte, el gusto o el disfrute estético es consustancial a la creacién; Ja babilidad 

resulta necesaria transformadora; cada una de ellas puede presentarse en diferentes niveles 

gue es imposible de cuantificar, porque la manera en que cada una se combina es 

infinitamente diversa siendo dificil un prototipo
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A continuacién se describen los criterios propuestos, con claves para el registro de 

identificacién Dindmica de Actividad Estética. 

h1 = Gusto, Sensibilidad, Disfrute. 

En mayor medida que sus compafieros reacciona ante lo estético. Tiene marcados intereses 

artisticos. Con facilidad responde ante el ritmo, la forma, ej color, la textura, el volumen, el 

timbre y la tesitura. Disfruta con la lectura de poemas, cuentos, novelas. Sus gustos y 

preferencias musicales, literarias o plasticas y su valoracién estética son amplios o diversos, 

no se reduce ni se limita a la “moda” o al “ comin”, o: lugar 

h2 =Habilidad, Destreza, Facilidad. 

Tiene mds gracia y facilidad que sus compafieros para bailar o posee un marcado sentido de} 

ritmo, que se manifiesta en sus evoluciones, Escribe poemas, cuentos o historias con bastante 

frecuencia o regularidad, ademas de mostrar facilidad para disponer de todos sus recursos 

sintacticos y su vocabulario. Dibuja con facilidad, es muy bueno para copiar, para elaborar 

retratos, caricaturas 9 para combinar colores, utilizandolos para dar forma y ritmo, maneja 

perspectivas, fondos y volumen, si su plastica es abstracta tiene facilidad en el manejo de la 

forma y facilidad para modelar. Posee mas facilidad que sus compafieros para cantar o para 

ejecutar aigin instrumento musical. Le resuita mas facil y comodo que sus compafieros actuar 

o declamar. 

h3 = Originalidad, Autenticidad, Singularidad 

Tiende a producir objetos que se salen del comin de sus compafieros Inventa melodias y 

canciones o juguetea con variaciones que el mismo produce sobre aqueilas que escucha. Sus 

dibujos, pinturas o esculturas generalmente resultan inéditas an cuando la tematica sea 

propuesta por el profesor o el grupo. Evita copiar o reproducir estilos, constantemente esta 

buscando formas de expresién que le resulten mas satisfactorias, le gusta experimentar a pesar 

de que los demas lo consideren raro. Escribe cuentos, poemas o historias propias, con 

tematica propia o con un tratamiento de la tematica comin a sus compafieros que los distingue 

mequivocamente. Produce bailables, coreografias o escenificaciones en las que no se 

conforma con repetir lo trillado en su escuela 0 su grupo 

Una vez expuestas las Guias de observacion de las 5 capacidades que se usaron como 

criterios para la Identificacién Dinamica, se puede ver que éstas se desarrollan estrechamente 

y entrelazan con el trabajo pedagégico, tanto de enriquecimiento como de alto rendimiento.



EI programa de alto rendimiento que se realiza con los subgrupos tiene como propdsito 

micial llevar un seguimiento del alumno de tal manera que la identificacién iniciada 

previamente mantenga su continuidad y permita confirmar el caracter de sobresaliente del 

alumno al momento de integrarlo a las actividades tipo III. 

A continuacién se desarrolla el instructivo para el Henado del formato “Registro de 

Identificacién Dinamica” que se utiliza para anotar las 5 capacidades ya mencionadas en el 

presente escrito y son las que se observan en el momento de las actividades pedagégicas. 

  

Los propdsitos de este formato son: 

1. Llevar un registro sistematico de identificacién dinamica en cada sesién con grupo reguiar 

{ver anexo 2). 

2. Contar con informacién individual que respalde la identificacién para la promocién de los 

alumnos al grupo especial en el que se desarrolla el programa de alto rendimiento. 

En datos generales de escribe el nombre completo de la escuela, grado y grupo. 

El registro de identificacion dinamuica se ileva durante todo el ciclo escolar, es por esto que 

el formato incluye una columna para poner la fecha en que se trabaja en e! grupo regular 

(horizontal) otra cotumna dividida en treinta y cinco espacios donde se pone e] numero de 

lista y el nombre de los nifios de dicho grupo (vertical). 

En cada sesi6n, durante ej desarrollo de la actividad, el psicdlogo observa a determinados 

nifios en base a los criterios de evaluacién propuestos para cada una de las capacidades: 

creatividad, memoma, pensamiento légico racional, arte, competencia comunicativa, 

mencionadas anteriormente como guias de observacion. 

En base a las caracteristicas de la actividad que se propone, se determina cual es Ja 

capacidad que se va a observar, asi como los nifios que sobresalen en ella. 

El profesional anota en Jos espacios correspondientes (numero de lista y nombre) los 

cédigos 0 claves previamente establecidos para cada una de las capacidades que se observa 

en el alumno 

Rendimiento Académico 

A manera de informacion adicional se consideré e} rendimiento académico de los sujetos 

pues, aunque tiene limitaciones, proporciona elementos que nos pueden llegar a indicar la 

presencia de algunas habilidades, por ejemplo mnemonicas, légico racionales, lingtlisticas, asi 

como dreas fuertes de interés del grupo o de los individuos que lo conforman 
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Como se puede notar, el proceso de identificacion es complejo y requiere de tiempo, 

continuidad, constancia, perseverancia y sistematizacién. Este proceso se realiza de manera 

permanente pues como se ha apunado, la actividad propiamente sobresaliente no es visible ni 

efectiva de forma regular ¢ invariable y mucho menos es igual de un individuo a otro. 

Cuando se obtienen los resultados de la identificacion dinamica, se procede a realizar un 

concentrade de los datos vor cada une de los gruves atendidos con la finalidad de, representar 

graficamente la deteccion de los alumnos sobresalientes 0 potencialmente sobresalientes, y de 

esta manera conformar los subgrupos especiales, este concentrado se hace en un formato el 

Concentrado de Informacién para la Integracion de Subgrupos 

El propdsito de este formato, es reunir toda la informacién minima necesaria para la 

identificacién de los alumnos candidatos a integrar el grupo especial, ya sea por su potencial 

sobresaliente o por su desempefio sobresaliente, detectado mediante la aplicacion de las guias 

de observacién para {a identificacion dinamica y su correspondiente registro En este 

concentrado se registran ademas, las calificaciones escolares como un indicador del 

desempefio académico de los alumnos, el cual puede ser un dato auxiliar para decidir la 

integracion de un alumno al grupo especial (ver anexo 6) 

El formato se llena de la siguiente manera’ 

1. Se utiliza un formato por grupo regular en los tantos necesarios segin el numero de 

alumnos, anotando en ja parte superior de cada tanto los datos de identificacién indicados y 

numerando las hojas en Ja parte superior derecha 

2. Se anota en las columnas correspondientes e1 numero de lista y el nombre de cada alumne 

del grupo, sin importar que pertenezcan al actual subgrupo. 

3. En la columna calificacién escolar se anota el promedio numérico de las calificaciones 

obtenidas hasta e! momento por e} alumno en el presente ciclo escolar, de acuerdo a los 

siguientes criterios’ 

a. De segundo a quinto grado se promedia Historia, Geografia y Educacion Civica anotando 

el resultado en la columna correspondiente a Ciencia Social (CS) ; Espafiol Matematicas y 

Ciencias Naturales se anotan en sus respectivas columnas. 

b. Para primer grado de anota el resultado correspondiente a conocimiento del medio en la 

columna de Ciencia Social (CS) y en la columna de Ciencia Natural (CN); Espafiol y 

Matematicas se anotan en sus respectivas columnas.
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c. De primero a quinto grado se promedian las columnas anteriores y se anota el resultado en 

la columna correspondiente En otra columna se anota el lugar que le corresponde a cada 

alumno segiin sus calificaciones. 

4. En la columna “Identificacién Dinamica” se anota el total de mareas contenidas por cada 

area en el registro de identificacion dinamica. Cabe aclarar que solamente se cuentan las 

et dec reas ae omnet marcas que ie competer     
grupo. En el espacio “Total” se anota la suma de las marcas por area. 

ugar General” se anota el lugar que occupa cada alumno dependiendo det gar qi pi 

  

5. Finalmente se procede a integrar las listas de candidatos a subgrupo, cada grupo especial se 

integra con un maximo de 15 alumnos y un minimo de 10 alumnos, 

6. Para integrar los subgrupos se consideran los primeros lugares generales de cada grupo 

regular contemplade para la formacion de un subgrupo en particular, agotados los primeros 

lugares continuamos con los segundos lugares y asi sucesivamente 

Una vez integrados los subgrupos especiales, el siguiente paso es abrir un expediente para 

cada uno de los integrantes, este se forma con una ficha de Identificacién, (ver anexo 7) en la 

que se anota lo siguiente, 

1. Datos Generales del alumno. 2. Justificacién de mgreso al subgrupo y 3. Perfil del alumno 

en donde se anotan los datos obtenidos en la Identificacion Dinamica y las calificaciones 

escolares. 

