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INTRODUCCION 

¿Con qué frecuencia se ha reflexionado sobre la problemática del nlno superdotado, y 

de lo que realmente pueda éste sentir en su Interior?. ¿Podríamos Imaginar todo de lo 

que es capaz de hacer y sentir una persona cuya habilidad o destreza es muchas 

veces muy superior a la de cada uno de nosotros?. Tal vez, el compartir los 

sentimientos de un nlno superdotado nos ayude a comprenderlo un poco mejor y logre 

despertar en nosotros, la Inquietud y el deseo por saber más de él y de conocer los 

medios por los cuales se le puede ayudar. Yo quisiera Iniciar ésta tesis, despertando 

en el lector este Interés por el nino superdotado y un gran deseo por comprenderlo y 

ayudarlo, mostrando el sentir de uno de estos nlnos a través de un poema escrito por 

uno de ellos, titulado "El Muro": 

"El Muro. 

Se reían de mi, 
se relen de mí y me Insultaban, 
no me permitlan que participara en sus juegos, 
y yo no comprendía. 

Pasaba la mayor parte da los recreos aislado, 
por todas partes estaba sólo, 
Y yo no comprendía. 

Los profesores decían que yo era grosero, 
orgulloso, arrogante y astuto, 
sus palabras eran muy duras a veces. 
Y yo no comprendía. 

Por eso me construí un muro, 
espeso y sólido do diez ples de alto, 
hecho de ladríllos que Impedían ver. 
Y todo ello para Intentar comprender. 



Y entonces llegó un senor, 
un hombre jovial, resplandeciente y gentil. 
El vio a través de mi muro y me tomó ta mano, 
y el muro se vino abajo porque él comprendta. 

Y ahora vivo con ellos, 
pero no malvadamente, 
porque tes queda descubrir su verdad 
y las lecciones que yo he aprendido. 
Porque las águilas planean por encima de todos tos 
pájaros 
y los cerrol\es sólo cazan en grupo, 
pero el león marcha sólo. 
Y ahora, ya, yo comprendo" 

Es importante en primer lugar, reconocer con humildad por nuestra parte, que asas 

personas están dotadas de unos dones maravillosos y excepcionales, que tas hacen 

diferentes y muy superiores en algunas cosas a nosotros. Por ello, no deben ser 

etiquetadas, aisladas, ser objeto de burla o rechazo, sino todo lo contrario. Admirarlas 

y hacer buen uso de sus conocimientos. Tampoco debemos olvidar, que son 

personas como nosotros, con sentimientos, necesidades, debllldades, etc. De esto, se 

desprende el segundo aspecto a considerar. 

Este segundo aspecto, consiste en resaltar el hecho, da que se les debe ayudar e 

impulsar, promoverlas, de tal forma que puedan desarrollar todo su potencial y 

satisfacer todas sus necesidades, pues de ello y de una educación Integral, depende 

en muy buena parte su felicidad; y nuestra satisfacción personal como educadores y 

seres humanos. Esta ayuda, debe ser dada como toda educación, con prudencia, para 

evitar por un lado la sobre dependencia y por otro, para evitar la creación de nuevas 

élites endiosadas o grupos explotables. 

Este tema deberla resultar verdaderamente apasionante para toda persona, sobre 

todo, para los educadores que gustan de los retos, y de ta basqueda y aptlcaci6n da 

soluciones a problemas diflclles y trascendentes como es el de los nlllos 



superdotados. Esta gran interés fue el principal motivo que me guió a Investigar sobre 

este tema, aunado a un sentimiento de impotencia por aquellos nlnos que no logran 

comunicar sus necesidades e intereses y por lo tanto, a satisfacerlos teniendo que vivir 

soportando la etiqueta de ·~orpe" o "Inútil" qua muchas veces se les Impone y 

corresponde. 

El objeto de estudio, de esta Investigación, es por tanto, el nlno superdotado, 

pretendiendo hacer un estudio de sus caracterlstlcas més comunes y el tipo de 

problemas y necesidades con los que generalmente se encuentra. Pero el punto 

concreto en el que se tratará de profundizar y a la vez se aportarán algunas soluciones 

pedagógicas es en el aspecto social del nlno, el cual puede sUfrlr problemas de 

adaptación, sentimiento de soledad, falta da seguridad y de ajuste personal que 

ocasionan una Integración Incompleta de éste a su medio ambienta. Estos problemas 

emocionales a los que puede verse afrontado el nlno superdotado, son muchas vacas 

consecuencia de una Inadecuada orientación, pues se pasan Inadvertidas sus 

capacidades excepcionales, provocando un desaprovechamiento de sus talentos y un 

desajuste en su educación, que tiene como finalidad el perfeccionamiento del ser 

humano. 

Es por esta razón que me parece de gran Importancia que los sujetos de esta 

investigación, que es el cuerpo docente debido al número de horas que estos conviven 

con los nii'los, conozcan no sólo las características de los superdotados, sino los 

medios para su Identificación y tratamiento o educación. 

El problema de la Investigación es entonces, el siguiente: 

¿De qué manera puede el profesor (en posible unión con el departamento 

psicopedagógico de la escuela, si éste existe) conocer e Identificar al nlno 

superdotado, y ayudarle a lograr su integración social? 

Derivado del problema, el objetivo general de la tesis serla: Analizar 

pedagógicamente al nlno superdotado para conocer sus características más comunes, 

alcances y limitaciones, redescubrir la Importancia del departamento pslcopedagóglco 



en las escuelas y la colaboración de éste con los profesor, y brindar una serla da 

Información y orientaciones a éstos para que sean capaces da ayudar al niño 

superdotado, brindándola una educación Integral. 

Por los aspectos mencionados anteriormente, esta Investigación se ubicará en el área 

sociológica, sa te dará un enfoque psicológico ~ didáctico. El ámbito es el escolar y la 

etapa evolutiva que se estudiará para dellrnllar la Investigación es la Infancia. Se eligió 

la Infancia, debido a qua durante asta etapa al hombre desarrolla su personalldad, su 

autoconcepto y autoestima, y por lo tanto su seguridad en la vida. Da ahl, que para 

evitar problemas de adaptación, se prevengan estos a edad temprana. 

La tesis se divide en cuatro capltulos, los tres primeros correspondan a la 

Investigación documental y descriptiva. Y el último es de Investigación tipo 

experlrnenlal. 

El primer capitulo, llene corno objetivo, describir a la educación corno medio 

Indispensable para cualquier proceso de mejora personal, asl como también la 

existencia e Importancia de las diferencias Individuales y en consecuencia de la 

educación personalizada, as! corno de la educación especial. Se analizará también los 

problemas de Inadaptación y los factores que Influyen para que se de el proceso da 

Integración social. Los autores principales que se consultaron para la elaboración da 

ésta capltulo fueron: Vlctor Garcla Hoz, Emlllo Planchard, Ernesto Manases, Roberto 

Zavallonl y Arnold Gesell. 

El segundo capitulo llana corno objetlvo el análisis de algunas deflnlclones del niño· 

superdotado y da Inteligencia, as! corno los factores herencia ambiente que Influyen en 

él. Se describirán también, las caracterlsllcas más comunes que presenta el niño 

superdotado. Para la elaboración de éste capitulo, se encontró poca Información en 

español, entre los autores leidos se encuentren: Rayrnond De Creacker con su libro 

Los niños Intelectualmente superdotados; Marian Schelfelle con El niño superdotado 

en ta escuela común; y Paul Torranca con el libro: Corno es el niño supardolado y 

como ensañarle. 



En el tercer capitulo se explicarán Jos medios necasarios para Identificar y diagnosticar 

al alumno superdotado, asr como ros problemas que puede presentar, sus causas y 

posibles soluciones, apuntando siempre a lograr una educación Integral. Las fuentes 

consultadas fueron las siguientes: Pslcometrla general de Enrique Cerda; Tests 

Pslcológlcos de Anne Anastasl; Manual de Psicotécnica pedagógica de José Manuel 

Vlllalpando, entre otras. 

Y para la descripción del ni~o superdotado se emplearon, entre otros, los libros 

mencionados del tercer capitulo. 

Y el IV y último capítulo, eminentemente práctico, tiene como objetivo Identificar o 

detectar la necesidad de un curso y Ja elaboración de éste, con fines de Instrucción y 

capacitación para los profesores. Para ello, realicé un estudio de campo, donde la 

muestra representativa estuvo constituida por Jos profesores de 1 y 2 de primaria de 

17 escuelas ubicadas en la Delegación Alvaro Obregón. Para validar la Investigación, 

esta se realizó bajo un procadimlento estadístico riguroso, con un 70% de 

confiabilidad, con el cual se obtuvieron tanto la muestra representativa, come la 

muestra piloto, y la graflcación en porcentajes de los resultados arrojados después da 

Ja aplicación de los cuestionarios, que fue el Instrumento de Investigación utilizado. 