Otro documento que se integra al expediente es el “Registro de Evolucién”, que tiene como 

propésito conocer de manera general ja situacién del alumno en el programa de alto 

rendimiento. Llevar un registro sistematico de la evolucién del alumno en dicho programa, el 

procedimiento para Ilenar el formato, (ver anexo 8 ) es e} siguiente: 

En el espacio para datos generales se escribe el nombre completo dei alurmno, el grado y el 

grupo en que se encuentra, la edad en afios y meses cumplidos al momento de su ingreso al 

programa del alto rendimiento, el nombre de Ja escuela y el nombre del profesor C.A.S. 

En relacién con Ja fecha de ingreso, se anota incluyendo dia mes y afio en que ¢] alumno 

ingresa al programa de alto rendimiento. 

En motivo de alta, se escribe de manera breve los motivos principales que justifican su 

ingreso al programa de alto rendimiento. 

Para que el formato cumpla con sus propésitos el profesional de CAS registra de manera 

sistematrca, al menos una vez por semana la informacién relevante del nifio de acuerdo a los 

siguientes criterios 

Fecha. Se anota la fecha en que se registra la informacion.



Al 

Areas fuertes (A/F). Se escribe de manera breve las areas fuertes del nifio, tomando en cuenta 

los datos asentados en el “Registro de Identificacioén Dinamica” 

Areas débiles (A/D). Se escriben brevemente las dreas débiles del nifio siguiendo los mismos 

criterios que el apartado anterior. 

Interés Se describen brevemente el o los intereses identificados en el nifio en relacién con la 

ciencia. la tecnologia, el Arte o cualoamer otra Area 0 actividad, 

Estrategia. Se anotan las estrategias que se utilizan en ese momento en el programa de alto 

rendimiento, obteniendo los datos del avance programéatico correspondiente y de los formatos 

inchuidos en ni enel 3 3 3 5, B
 i ‘on de las actividades tipo If. 

Observaciones. Se anota la informacién relevante que no esté considerada en los rubros 

anteriores Es necesario tener presente que en este espacio, el equipo interdisciplinano escribe 

las observaciones que considera pertinentes. 

3.8. Trabajo con el grupo especial de CAS 

Después de Ja aplicacién de Ja Identificacién dindmica y de formar los gnapos especiales 0 

subgrupos de alumnos detectados como sobresalientes o potencialmente sobresalientes se 

procede a trabajar de manera sistematica. Cabe recordar que estos alumnos, segtin Renzulli en 

1985, son ios que poseen o rednen ya sea una o las tres capacidades que caracterizan al 

sobresalientes tales como, creatividad, compromiso con la tarea y habilidad arriba del 

promedio, la presencia de estas no es constante ni tienen la misma dimensi6n, ademas de que 

fluctian dependiendo de Jas condiciones socioculturales, familiares y aspecios afectivo 

volitivos que influyen en el desempefio del alumno. 

El objetivo de trabajar con estos alummnos es primeramente, proporcionarles las habilidades 

y conocimientos bdsicos, que les permitan realizar actividades tipo II] tales como; 

investigaciones de cualquier tipo, producciones creativas, o en un mivel mas avanzado puede 

construir objetos cientificas, tecnolégicos y/o artisticos. Para lograr dicho obyetivo se Heva a 

cabo el siguiente proceso: 

En cada ciclo escolar se trabaya con dos subgrupos de diferente grado, cada uno es atendido 

una vez a la semana. Primero se sensibiliza a los alumnos del subgrupo para que asistan con 

constancia a las sesiones, ademas se observa si reunen las siguientes caracteristicas que son 

importantes para la realizacién de las actividades tipo II], como Tener un interés genuino en 

algin tema o problema Estén dispuestos a dedicar tiempo a actividades de nivel avanzado sin
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descuidar el trabajo en el grupo regular. 

Una vez logrado fo anterior, el trabajo consiste en aplicar actividades tipo II, las cuales le 

proporcionan habilidades y destrezas que le permiten; organizar, planear y elaborar un 

proyecto. En el capitulo se plasma ia importancia de estas actividades que son precurrentes 

para que el alumno pueda incorporarse al programa de alto rendimiento. 

A continuacién se describen las diferentes situaciones en las que se brinda orientacién y 

asesoria al alumno 

-Cuando tiene un interés bien definido, pero le falta hacer el planteamiento del problema o 

definir e] producto que va a crear o productr. 

-Cuando requiere de recursos metodologicos para llevar a cabo su proyecto, tales como 

técnicas de investigacién o de produccién creativa. 

-Una vez concluido su trabajo, se le orienta y anima para que genere ideas de posibles 

aplicaciones, no solamente para la comunidad escolar o familiar, smo amphando la cobertura 

con platicas, ponencias, o exposiciones al publico interesado en el trabajo para que esto sirva 

como una experiencia satisfactoria al esfuerzo del nifio 

A continuacioén se exponen otras de las estrategias que orientan y motivan al alummno en el 

proceso de sus actividades. 

- Se motiva a los alumnos para que sientan, prensen y actiien como verdaderos investigadores, 

cientificos, creadores y productores, para lograr esto se aplicaron varias actividades, una de 

ellas es la titulada la personalidad del cientifico, en donde se analizan biograflas de algunos 

inventores o descubridores rescatando caracteristicas de comportamiento que fueron de gran 

importancia para el logro de sus objetivos como por eyemplo, el compromiso con la tarea que 

es dedicacion y constancia en lo que se proponen, otra caracteristica es la resistencia a la 

frustracién, que consiste en probar o repetir varias veces un experimento o investigacién hasta 

lograr el objetivo deseado Otro de los rasgos de estos personajes es su pensamiento creador 

que los lleva a tener ideas nuevas y originales, para desarrollar esta habilidad en los alumnos 

se aplica la actividad titulada “Telarafias” que consiste en Hluvia de ideas sobre un topico 

especifico del cual se van derivando otras ideas, ésta sera explicada con detalle mas adelante. 

- Se apoya a los alumnos a explorar algunas de las preguntas que los creadores se hacen en 

relacién a cuestionamientos del {por que .? y {para qué investigan?. 

- Se les da apoyo no con fa solucién de sus dudas, sino proporcionando elementos de andlists 

que los conduzcan a la reflexién y solucién de ellas, o en su caso se Je ensefia a plantear 

preguntas o hnpétesis como las que un cientifico podria formularse en su area de trabajo. Se 

elabora un Banco, que contiene varias preguntas de diferentes topicos éstas, se basan en jos
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itereses que los alumnos manifiestan a lo largo del ciclo escolar y pueden ser de cualquier 

tema, también se incluye la bibliografia para que los nifios investiguen y den respuesta a sus 

hipdtesis. 

Otra de las acciones que se llevan a cabo con los alumnos del subgrupe son las de Talentos; 

actividades que le ayudan a desarrollar ain mas sus capacidades y habilidades, basicas para la 

tealizacién de cuaiquier investigacién. A continuacién se dara una breve descripcion de cada 

uno de ios talentos que se trabajan con los alumnos del subgrupo, estos son propuestos por Dr. 

Calvin Taylor (1981). 

3.9. Taleatos. 

-Talento de Pensamiento Productivo: En estas actividades se le pide al alumno que genere 

muchas ideas y soluciones diferentes fuera de lo comun, y afiada detalles a las ideas para 

mejorarlas y hacerlas mas interesantes, algunas de las actividades que se aplican son “El viaje 

imaginario” “El paraguas imico” (ver anexo 9) . 

-Talento de toma de decisiones. El alumno esboza, aquilatar y toma decisiones, asi como 

define una decisién frente a las multiples alternativas que existen para un problema, algunas 

de jas actividades que se aplican son las tituladas ;Qué podemos compartir? y “Que hacer” 

(ver anexo 10). 

-Otroe de los talentos que se trabaja es el de Planeacion, en el cual el alumno disefia los medios 

para inyplementar una idea, describiendo lo que debe hacerse, identificando los recursos 

requeridos, delineando una secuencia de pasos a seguir y sefialando posibles problemas en su 

propio plan de trabajo. algunas de las actividades que se aplican son las siguientes: “La viejita 

Lucy y los palomos”, “Hablando sobre la ciudad de México”, (ver anexo 11). 

-La Prediccion es otro de los talentos importantes que se trabajan, y consiste en propiciar que 

el alumno realice una variedad de predicciones sobre las posibilidades, causas y/o efectos de 

diversos fendmenos, o hechos ya sea de tipo natural o social, se mencionan las sigmentes 

actividades para eyemplificar: “El dia que nos quedamos sin energia eléctrica”, (ver anexo 12) 

-E} diltimo de los talentos es el de Comunicacion, en éste el alumno usa e interpreta tanto la 

forma de comunicacién verbal como la no verbal, para expresa a los demas, ideas,
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sentimientos y necesidades. Una de las actividades que se aplica es por ejemplo la 

”Pantomima” (ver anexo 13) 

Los Talentos antes mencionados son actividades que se realizan de manera permanente con 

los alumnos sobresalientes 0 con potencial sobresaliente, precisamente cuando atm no han 

elegido su proyecto de investigacion, o simplemente no se les ha oourrido nada 

Otro de! los apoyos que se le brinda ala alumno son las de 
asrender” que avidan 4 cue el aprender” que ayudan a que el apren 

  

La técnica del subrayado de los elementos mas importantes de un texto, ia elaboracién de 

resiimenes, cuadros sindpticos y Mapas Conceptuales. A continuacién se expone la naturaleza, 

aplicaciones y objetivo de éstos. 

Los mapas conceptuales tienen por objetivo representar relaciones significativas entre 

conceptos en forma de proposiciones 

Una proposicién consta de dos o mas términos conceptuales unidos por palabras para 

formar una unidad semaéntica, es un recurso esquematico para representar un conjunto de 

significados conceptuales inchridos en una estructura de proposiciones. Una vez que se ha 

completado una tarea de aprendizaje, jos mapas conceptuales proporcionan un resumen 

esquematico de todo lo que se ha aprendido. Con esto se produce facilmente un aprendizaje 

significative, en donde los nuevos conceptos o significados conceptuales se engloban bajo 

otros conceptos mas amphes, mas inclusivos, adoptando una jerarquia que consiste en poner 

los conceptos mas generales e inclusivos en Ja parte superior del mapa y ios conceptos 

progresivamente mas especificos y menos inclusivos en Ja parte inferior. 

Es indudable que en el proceso de elaboracion de los mapas se pueden desarrollar nuevas 

telactones conceptuales, en especial cuando de una manera activa, se trata de constrvir 

relaciones proposicionales entre conceptos que previamente ne se consideraban relacionados 

En este sentido, la elaboracién de mapas conceptuales puede ser de gran ayuda para fomentar 

la creatividad en el trabajo con los alumnos. 

Por lo tanto, el valor y obsetivos de Jos mapas conceptuales son de gran importancia para la 

ensefianza y el aprendizaje Se manifiesta cuando se logra captar un nuevo significado, al cual 

se le da el nombre de significado percibido, que experimenta el alumno en menor o mayor 

medida al tener la profundidad de! nuevo concepto, de las relaciones proposicionates o los 

significados conceptuales relacionados
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Los mapas conceptuales constituyen una representacién explicita y manifiesta de los 

conceptos y proposiciones que posee una persona, a la vez que sugieren conexiones entre 

nuevos conocimientos y lo que ya sabe el alumno. 

{Cérno se inicia a los alumnos en la elaboracion de mapas conceptuales? 

No existe un modo optimo de introducir a los mapas conceptuales, por ello se presentan 

    

algunos enfocues orobados en una v otra sttuacién y también cen los alumnos de! gn 

  

especial. 

> 

Después se les ayuda a que aprendan significativamente apoyando de manera explicita a 

que vean la naturaleza y el papel de los conceptos y las relaciones entre estos tal como existen 

en sus mentes y como existen “fuera”, en la realidad o en la instruccién oral o escrita. Puede 

ser que los alumnos tarden meses o afios en advertir que lo que ven, oyen, tocan o huelen 

depende en parte de los conceptos que existan en sus mentes. Esto es basico cuando se 

pretende que los alumnos aprendan a aprender 

Otro apoyo es el de proponer procedimientes que ayudardin a los estudiantes a extraer 

conceptes especificos (palabras) de material oral o escrito y a identificar relaciones entre esos 

conceptos. Para ello se aislan conceptos y palabras de enlace que desempefian diferentes 

funciones en la transformacién del significado, aunque unos y otras son umdades basicas del 

lenguaje 

El siguiente aspecto en que apoyan al alumno les mapas conceptuales es que, presentan un 

medio de visualizar conceptos y relaciones jerarquicas entre conceptos. Con ello se aprovecha 

la capacidad humana de reconocer pautas en las imagenes para facilitar el aprendizaje y el 

recuerdo Cuando éstos se elaboran concienzudamente, pueden revelar con claridad ja 

organizacion Cognitiva de los estudiantes 

David Ausubel (1978), menciona que si se quiere avanzar de un modo mas eficiente en el 

aprendizaje significative es tomar en cuenta un factor muy importante, que es, “lo que el 

alumno ya sabe “. Para esio son precisamente los mapas conceptuales, para establecer 

comunicacién con la estructura cognitiva del alumno y para exteriorizar lo que este ya sabe de 

forma que quede a Ja vista, tanto de é] mismo como del profesor. 

Otra de las técnicas utilizadas es la de “Telarafias”, 1a cual permite a los estudiantes que 

exploren alternativas creativamente, y establezcan conexiones en las areas que captan su 

unaginacién y atencién, en tanto que el nifio continua cuestionando para ampliar una idea y 

explotar las relaciones inherentes a un tema
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El proceso que se lleva a cabo, puede ser empleado en varias areas tematicas y en muy 

variados patrones de organizacién. Primero se inicia con Ja seleccién de un tépico general que 

puede ser dado por e] especialista Estos deben conducir facilmente a subtépicos, y para que 

éstos se generen, se realiza una luvia de ideas planteando preguntas a partir del tépico 

general 

   Desnués de la Nuvia de ideas se obtienen varies 16 o 

su investigaci6n para lo cual se hace una discusién, 

    

n, que puede ser en forma grupai o independieme. 

A continuacién se exponen actividades realizadas por los alumnos, algunas son consideradas 

como trabajos creativos productivos 

Aspectos que se toman en cuenta para considerar a un trabajo como creativo-productivo. 

Los trabajos creativo-productivos son aquellos que reflejan las tres cualidades que 

caracterizan a] sobresaliente (habilidad arriba del promedio, compromiso con la tarea y 

creatividad. En seguida se describen algunos ejemplos: 

El caso de Miguel Angel que cursa el cuarto grado de primaria y se interesa por el tema de 

las mariposas, logra delimitar su tema después de practicar algunas actividades anteriormente 

mencionadas como mapas conceptuales y “telarafias”, decide estudiar a la Mariposa Monarca. 

Como producto final de la investigacién elaboré un album con iJustraciones hechas por él 

mismo sobre el origen, anatomia, metamérfosis, habitad y migracién de estas marrposas. El 

album jo dio a conocer a toda la comunidad escolar por medio de anuncios en el periddico 

mural de la escuela en donde se invitaba a consultarlo en la biblioteca escolar, de esta manera 

el trabajo serviria como un recurso para la biblioteca y para apoyar a cualquier alumno que 

se interese en el tema. 

Se pudo observar que en el desarrollo de la investigacién e} alumno presentd las 

caracteristicas antes mencionadas, tales como  habilidad arriba del promedio, (en 

comparacion con fos alumnos del mismo grado), creatividad manifestada a partir de la 

elaboracién del album y periddico mural, y el compromiso con la tarea, caracteristica 

determinante para concluir un trabajo 

A pesar de lo sencillo, como pudiera concebirse, esie producto implica un gran esfuerzo 

para un alumno de cuarto grado, tanto por ios escasos elementos informativos con que 

cuentan jos libro de texto al respecto, como por la edad del nifio Sin embargo Miguel 

enfrenté la tarea con interés y entusiasmo, recurriendo a distintos lugares para recabar
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informacion, incluso visit el santuario de Ja mariposa Monarca en Michoacan, ademas de 

darle una presentacién original al folleto. Ningin otro compafiero de su grupo tuvo una idea ni 

tealizé un trabajo similar al suyo, lo que hace a su producto y al proceso desarrojlado una 

actividad tipo Ili por definicién. 

Por otro lado, Julia de quinto grado se interesé y delimité su investigacién sobre la 

   elaboracién de un “ jabon natural” que ne cor 2 las aguas ni el 

  

en diferentes fuentes la forma de procesarlo en base a plantas y sustancias animales que 

fueran biodegradables, con ayuda de recetas antiguas ella disefio una propia, ademas claboré 

las plantas de las cuales de puede elaborar jabén. 

  

Esta informacion la incluy6 en un periddico mural titulado e] problema de la contaminacion 

ambiental 

Se puede considerar el trabajo de la alumna como una actividad tipo I] por el grado de 

dificultad que representa para una nifia de quinto grado, se observa el compromiso con la 

tarea, la creatrvidad y Ja habilidad arriba del promedio en relacién a sus compafieros del 

mismo grado. 

Sin embargo no todos los trabajos se pueden considetar como actividades trpo III, como es 

el caso de Luis Alberto de sexto grado de primaria, con una edad de doce afios, el cual elabord 

un producto similar al de Miguel pero sobre el tema de “Las Células”, este trabajo no fue 

considerado como un producto creative porque en primer lugar, el grado de dificultad no es 

proporcional debido a que la edad y el nivel académico de Luis Alberto son mayores. En 

segundo lugar, este tipo de trabajos son comunes en el grado que cursa, por lo que cualquiera 

de sus compafieros de grupo esta en posibilidades de llevarlo a cabo. Por ultimo, porque el 

tema elegido es tratado en clase como parte del programa de Ciencias Naturales y el 

contenido demuestra que no recurrié a una investigacién bibliografica para ampliar la 

informaci6n que el libro de texto ofrece. Por lo que este trabajo se considera solamente como 

un indicador de interés. 

Como se puede ver, el criterio para evaluar un trabajo no depende solamente de producto 

final, sino también del procedimiento que sigue el alummno para realizarlo. 

Se pueden clasificar los trabajos que realizan los alumnos CAS de la siguiente manera: 

- Investigaciones: trabajos en los cuales los alumnos indagan los fendmenos de su entorno 

social o natural y pueden ser de po experimental, decumental, historico, ete. 