Estos resultados fueron también analizados cualitativamente, y utilizados, para 

justificar la elaboración del curso. 

Por último, en las conclusiones se concretan todos aquellos supuestos teóricos y 

prácticos que consideré importantes para lograr el objetivo propuesto. 

Para finalizar, quisiera contagiar de mi entusiasmo a todos los lectores da ésta tesis, 

especialmente a lodos aquellos que se dediquen a la labor educativa, para continuar 

con este trabajo de investigación y aplicación práctica en el campo tan basto y poco 

conocido de los superdotados. Para ello, les pido que la lean concienzudamente, la 

critiquen, mejoren y amplíen. 



CAPITULO 1 

1.1. PEDAGOGIA 

Etimológicamente, le palabra pedagogla se deriva del griego, pala-paldo1 (nlllo) y ago 

(conducir), que significa la gula o conducción del nlno. En la antlgOedad ae empleaba 

para nombrar al ayo o esclavo. 

Se dice actualmente que la Pedagogla es la ciencia y el arte de la educación. 

"La ciencia de la educación o Pedagogla describe el hecho educativo, busca sus 

relaciones con otros fenómenos, los ordena y clasifica, Indaga los factores que lo 

determinan, las leyes a que se haya sometido y los fines que persigue. El arte educativo 

por su parte, senala las técnicas más apropiadas para obtener el mejor rendlmlenlo 

pedagógico, es una aplicación metódica de la ciencia de la educación". 1 

El fin último de la Pedagogla consiste en la perfección del hombre. Es decir, que el objeto 

material de ésta ciencia es el hombre, y su objeto formal, la educación. 

1.1.1. Educación. 

PJ ser el hombre un ser perfectible, al poseer una capacidad de razonamiento y una 

llberled que se traducen en eutodirecci6n a la consecución de su último fin que es su 

plenitud humana. 

Al constituirse la educación en un derecho-deber que el mismo hombre busca dada la 

conciencia de su precariedad humana. 

PJ ser un ser dotado de la capacidad de amar, con la cual puede darse a los demás: 

queriendo el bien del otro en cuanto otro, y no en cuanto el mismo, haciendo uso de su 

voluntad y de su libertad. 

1 LARROYO, F .. o¡cc¡ONARIO PORRUA DE PEOAGOGIA p. 234 



Asl como también se trata da un ser social, que por naturaleza tiende a relacionarse con 

los demás, satisfaciendo asl sus necesidades e Intereses que por él mismo nunca podrla 

lograr. 

Por ésto y lo anterior se concluye lo siguiente: 

El hombre tenderá a apoyar y a buscar apoyo en los demás para alcanzar 

Intencionalmente el perfeccionamiento de sus facultades especificamente humanas 

según Vlctor García Hoz. 

Se debe considerar, que pera que haya lntenclonalidad debe darse el binomio: educador

educando. 

En cuanto a las facultades especlficamente humanes, lnlellgencla y voluntad, se van 

formando en virtud de sus propios actos, disposición a la cual se le llama hábito; de 

suerte que la educación, según Garcla Hoz, se nos presenla como abocada a la 

formación de hábitos. Cuando estas disposiciones cualltallvas o hábitos, son modos 

especiales de obrar bien, se llaman virtudes, y asl, se dice, que la educación tiene como 

fin la formación de virtudes, no en un sentido estrlctamenle moral, sino en la significación 

amplia de hábito operativo bueno. 2 

La educación está lntlmamenle aliada al medio ambiente e Incluye todas las facetas 

religiosas, morales, sociales, económicas, culturales, sociales, etc. con las que el nll\o 

entra en contacto. Esta reflexión dará la pauta para explicar los factores educallvos o 

Influencias que afectan la educación del hombre; por una parte se encuentran las fuerzas 

naturales que reciben todos los seres del universo, se refiere a la dotación hereditaria, 

ésta proporciona al Individuo un conjunto de caracterls!icas que lo hacen diferente a los 

demás, por ejemplo, una inteligencia brillante, mediana, o escasa, recibe en una palabra, 

determinadas cualidades para actividades definidas en la vida. Y por otro lado, se 

encuentra el medio ambiente en el que se encuentre el nll\o. Estos dos factores se 