- Creaciones Artisticas: trabajos en los cuales los alummos expresan sus emociones, valores, 

sentimientos, etc. tales como composiciones literarias, musicales, pictoricas, etc., utilizando 

técnicas y procedimientos conocidos o creados por los propios nifios.
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- Productos de Apoyo trabajos que elaboran los alumnos como medios o recursos para 

comunicar sus experiencias 0 conocimuentos y que sirvan para motivar a otros nifios en fos 

temas o areas que han abordado, y que pueden ser periddicos 0 boletines informativos, 

conferencias 0 cursos para grados inferiores, etc. 

En conclusién puede decirse que un trabajo creativo-productivo es aquel que, tomando en 

cuenta le edad y grado académice del nifie, sobresale del oromedio por su originalidad y 

elaboracién, por la cantidad y calidad de conocimientos y esfuerzos que se requieren para su 
Ishoracion eia00Tacion. 

En el siguiente capitulo se hard un andlisis critico de las actividades realizadas y 1a relacién 

dS que guardan éstas con la formacion recibida en la carrera de Psicologia.



CAPITULO CUATRO 

ANALISIS CRITICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y 

RELACION ENTRE LA FORMACION RECIBIDA Y EL TRABAJO 

COMO PSICOLOGO. 

El presente capitulo, tiene como objetivo, hacer un andlisis critico acerca de jas condiciones 

en que se lievaron a cabo jas actividades en ja Institucion en donde se imparte ei servicio de 

CAS, tanto a nivel Profesional como laboral, puntualizando los factores que favorecieron u 

obstaculizaron el trabajo. Ademds se mencionan algunas sugerencias para solucionar dichas 

lunitaciones, Posteriormente se analiza la relacion que existe entre las actividades realizadas 

en el campo de trabajo, y la formacién recibida en Ja carrera de Psicologia de la ENEP Iztcala. 

La funcién como especialista de atencién a nifios con capacidades y aptitudes sobresahentes, 

permite visualizar otra area mas en el aspecto educative como proyecto de Educacion 

Especial, aphicado a las primarias para favorecer a los alumnos que presentan potencialidades 

sobresalientes en las 4reas ya mencionadas en capitulos antenores. 

Se puede decir, que a lo largo del trabajo con los alumnos se pudieron cumplir de alguna 

manera, los pasos por los que debe pasar el alumno para concluir con actividades tipo tres. Sin 

embargo, se presentaron limitantes que obstaculizaron el trabajo 

Una de las limitantes es, que como proyecto nuevo en las escuela primarias no se recibe el 

apoyo suficiente por parte de las autoridades tanto de directores como maestros de grupo, 

estos se muestran indiferentes al proyecto, tanto a las platicas de sensibilizacion e informacion 

del mismo, como en el desarrollo de las actividades que se aplican. Pierden de vista el 

objetivo del proyecto que es de colaboracién, cooperacién y de trabajo colegiado en donde 

debe existe participacién e interés en la aplicacion de las actividades que propone el 

especialista. 

Se observa que contrariamente a esto, su participacién consiste en “prestar” al grupo y en 

ese tiempo hacer otras actividades que en la mayoria de las veces no tiene nada que ver con la 

escuela. Considerar los maestros de primaria que las actividades tipo |, Hl y TH son, tanto para 

ellos como para Jos alumnos un momento de esparcimiento. Se puede ver que sus expectativas 

son otras, como por ejemplo el apoyo a los alumnos con problemas de aprendizaje. 

Propuesta Io que se propone a jo anterior es que la sensibilizacién ¢ informaci6n del 

proyecto no se realice a mivel especialista de aprendizaye y maestro de grupo, si no desde 

autoridades encargadas del proyecto hacia autoridades de Direccién de Escuelas Pamanas de
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manera yerarquica hasta llegar a los maestros que estén en contacto con los alumnos, para que 

de esta manera tengan una informacién precisa del proyecto, exigiendose su participacién con 

la finalidad de que su expectativas sean congruentes con el desarrollo de las actividades del 

proyecto CAS y su evolucién. 

Por Io cual, se proponen reuniones donde se promueva la participacién activa de los 

maestros en talleres, dinamices de trahato prev: 

  

ente establecidas v reuniones obligatorias 

para todo ef personal del plantel, y que los directores cuiden que realmente se desarrollen las 

actividades en un trabajo colegiado, 

  

aspect oO import tanite €S que 

que el maestro de grupo regular los leve a cabo con la participacién del primero, puesto que 

la intencién es que con el tiempo sea el segundo quien los asuma como parte de su programa 

de trabajo 

Asi mismo, nos encontramos con la problematica de falta de estructura para desarrollar las 

actividades, tanto tipo I, II y HL principalmente en esta ultima, como actividad cientifico 

teenolégica o crativo productiva, no se cuenta con un aula ni mucho menos con materiales que 

pudieran facilitar el trabajo desde matenales basicos, como tijeras, colores, pegamento, 

telescopic, diversos materiales de laboratorio, biblioteca y mas atin, de un laboratorio de 

experimentacion en donde los alumnos puedan comprobar sus hipétesis o desarrollar sus 

experimentos. 

Propuesta: para que los alumnos desarrollen sus capacidades 0 aptitudes, es importante se 

cuente con la infraestructura adecuada y con materiales que le faciliten sus ivestigaciones, 

por lo que los directivos tanto dei proyecto como de la primaria deben buscar los medios para 

que se puedan proporcionar los materiales necesarios, por lo menos un aula con el suficiente 

mobiliario para que los alummos del grupo especial, estén en posibilidades de desarroilar sus 

Investigaciones. 

Se puede mencionar como otro obstaculo, la falta de una adecuada seleccién de 

profesionales a cargo del proyecto, ya que varios no reimen las caracteristicas en cuanto a 

formacién, perfil, experiencia, algunos son maestros de nivel primana, y los que tienen 

estudios de licenciatura no desempefian la labor por vocaci6n, ni se comprometen con el 

proyecto, imicamente es para percibir un sueldo, haciendo la labor sin plena conviccién, 

incluso capacitacién acerca de conocimientos metodolégicos para desarrollar tas actividades 

tanto con el grupo en general como con el grupo especial. 

Propuesta’ es importante que los profesionales a cargo de la aplicacion del proyecto tengan 

una preparacién profesional de acuerdo y en relacién a la labor a desempefiar, que en este 

caso, es asesoria y orientacién a los alumnos con capacidades sobresalientes, principalmente
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en cuanto a metodologia para desarrollar investigaciones, por lo que debe ser seleccionado de 

acuerdo a criterios que en lugar de obstaculizar el trabajo lo impulsen. Estos deben de recibir 

una capacitacion constante y evaluacion de todos los aspectos que se manejan en el proyecto 

CAS 

También consideramos, que se ubique a cada profesional segun e} area de formacién dando 
« fesawollo e) trae @ LSSGTGue G1 Tas:     ds ls gsiona > GS 12 asigna’    & 

  

& que perso   

pertinente al area. Que el Departamento de Educacién Especial, tome en cuenta el trabajo que 

se realiza con los ahimmos para dar oportunidad de empleo a profesionales que tengan buen 

desempefio en esta area, ya que se contrata y se otorgan plazas a personal que no tiene la 

experiencia ni la vocacion y en lugar de impulsarlo lo obstaculizan 

Otra de las limitantes a lo largo del trabajo desarrollado con los alumnos del grupo especial, 

es la falta de apoyo y participacion del equipo interdisciplinario, que en este caso, se observa 

por parte del area de psicologia, la cual no se ocupa de Ja deteccién ni mucho menos del 

tratamiento u onentacién de aquellos alumnos que por sus caracteristicas emocionales, 

aspectos motivacionales, (rasgos volitivos-afectrvos) o familiares, necesitan de su apoyo, estos 

aspectos interfieren u obstaculizan en la mayoria de los estudiantes, se desempefio y 

constancia para concluir un trabajo de investigacién, en este caso hablamos del compromiso 

con la tarea, punto importante para el desarrollo de actividades tipo IH, de alto rendimiento 

Propuesta’ se puede decir que un alumno es sobresaliente si retine caracteristicas como 

creatividad, inteligencia por arriba del promedio, y compromiso con la tarea, esta ultima, es 

determinante para que se pueda concluir un trabajo o una investigacién, para ello es necesario 

que e! alumno tenga la suficiente motivacién, voluntad y autoestima que Io impulsen hasta el 

final de su trabajo, por tanto, es de vital importancia, se trabajen estos aspectos, no solamente 

con e] grupo especial, sino con todos los alummnos, ya que en muchos casos, esto es causa de 

desercién, bajo rendimiento y reprobacién de alumnos Es importante que paralelamente a 

esto, se oriente a la familia en talleres, conferencias, dinamicas vivenciales, que permitan 

establecer una mejor relacion padres-hijo, apoyando e impulsando sus proyectos. 

Estos aspectos motivacionales, es necesario trabajarlos conjuntamente con los maestros de 

primarta, para que los aplique con los alumnos en las actividades diarias 

El siginente aspecto a tratar es la relacién que existe entre la formacién recibida y las 

actividades realizadas como psicdlogo en la unidad CAS 2. 

Cuando se egresa de la carrera de Psicologia se pretende encontrar un trabajo en donde se 

puedan aplicar los conocimientos adquiridos, tales como la incidencia en las areas de clinica, 

social, educativa, experimental, Industrial y Educacién Especial, sin embargo en muchos de
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los casos el psicdlogo se tiene que adaptar a determinados Imeamientos, necesidades y 

condiciones de la instituctén donde se labore. 

Debido a las caracteristicas que ha adquirido e] psicdlogo en el plan de Estudios de la ENEP 

Iztacala, le permite mcidir de alguna manera en tales areas. El trabajo desarrollado en ej area 

de Educacién Especial con el proyecto CAS, ha permitido poner en practica los 
     

TiCOS Cn 1a Cairera Ge Psicoiogia. Por un lado, se aplican ios que ie son de 

utilidad para desempefiar su trabajo como profesional, los cuales se plasman a jo largo del 

preserite escrito y son: la observacion, el diagndstico, la deteccién o identificacién de los 

alumnos sobresalientes, la planeacion y elaboracién de programas, seguimiento de alumnos 

sobresalientes, tareas administrativas, redaccién de documentos. 

Por otro lado, el psicéloge transmite a los alumnos las habilidades que ha adquirido en la 

carrera, tanto a los grupos regulares como a los alumnos del grupo especial de la escuela 

primaria, por medio de las actividades de enriquecimiento y de alto rendimiento (npo 1, Hl, 

TH), algunas de éstas son: Técnicas de investigacién: decumental y de campo, observacién, 

experimentacién, uso de fuentes bibliogréficas, identificacién de técnicas y métodos, 

desarrolio de la comunicacién; escrita, hablada, corporal, visual, apoyo metodoldgico, 

planeacién, y planteamiento de hipotesis. 

Como se puede ver, existe una vinculacién de la “teoria con la practica”, Iztacala en este 

sentido aporta varios elementos con los que se puede comprobar esta telacién con el trabajo 

en CAS. 

Se puede mencionar el aspecto tedrico-metodolégico, que consiste en crear en el alumno las 

bases experimentales; métodos cuantitativos, y un lenguaje rico en conceptos utiles para la 

experimentacion, la teoria y la metodologia. 

El siguiente médulo, es el experimental que permite al estudiante relacionar en forma 

bidireccional la teoria con el laboratorio, observando si existen compatibilidades conceptuales 

o metodolégicas. 

Otra de las contribuciones de Iztacala es el Médulo Aplicado. En este, se aprende a realizar 

observaciones de ljaboratorio en situaciones controladas, en donde el objetivo es el 

adiestramiente practico del alumno 

Precisamente este concepio de educacién de Iztacala, es lo que se aplica a los alumnos del 

proyecto CAS, este consiste en hacer de lado la ensefianza tradicional como base de la 

formacion, y sustituirlo por ef desarrollo de una sere de actividades que practican los 

alumnos tales como, lecturas independientes, tutorias para el desarrollo de ensayos que le 

permitan adquirir habilidades para manejar conductas verbales, andlisis de textos, redactar 0 

hacer criticas teoricas o metodoldgicas, y en general fomentar actividades de investigacién
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bibliografica; seminarios, elaboracién de disefios experimentales y su aplicacién, anahsis de 

datos, entrevistas, redaccién, programas de tratamiento, revisiones tedricas y metodolégicas 

con una vision critica. 

Como se puede ver, en la labor profesional dentro del proyecto CAS, se ha aplicado hasta 

este momento de una u otra forma lo aprendido en la carrera de Psicologia, con el propdsito 

dé que 10s ajumnes i jad cieniifico tecnoidgica creada por 

  

ellos mismos. Sin embargo, siendo un proyecto ambicioso se contempla dentro de sus 

objetivos el entrenamiento de las cinco capacidades tales como; Competencia Comunicativa, 

Pensamiento Légico Racional, Creatividad, Actividad Mnemonica, y Actividad Estéteca, 

Dichas capacidades trenen aspectos teéricos muy amplios, que si se llevan a la practica se 

convierte en una habilidad mas del profesional. 

De alguna manera se propicio la competencia comunicativa durante la carrera, la cual 

proporciona elementos acerca de como utilizar el lenguaje en el acto comunicativo, 

vocabulario, estructura sintactica, coherencia y eficacia. Las demés capacidades no se 

trabajaron a nivel tedrico ni practico por lo que se propone incluirlas en el plan de estudios. 

Por una parte son elementos que enriquecen el propio desarrollo cognitivo del profesional, y 

por la otra son herrarnientas que puede poner en practica en un momento determmado, 

princrpaimente en el area de educacion especial. 

La importancia del area del pensamiento ldgico racional, radica en adquiir habilidades para 

organizar y ordenar ideas acerca del mundo y su relacién con él. dicha ordenacién y 

organizacion permite al individuo la posibilidad de hacer predicciones, elaborar hipdtesis, 

emitir juicios y establecer jerarquias de valores. Se manifiesta mediante acciones de 

manipulacién de objetos y/o transformacién, que a su vez se representan en categorias y 

principios ldgicos tales como conservacién, clasificacién, seriacién, implicacién, y 

abstraccion, para lo cual se puede retomar la técmca de Mapas Conceptuales mencionada en 

e} capitulo tres. 

Otra capacidad que enriquece el desarrollo del profesional es la creatividad, que si se crean 

las condiciones se puede fomentar en dos ambitos en el afectivo volitivo, y en el pensamiento 

creativo lateral, en el primero podemos mencionar como ejemplos : la curiosidad, autonomia, 

libertad, sensibilidad, confianza en si mismo, imaginatividad, tolerancia a la incertidumbre o 

frustracién, ambigiiedad amplitud de criterio En el segundo son Ia fluidez, flexibilidad y 

originalidad. 

Asi mismo, se sugiere se trabajen mas aspectos del area de actividad Mnemonica, ya que 

en las primarias se puede observar que se sigue llevando a cabo la ensefianza tradicional. en 

donde los alumnos memorizan de manera repetitiva y mecanica sin hacer una teflexién o
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apropiacién de! conocimiento Ievandolos al olvido. Es importante que se considere a la 

memoria como un proceso de apropiacién significatrva de la informacion, cuya eficacia 

depende por un lado, de las estrategias a las que recurre el sujeto para establecer vinculos 

“tégicos” entre la nueva informacién y la que ya posee. Por otro lado, la eficacia depende del 

deseo, interés o necesidad que el individuo tenga de “almacenar” informacién, a mayor 

izar mayor posibilidad de logratis. Esio aepende del   mouvaciéa para menor 

  

0 afectivo volitivo para que se de una significatividad. 

Por lo que se sugiere trabajar mas a fondo Ios rasgos afectivo volitivos en el plan de iztacaia, 

ya que éstos son determinantes para que una persona logre e] compromiso con lo que hace 

hasta la conclusién del mismo. Se puede decir, que una gran parte de los psicdlogos se 

encuentran laborando en el area educatrva, por lo que es conveniente, en primer lugar , partir 

por conocer el marco feérico en que se desarrollan éstas actividades en el pais, y los 

semesires que se dedican a estas actividades podrian ampliarse, como es el caso de la 

evaluacion, deteccién, diagnéstico y tratamiento a nivel preescolar y escuelas primarias. Asi 

mismo es importante, se trabajen mas teorias como, la evolucionista, la teoria genética y el 

constructivismo, las cuales pueden ser de gran apoyo para la labor en Educacion Especial 

Otra sugerencia importante es que se reduzca el tiempo en el mddulo de Experimental 

laboratorio y teérica animal, ya que se dedican tres semestres a esta drea , y no se tratan los 

temas , que tienen que ver mas con la conducta humana como los sefialados anteriormente 

como las emociones, motivaciones, voluntad, autoestima, que conducen al sujeto a actuar de 

una u otra forma en su quehacer cotidiano 

Cabe mencionar que, al egresar de la carrera es muy difict] encontrar un trabajo en el que se 

puedan aplicar las habilidades adquiridas y més atin los aspectos tedricos y practicos 

aprendidos, en la mayoria de los casos se tiene que recutrir a la autocapacitacion e 

investigacién de otros aspectos que no se revisaron en la carrera. En otros no se da la 

oportunidad de desarroilo en un empleo poniendo regularmente como requisitos; en primer 

lugar, que sean personas con experiencia, tituladas y jovenes, estos aspectos son dificiles de 

cubrir, princrpalmente el primero y el segundo, y cuando ya se han cubierto estos, el Gitimo 

ya se perdié, por lo que el profesional se ve obligado a pagar el precio del desempleo. 

Creo que el principal obstaculo que he experimentado, y es la situacién de muchos 

egresados de Iztacala, es la falta de titulo, que impide que sean contratados en alguna 

Institucion, ya sea publica o privada. Por lo que sugiero, que se propicien las condiciones 

necesarias para que el estudiante de psicologia, concluya la carrera pero ya titulado o, que 

curse un seminario de tesis de 6 meses a | afio como parte del curriculum 0 no, pero que no se 

desligue de la Universidad antes de conclutr con todo lo que rmplica la licenciatura



CONCLUSIONES 

La atencién a nifies con capacidades y aptitudes sobresalientes es reciente en México en el 

4rea de educacién especial Surge como un proyecto ambicioso basado en concentos tedrico 

metodoldgicos, del Dr. Renzulli, investigador dedicado a identificar las caracteristicas que 

hacen que wna persona sobresalga entre las demds por sus logros en el aspecto cientifico. 
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eTiencias, en 

donde se han podido aphicar los conocimientos adquiridos en Ja carrera de Psicologia. Por un 

lado se pusieron en practica las habilidades aprendidas, tales como; investigar, detectar o 

identificar, observar, diagnosticar, planear, programar, redactar, etc. Asi mismo se pudieron 

transmitir estos conocimientos a los alumnos, para que desde la primaria puedan 

famuliarizarse con ellos, por medio de las actividades I, Ul, y TH]. 