2 cfr. GARCIA HOZ, V. Cuestfgnes de f!!asofla lnd!y!duaJ y socla! de la edycac!ón., p. 50-51 

JO 



explicarán más extensamente en el segundo capitulo. Sin embargo es Importante 

mencionar que la Interacción de estas dos fuerzas, moldean la personalidad dal nll\o. Y Ja 

tarea primordial tanto de los padres como del profesor y demás responsables de Ja 

educación, consistirá en ayudar al nlllo a desarrollar al máximo sus capacidades y 

aptitudes, ya sean éstas superiores o inferiores al promedio rormal. "No se puede 

aprisionar al nll\o en moldes rígidos que atropellen sus derechos a la propia 

determinación y prescindan de sus cualidades... Es preciso marcar una meta en Ja 

educación de Jos nll\os la cual respete, de una parte, sus potencialidades, y de otra Jo 

ayude a realizar su destino personal".' 

• La educación debe ser Integral. 

El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, en la que se distinguen funciones 

superiores e Inferiores, ninguna de estas debe de ser despreciada pues no so darla una 

educación Integral, deben considerarse todos los aspectos de la compleja estructura de 

la persona, tales como su dimensión biológica, psicológica, socloafectlva y espírltual. La 

adquisición de valores permanentes y una adecuada escala de valores, permitirán al 

hombre alcanzar más fácilmente su plenitud; estos valores son Intelectual, estético, 

sociales, morales, económicos, físicos, afectivos, religiosos, con contenidos que 

enriquecen a la persona humana. 

La educación además de ser integral, debe de ser armónica, sin extremos ni 

exageraciones, "el desarrollo armónico de una constitución pslcosomátlca normal 

conduce a la formación de una personalidad sana que se caracteriza por la confianza, 

autonomía, Iniciativa, el sentido de la Identidad y la continuidad personal y por Ja 

capacidad a la adaptación activa al ambiente", lo cual es muy Importante, Roberto 

Zavalioni sellala además que "para formarse una personalidad sana da esta índole, es 

J MENESES, E., Educar comprendiendo el niño,, p. 24 

11 



preciso que el Individuo reciba una respuesta positiva, en el tiempo Justo, y en la forma 

Justa, a las exigencias fundamentales de su desarrollo. 

En el nlno son Imprescindibles las exigencias de seguridad física, de suslento, de 

actividad motriz, el Impulso de realizarse a si mismo, de utilizar las propias capacidades, 

la necesidad de autoeslima, del amor de los demás, de ser aceptado por el grupo. La 

satisfacción frustrada, escasa o intempestiva de estas exigencias vitales por parte del 

ambiente es causa de Inadaptaciones Infantiles más o menos graves en el plano efectivo 

y soclal" 4 

El nino superdotado puede ser Identificado por su elevada Inteligencia o alguna 

capacidad sobresaliente, sin embargo no se le debe dar una "educación" orientada 

solamente a satisfacer las necesidades que presente en ese aspecto o encaminada a 

desarrollar únicamente la capacidad que sobresale. La madurez social y emocional, la 

salud flslca y la capacidad intelectual se hallan Involucradas en el logro del desarrollo 

óptimo de cada nlno, y nunca deben de desatenderse ninguna de ellas o sacrificar alguno 

de eslos especies de la personalidad por el perfeccionamlenlo de airo, por el hecho de 

resultar excepcional. En el caso del nlno superdotado el desarrollo de estos factores 

combinados no es menos Importante.' Como el resto de los nlnos, tiene el derecho de 

recibir una educación integral, que atienda y se ajuste a sus propias necesidades, pero 

que a la vez contemple en su personalidad, una unidad sustancial, que requiere ser 

!retada como tal, armónica e lntegramente, pues de ser de otra manera, no se estarla 

hablando de educación, sino sólo de instrucción o adiestramiento, y se estarla edemés 

violando el valloslsimo derecho natural que tiene toda persona humana de colmar su 

finitud y alcanzar la felicidad, no se debe de olvidar tampoco, que toda aquella educación 

que pretenda ser legltlma se realiza en función y al servicio del hombre. 