En este ambito de la educacién se requiere un enfoque formador mas integral, en el que el 

psicologe, debe luchar contra endurecimientos que existen en las escuelas primarias en donde 

la formacién ain es tradicionalista de emisor y receptor, esto no le permite al alumno 

desarrollar sus capacidades, por el contrario las inhibe. Por lo que el proyecto propone 

actividades para el desarrollo de habilidades de comunicacién, en un lenguaje hablado y 

escrito, de pensamiento légico, creatividad, memoria, y arte. Crear condiciones educativas 

adecuadas, tanto para su gestacidn, identificacién oportunas y atencién, con el propésito 

central que e! sobresaliente logre involucrarse en actividades creative productivas 

Un punto importante de las aportaciones de Renzulli que cabe sefialar, es la definicién de 

sobresaliente, como aquella persona que posee tres gnxpos basicos de caracteristicas humanas 

habilidad general arriba del promedio, compromiso con la tarea, y creatividad. Cuando habla 

de habilidad no se refiere al concepto de inteligencia, sino a que las personas pueden 

desarrollar habilidades para algo, pero no para todas las actividades de desemmpefio humano. 

Otro aspecto importante de ja definicion es el compromiso con la tarea; es la tenacidad con 

que e! sujeto permanece durante un prolongado periodo de tiempo realizando una tarea para 

alcanzar una meta Este rasgo es una caracteristica de personalidad que no todos los sujetos la 

poseen y tiene que ver especificamente con la motivacién y la actividad autocontrolada 

dirigida a ciertos fines Esta caracteristica al no permanecer constante a través del tiempo 

constituye unos de los principales desafios, tanto para el suyeto , como para el encargado de 

incrementarla ya que esta estrechamente higada con la voluntad y autoestima, factores que el 

psicdloge debe conocer para que pueda estimulartos en los alumnos.
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Es importante que el proyecto CAS no solamente se aplique en algunas escuelas sino que se 

incremente el numero de estas, porque ademas de que se beneficia a los alumnos 

sobresalientes, también se beneficia a toda la poblacién escolar en habilidades que enriquecen 

el curriculum basico. 

La participacién tanto del maestro, padres de familia y equipo interdisciplinario es 

indispensable para que el alumno se desarrolle. En la mayoria de los casos son los padres los 

que no saben manejar al nifio que muestra interés por realizar una actividad, que no esta 

incluida en el plan de la escuela primaria. Es conveniente que se oriente a aquellos, con el fin 

ue proporcionen todo el apoyo necesario al alumno que muesire interés en un proyecto. 

Una de las principales limitantes en e] desarrollo del proyecto es la falta de materiales, y de 

un aula para trabajar con los alumnos sobresalientes. En la mayoria de los casos, debide a esto 

se frustran proyectos afectando la motivacion de tes alumnos para concluir un trabajo. 

El trabajo en el proyecto C A S tiene que ser desempefiado por profesionistas con 

caracteristicas de formacién a las que posee e} psicdlogo, lo que le permite por un lado, 

insertarse en el Aambito educativo, aplicando los conocimientos y herramientas adquiridos en 

Iztacala _principalmente en metodologia. 

Se puede decir en general que el psicélogo al egresar de la licenciatura cuenta con los 

conocimuentos basicos para dar respuesta en forma integral a las demandas y problematicas 

que se pudieran presentar, principalmente en el area educativa, educacién especial y social. 

Sin embargo existen otras actividades que realiza el psicélogo que no se consideran durante la 

formacién, algunas son las administrativas, culturales o artisticas, conocimientos de pedagogia 

y docencia. Por lo gue es importante la autocapacitacién constante del psicdlogo, como un 

compromiso y obligacién en la busqueda de apoyos, herramientas y habilidades que le 

permitan desarro!lar con eficiencia y calidad el trabajo 

Cabe sefialar que es un reto para el psicélogo cumplir con un perfil que le penmita insertarse 

en el area laboral, uno de los requisttos indispensables en la actualidad es, en primer lugar, 

presentar el titulo de Licenciado en Psicologia, por lo que es importante hacer un seguimiento 

de estos alumnos que ain no cumplen con este requisito, brindando los medios para que 

cumpla con este objetivo.
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PLAN DE ACTIVIDADES 

lo. Grado 

  

NIVEL: ELABORO: PSIC, JUANA MARIA MORALES SALAZAR 

PROGRAMA: SoNSTBILIZAGTON cIcLo: 96/97+ 
w1p0: 2 anna, ACTIVIDAD ESTETRCA 

vrema:PRESENTACTON No. DE SESIONES:_” 
   

ACTIVIDAD ANTECEDENTE 

INTRODUCCION. 

OBIETIV 

  

terezar y motivar a oue particapen libremente en el trabajo de Sen 

sibilivacién y conocimiento de las aptitudes y habilidades de in-- 

dividuo. 

+ PRESENTACION: Se répertird una tarjeta tamafio credencial a cada uno de los 

alummos, en donde se le pedira que dibujen algo ove més les custe, 

el dibujo servird como fondo para que posteriormente le meestra de 

CAS escriba el nombre de cada alumno sobre el dibujo. 

Después se les pediré a los alumnos que piensen en un nuevo nombre 

a manera de seudénimo con el cual le gustaria ser conocido o llama 

do. Para ello pude fijarse en personajes famosos tales como: escri~ 

tores, artistas, inventores, cientificos, cantantes, ebe., o sim-= 

plemente en un nombre que le suene bién. Anotard ese nombre o seu- 

dénimo al reverse de la tarjeta, se recojerdn las tarjetas. 

+ ANIVMACION: Teniendo juntas todas las tarjetas, se sacarén al azar una por 

tina, para aue cada alumno pase al frente a comentar el] por oué de 

la eleccién del seudénimo; admirecién hacia un perschaje, héroe de 

pelicula, escritores, héroe de comics, etc., También comentardn si 

a ellos les gustarfa tener esas caracteristicas y por aué. 

Posteriormente pasaremos a la Presentacién de la Unidad CaS. 

a) eoué es CAS? 

b) gPara eué podria servirte CAS? 

-Se enfatisard la existencia de diferencias individuales. 

a) Romper con prejuicios de"listos y tontos" 

b} Describir las posibi_idades de desarrollo de habilidedes y ca- 

pacidades. 

+DINAMICA: "TODOS SOMOS TALENTOSOS" 

Se les explicara la existencia de diferencias individueles, hacien



do uso de una ldmina con ilustreciones sobre 6 ¢reas de apliceci6n; 

C. NATURALES, 0. SOCIALES, MATEWATICAS, AR™E, JEPOR"ES y CREATIVIDAD, 

~Con base en los dibujos se inviteré a los nifios a aue participen en el 

Juego colocando un pedazo de cartulina donde pondren * caritas felices 

o indiferentes" en el érea donde cree oue posee habilidaaes o donde 

webal crea gue a o Q a a 

+Bl juego da por terminado cuando los nitfios vean cue podemos ser sobre- 

salientes en algunas feas y tal vez no “my buenos" en otres, 

-Se connmluird la sesién mostrando aue todos los individuos somos poten- 

cialmente sobresalintes. 

jms.



PLAN DE ACTIVIDADES 

  

  

Niven:_20: ¥ 20, ELABORO: PSIC, JUANA MARTA MORALES SALAZAR 
PROGRAMA s_ SNTRENAMIENTO excno: 96757 
wipro: arpa: _ACEIVIDAD ESTETICA 

TEMA: MUSICA EM TU OUERPO No. DE SESIONES: 7? 
_ NINCONA ACTIVIDAD ANTECEDENTE 

lo. SESION 

OBJETIVOS:1 1. Qué los nifios identifiquen el pulso y la entcnacién en relacion 

con su’propio cuerpo. 

2. Qué imiten rfitmicamente los movimientos corporales de algunos 

animales. . 

DINAMICA: 1. Durante 15 minutos aproximadamente, los nifios hojearan libros 

© leerdn libros sobre animales. Si no saben leer el conductor 

les leeré’al texto. 
2. Después e1 conductor invitard a cada nifio a imitar algunos mo 

vimientos caracteristicos del animal que mds les haya sustado 

o llamado la atenciéns leén, rana, conejo, venado, mariposaces 

Mientras los nifios realizan los diferentes movimientos, el con= 

ductor marcaré, ya sea palmendo o tocando un instrumento de per= 

eusiédn, el pulso del cnerpo, en forma regular y constante. 

3- Los niflos interrumpirdn sus movimientos y el conductor les pedi- 

rd que sientan el pulso del corazén, toééndose la miiece o las 

sienes y el cuallo poniéndose directamente las manos sobre las 

partes mensionadas. mientres lo hacen, todos repetirdn algin - 

sonido regular y constante como bum, bum, bum,. 

44 Utilizando cualquier melodia repetitiva y sencilla el conductor 

entonard le cancién; 

Siento el pulso en mis manos, en mis manos, en mis manos... 

Siento el pulso en mi cuella,en mi cuello, en mi cuello... 

Siento el] pulso en-mis pies, en mis pies, en mis pies... 

Se hace lo mismo con otres partes del cuerpo: cabeza, corazén — 

codos..., pero cambi-ndo el ritmo del pulso, segtin lo seiale el 

conductor. 

5. A continuac:én los nifios volverdn a imitar los movimientos esrac 

PRODUCTO ESPERADO: “qué los nifios vincnlenla lectura o los libros con el Jue 
Bo» Qué identifiquen su pulso y la entonacién. Qué experimenten y re- lacionen ritmicamente los movimientog de animales, Diseriminacién de entonaciqnes 2 sonidos graves y Budo Ss 

CRITERIOS “DE” EVALUACION: -
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FICHA Di, CUENTIFICavlON 

I, DATOS GibaitA LS 

Nowbce del aiumnos 
  

bdad: Grupo y gvados 

wdeteda: 
  

Nombre del profesor de grupo reguiars 
  

  

Nowbre uel profesor de CALS. 

vomicilio del alumno: 
  

Pelefones 
  

Nombre del padre: 
  

Humore de au mdaure: 
  

Il. JUSTIFICACION De SU INUKESO AL SUMGAULO 

Fecha de ingreso: 

Motivo principal de promocidn al subgrupo: 
  

  

  

Proyecto ae trabajo Tipo Til: 

  

  

Grado de definicidéa en que @ctualme.te se encuantras 

  

  

TIT. rbbrilb beh aLudxe



DEPARTAHENTO DE EDUCACION ESPECIAL - 1172 = 
PROYECTO CAS, 

PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO REGISTRO DE EVOLUCION 

  

      

  

  
  

NOMBRE renner GRADO Y GRUPQ »———--- £040 ~~ 

ESCUELA PROFR. C.A.S, =ECHA DE INGRESO —_—_ 

MOTIYO DE ALTA 

FECHA AIF A/D INTERES ESTRATEGIAS OBSERVAC LONES 

  

              
 



Pensamzento Product:ivo 

VIACE IMASINARIO 

  

MOTIVACICN: Recuerde a los nifias algune activisaa - 

“d@ pensamiento procuctiva | en la cual ha 
yan oranercionade 

tes y originales. 
   

    Después 
van a re        

  

   

je imaginar 
que les ayud 

y cosas que est&n buscando. 
"Nas a usar tus crayolas y une noja can 
un mapa impresa en ella 

nas cosas especial Vas a necesiter 
escuchar Culdacosaments las instruccze- 
nes". Qastraduya les nojas y prende la 

acora. 

  

   
   

        

acuentran en el 
scucheran (ver - 

  

o
a
 

    

be 
a 

  

u 

  



  

"Un Vieje Imag nario” 

(Transcriccion de le grebacén) 
  

Nikos y niflas, estén preparades para realizar un vieje xmagin 

Mirena su hoje y ooserven tcdas las cosas que nay en ella. : 

su 

  

mientras ustedes observan su mapa. 

  

Su mapa y encuentre une carita sonriente, 

  

   

    

color ce su caja de crayolas y coloquenla en ta 
esperaré. Tomen crayola ce tal firma que pu 

yerse por el) caminita, hasta ilega> a un @rpol 

yola y dibujen un animal cerca del azbol. T= 

Len el que nadie mas piense. 

  

     
  

  

ererte en el 4rocl. Esperaré 

   

  

       minito hasta que Neo parqu 
", Vean tcaas las : 

zs 

      

 



MovivaAclan: 

EXP_LICACION OEL 
ma rs739: 

   
Poi at 

    

una activided 
heyan proporc 

y originales. 
   

  

5
0
 

a
e
 

  

rn
 

  

H
o
a
r
O
m
M
 

  

w
o
o



éQUE PODEMOS COMPARTIR? 

MOTIVACION: 

Para introducir a los nifios en el proceso de toma de decisiones ha- 
ga referencia a cualquier actividad en la que los nifios hayan com- 
partido algo, ya sex el dfa de hoy o en les dfas anteriores; gulé- 
los verbalmente para que recuerden los pasos que implic6é tal deci- 
sicén (pensar en todas las cosas que deseaban compartir, estable- 
cer los criterios gue utilizaron para valorar tal alternativa to 
mar su decisién final y exponer las razones por las cuales co 
raron que el objeto elegido era el mejor de todos). 

    

  

   

Registre en el pizarrén los pasos y los criterios. Probablemente 
usted tendra que preguntarle a los nifios y replantear sus respues 
tas formulando una lista de criterios como la siguiente: 

1. Si el objeto es facil de traer y llevar a la escuela. 
2. Si les va a interesar a los compaferos. 

3. Si puede crear algtin problema, ya sea que requiera un cuidado 
especial, no sea seguro, etc. 

Una vez que los nifios han repasado el proceso (toma de decisiones), 
pase a la actividad principal. 

EXPLICACIONES DEL MAESTRO: 

Diga: "Una mafiana, un niflo llamado Jaimito tenfa muchas y diferen- 
tes cosas que querfa compartir con sus companeros. Fero su mam& le 

dijo, 'Jaimito, s6lo puedes llevar una cosa. Cuando hayas decidido 
cudl vas a llevar dimelo y entonces hablaremos’. Aquf est&n todas 
las cosas que Jaimito habia pensado llevar". 
(Muestre la cartulina o transparencia que prepar6 de antemano con 
los objetos de Jaimito)}. 

Diga: "Usen su talento de toma de decisiones para ayudar a Jaimito 
a elegir inteligentemente”. 

AsegGrese de que los nifios vean o entiendan que los objetos que hay 

en la transparencia o la cartulina son las alternativas, y también 
que los criterios que ya se han escrito en el pizarrén pueden ser 
usados para evaluar cada alternativa. 

RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS: 

Todo el grupo puede ir diciendo en voz alta la decisi6én que cada 
uno tom6 y las razones por las cuales lo hizo; o cada niftlo puede - 

escribir individualmente su decisién final en una hoja, anotando - 

muchas y diferentes razones por les que eligi6 tal o cual cosa.



REFORZAMIENTO: 

Elogie el esfuerzo que los nifios realicen para elegir el mejor ob- 
jeto a compartir y para 
final. 

proporcionar las razones de su decisi6n 

Otra actividad que podrfa complementar a ésta y que representarfa 
otra forma de compartir 
representen el papel de 

gue represente el papel 

tas, y el niflo que haga 
con sus propios juicios 

podria ser pedirles a diferentes nifios que 
Jaimito y su mamdé; de manera que el nifio 
de Jaimito expresarfia sus propias respues- 
el papel de la mam& responderfa de acuerdo 
y razonamientos. 

 



      

FUENTES: 

- Talent Activity Packet. 

"ACTIVIDAD: 
~ 4Qué Hacer?. 

reser l Frisco destacando el Talento de To 
ma ce Jecisiones. Expligue ceca una de las 

as de dicha Talento anotandolas en el 

  

    

    Picelee a los nifios que recuerden aquellas oce 
ciones en que han ido de compras y han tenido 

cidir entre varias cosas que querian - 
porque no tenian suficiente dinero pa 

atlas todas. Tomo una de las experien- 

algiin nifio y con la ayuaa de todo el - 
a que el nifio reconstruya la forma - 

en que tom su decisién. Haga una lista de - 
natives que mencionen (quiz&é tres ju- 
Después haga que el nifto cuente lo — 

6 sobre uno de los juquetes mientras 
de hacer una eleccian. Oe lo que ei 

g@, formule el conjunto de criterios - 
1iz6 para valorer cada aiternativa. - 

Las preguntas que se nizo el niftc pare 
fueron elgunes como - 

   
     

        

   

    

   

   

ruquete oa jucuetes pugda comprer cen - 
ners que tengo? 

de ellos voy a cisfrutar mas? 
Juguese puede crearme prodlemas? 

& porque requiere un cuidado especial, 

norque no sea seguro, etc.). 
ek nifie identi faue su Gecision final 

razo~ 
justiPigue Gicha gleccioén, Mientras - 

en la reconstruccién de su decision, - 

          

   

iden que para él y para el resto del grugo 

ios custra pasos iumplicades en la Toma de Deci 

siores, Amdtelos en el pizarrén. Continte - 

   

     

    

actividad principal mostrando el grupo 

crayale, un segurite y una peguefa Jalsa -   

  

   

  

C2 @ tener que decidir entre - 

es Después de que los nifics 
he vo e identificaca les aoje~ 

o ales; "Susangan qu. yo les doy a u 
stes tres cosas. Después supsngan que - 

239 que cada uno ae ustedes tiene cue de- 
una de estas tres cosas. Usteaes van 

a gitar utilizar su Talento ce toma de de 
c : y macer las mismas cosas que 

be
 o
c
t
 

 



  

Continvacién de Le activi- 
daa. 

EQué Hacer?. 

  

(el rn que puso el ejemplc) cuando decidié 
qué juquete compraria. 
Repase los cuatra pasos del proceso de toma - 

‘de dacisiones de tal manera que ios nifio pue- 

dan comprencer que usted fue quien establec14 
les alternativas (los tres objetos). También 
avude al grupo a formular un conjunto de cri- 
terios que se adecuén a los tres objetos. - 

Pueden incluirse preguntas tales como: 
1. gCuales son las dos cosas que se pueden - 

usér juntas de una manera itil? 

2. jCuales san las dos cosas que me gustan mas? 
3. ,Cual de las dos cosas puede crearme pro- 

blemas a ml o a ctra persona? 

Anote este conjunto de criteros para que los - 

niftos los utilicen mientras traten de velorar 
las alternativas y tomar una decisian final. 

Recuérdeles que deben hacer una slecc2én de 
dos coses con las qu2 pueden quedarse, y que 

g. cer todas las razsnes por las cua- 

les decicen quedatse con esas das cosas. 

  

¢ 

Les nifics puecen dibujar los dos objetos que 
elijan. Asimismc, pueden escribir les raza- 
nes por jas cuales los eligueron. 

Hace que caca nifio propo~cione diferentes ra- 

zones pata cada une de sus cec:siones,. 

Una activided de pensamienta productivo cue - 

godria complementar a la anterior censiste en 
pesiz a cada niftio que ilustre o dibuje un use 

or.ginal que se le pueda der a las cos obje- 

    

- - pepel 
Colores 

- Heja de travajs. 
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Par Leland Jacabs , 

L@ viejita Lucy vivie sola. 
Ella vivie sola en une vieja casa de piedra. 

La vieja casa tenfa un viejo patio. - 
firedecor del viejc ne 

La viejtia Lucy vivia so 
Asi es que hablaoa sole. 

"iUyi" se decia a si misma, 
We Ys uy! tt 

Ya la viejite Lucy le gustaba vivir sola. 
No le gustaban los perros. 

No le gustaben los gatos. 
Y sobre todo no le gustasan las pelomas, 

"Uy!" se decle la viejiva Lucy a si misma 
"Na m@ gustan Les palomas". 

Pero las palomas venian a la vieja casa de la viejita Lucy. 

Verian a su patis. 
Venien a su cercadura. 
Tacos les dias la viejita vucy cecia, 

"Vayanse palomas. 

Vayanse de mi cercadure. 
Vayanse de mi patio. 

Vayanse de mi casa”. 
=O todos los 

"juy!" se dec 
qué hare", 

ane la viejtia Lucy se cijo e si misma 
se lo que vay a racer". 

       

  

  

  

      
asa 

as i 

cia L misma. 

  

   
    

    

  

  

  

Ts dia estuve ocupada. 
ts ecupada con un Le 
ts coupada con unos claves. 
xs ocupada con una brocha, 

La jita Lucy hizo un rotule. 
El rétulo decia, 

iPALOMAS , VAYANSE! 

Duss el rétula en el patio. 

Lusse fue a dormir. 
a siguiente la vieji @ Lucy salié al patio. 

uy!" se decka e si misms. 
omas en el patic. . 

licmas en la casa. 
Haoia ealomes en le cercacure. 
Heola palomas hasta en el rotule. 
La viejite Lucy mirada y mi 

Movie la capeza. 

"uy!" se decia la viejtia Lucy a si 
“Que pelomas tan tontas. 
Na siguiera saben leer!". 

   
  

  

or
 

  

a. 

    

 



LA NIESTTA LUCY Y LAS PALOMAS 

(Activiceo de planeacién "reconstructivat ~ Hoja de ejercicios) 

Di QUE planed Lucy para que las palomas se fueran de su patio. 

  

  

Enumere las COSAS que la viejita LUCY necesité para su plan; 

  

  

  

  

  

  

En orden, di los PASCS que Lucy siguié para realizar su plan: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mencicna los PROBLEMAS que la viejita Lucy tuve con plan: 

  

  

  

  

  

 



La Viejrta Lucy y las palomas 
Hoja ce Travaja) | 

1. Paensa por lo menos en tres diferentes maneras para ayudar a resolver 

el proplema de la viejica Lucy. Piensa en cosas que sirvan de verdad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. jlual ce las ideas qu- escribists arriba es la mejor para resolver el 
   arodleme? Antes de escrz @ piensa em estas dos cosas: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



TALENTO: Planeaci6n FUENTE: - Talent Activity Packet 

GRADO: 3°, 4° y 5° ACTIVIDAD: -"Hablando sobre la Ciu 

dad de México". 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: 

Presente el friso destacando el Talento de Planeaci6én. Explique 

cada una de las destrezas anotandolas en el pizarr6n. Dirijaa 

los nifeos para que discutan porque las ciudades promueven el tu- 
vismo. Hable con ellos acerca de la Camara de Comercio y los va- 
xiados planes que ésta tiene para promover la ciudad. Haga que 
los nifios planeen un cartel mostrando algunas de las atracciones 

turfsticas de la Cda. de México. Muestre a los nifios un cartel 
en el que haya otras cosas acerca de la ciudad de México. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Diga: gQué otras cosas podrfan decirse acerca de la Cd. de Méxi- 
co", Haga una lista de éstas en el pizarrén. Expliqueles a los 
nifios que ahora van a preparar un folleto para la Camara de Comer 
cio en el que se hable acerca de México y sefdleles que cada uno 

de ellos sera responsable de planear una pagina del folleto. Pro 
porciéneles cuatro hojas de papel para que dibujen y desarrollen 
sus planes. En la primera hoja pida a los niflos que planteen o - 
dibujen claramente qué van a decir acerca de la Cd. de México; en 

la segunda hoja pidales que hagan una lista en orden acerca de - 
los pasos necesarios para hacer su pagina del folleto; en la ter- 
cera hoja pidales que hagan una lista de los materiales que van a 
necesitar; y finalmente pidales que en la Gltima hoja hagan una 
lista de los posibles problemas con los que podrfan enfrentarse en 
la elaboracién de este trabajo. 

Diga: "Ustedes no tienen que seguir un orden estricto pero asegi- 
rense de plantear claramente acerca de que van a hablar, cudles 

son los pasos y materiales necesarios para hacer su parte del fo- 
lleto, y cudles son los posibles problemas con los que se enfren- 

taran cuando estén trabajando”. 

Los nines trabajaran todas las destrezas de la planeaci6én a medi- 
da que vayan trabajando en cada una de las hojas que se les dieron. 

- hojas blancas tamafo carta 
- l&pices 
- colores o crayolas 

NOTA: Habrfa que adaptar esta actividad a una ciudad de México, y 
podrfa aplicarse iunmediatamente después de la actividad "Realiza 
una excursién imaginaria" correspondiente al Talento de Pensamien- 
to Productive.



TALENTO 
GRACO 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

FUENTE : 

- Talent Activity Packet 
ACTIVIOAD ; 

- "El dia que nos quede- 
mos sin energia eléc- 
trica™. 

io 
3 

INTROOUCTORIA:Presente el frise destacendo el Talento de Predic- 

talento anctandolas en el pizarrén. Muestre una - 

ilustracion de una ciudad destruida. Pida a los 
alumnos que oralmente nagan muchas predicciones di 
ferentes de las razones por las que una ciudad po-~ 

dria destruirse. Haga una lista de sus respuestas. 
Una vez que haya suficientes respuestas, el grupo 
esta listo para pasar a la actividad principal. 

Pregunte: "Qué asasaria si la ciudad donde vivimas 
se quedara sin energia eléstrica? Como afectaria 
eso la vida de los habitantes? ;Que posibles pro- 
blemas se resclverian con la falta de electricidad? 

Qué problemas nuevos surgirian? . 

Indicue a los elumnos que escriban sus muchas y di 

ferentes predicciones bas&ndase en un razonamiento 
légico. Aybdelos a tomar en cuenta las condicio - 
nes que afecteran las predicciones que hagan. -- 

Ayldelos a resolver los problemas de oztografia -- 
que se les presenten al escribir sus respuestas. 

  

€xprese reaccianes positivas ante las ressuestas - 
de prediccién que den los alumnos. Guie a los -- 
alumnos a que kagan muchas posioles predicciones 
ce los acantecimientos que ocurririan a causa de - 

la falta de electricidad en la ciudad. 

stracion de una ciudad ¢estruida 
ss blancas tamefio carta 

- Tlu 
- Hoja 
- Lap 

 



  

TALENTO + Camenicea . FUENTE 3 

GRscds 2 3) 48 y SS. ~ Talent Activity Packet 

Presente 
2 Explique    

  

Explicue el grupe que gare cominicarse con otras setsanes 
disponemes ce diversas formas de trensmitirles nuestros - 
mensajes. 

Dige:     Ge! 
ist 

  

moa nas valemos ce 

nuestres ideas y sentimrenve 
dara hacerlo. Uno ds estos 

HEOs .y postures corporales. 
ién en ocaciones puede ser Ut 

Pregunts 

    

     

          

    

          

     
     

   

   

  

   

    

   

  

      

Lizacién del mavimiente y BG 

a los palaoras se 
que la pantomima 

une activicsd 
ocscue™ pere 

NLAos que es 

lumnes came 
les que realizd cadac 
2 heciendo. (Cen los nikos 

C ren mucna nabilided suede us 
mas concls “~puese consultaer 
de actuaec . Cuanda los 

zance sus corperales con facilidec, 

les cus se comunica manifestance su 
fh _estede ve émimo cusce ex- 

     
   
     
   

  

   
    

presar | 
cen gris 

   

  

   
presarse ocr 
"gests" y Der 

  

@ otro que Finze 
Haga que el 

campanetas cue acwuaraen 

megis ae determinades movin Ti 
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