4 ZAVALLONI, R., lnducc:l6n a la Edycec!6n Especia! o.105 
5 cfr. SCHEIFELE, M.1 Et nino syperdotedo en le escye!a común. p. 17 

12 



1.1.2. Orientación. 

Concepto de orientación: "es el proceso de ayuda al Individuo para conocerse a ar mismo 

y a la sociedad en que vive, a fin de que pueda lograr su máxima ordenación Interna y la 

mejor contribución a la sociedad. La orientación, por tanto, forma parte del quehacer de 

todo maestro y de toda escuela".• 

Este proceso de ayuda, deberé llevarlo a cabo, en primer lugar, ta familia, pues los 

miembros de ésta son los que tienen un mejor conocimiento del nlllo que facilita la tarea 

orientadora. Ademés de este conocimiento natural, el título de autoridad sobre la 

educación, se origina en la generación de los hijos, es decir, que ol derecho-deber tiene 

fundamento en datos naturales: la paternidad de tos padres. La escuela, en cooperación 

con ta familia, Intervendrá en la medida en que la familia no puede cumplir con esta grave 

responsabilidad. 

En la Institución escolar la tarea educativa se puada considerar realizada en dos grandes 

zonas: la ensellanza, estrechamente vinculada a la vida Intelectual y la orientación m6a 

ligada a la vida moral, puesto que trata de preparar al estudiante para que éste sea 

capaz de gobernar su propia vida. 

La justificación de la necesidad de un departamento da orientación escolar o 

departamento pslcopedagóglco es ta siguiente: 

1. Complejidad creciente de la vida familiar, escolar y social que reclaman auxlllo para el 

educando, que puede resultar confundido o desorientado. 

2. Debido al incremento de la comunidad de educandos, el educando se siente reducido 

a un número y despersonalizado, no es sentido como persona. 

3. Los educandos notables o no notables, necesitan ser asistidos en sus peculiaridades, 

tratando de obtener la plena realización de sus personalidades y un més eficiente ajusta 

en la sociedad. 

B GARCIA HOZ, V., pdn!oJos de Pedegog(a S!stemlttlca. p. 191 



4. Conocer adecuadamente a cada uno de los alumnos, con el fin de formarlos mejor y 

poder adaptarlos a la vida escolar, familiar y social, Jo cual resulta casi Imposible de 

realizar solamente con las actividades de Ja clase. 

5. La escuela tiene el deber de acompanar y favorecer el desarrollo normal, en todos sus 

aspectos, de Jos educandos que le son confiados, esto será més fácil de llevar a cabo, 

con Ja supervisión y ayuda de un especialista encargado del departamento de orientación 

escolar. 

6. Necesidad del educando de hacer valer sus derechos de persona, salvando a ésta de 

su anonimato a que lo condena la escuela grande. 

7. Debido a la disminución que pueda haber del control social en una escuela, el alumno 

cae en una dlsmlnucl6n de su eficiencia en cualquier trabajo organizado, como son las 

actividades escolares, lo cual haca difícil la estructuración del comportamiento social 

responsable. Por eso es necesario un organismo que trate de hacerle tomar conciencia 

con respecto a la realidad de su vida personal y social. 

B. Ayudar al educando a "ver mejor en el enmaranado campo vocacional". 

9. Orientar al educando para que actualice sus aptitudes y desarrolle su personalldad.7 

Desde este punto de vista el papel de la ensenanza en combinación con la orientación 

escolar se perfila por sí mismo: "habrá que elaborar, someter a ra experiencia y controlar 

las técnicas educativas, programas y actividades -escolares y extraescolares- que 

parecen desarrollar las características de Ja personalidad que se consideren como 

favorables y, en sentido más amplio, contrabalancear la Influencia de un medio familiar o 

social deficiente. La acción educativa deberá sobrepasar el marco puramente escolar en 

que se confinan, hasta ahora, las Iniciativas en favor de Jos superdotados"• 

7 cfr. NERICl,f,, lndycclón a la orfenlac!ón escorar p. 18 
a DE CREACKER, R, los niños lnfelectunlmente p. 135 
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- Conceptos de orientación escolar: 

" ... as una acción con bases clanllficas, que busca asistir el alumno en el desarrollo 

integral de su personalidad, y en su adaptación personal y social". "Proceso educativo • 

través del cual se asiste al educando, con el fin de que éste pueda obtener pleno 

rendimiento en las actividades escolares, formular y realizar planes según sus aptltude1 y 

sus intereses y asl alcanzar més armoniosamente los fines últimos de una educación 

integral". " ... proceso dinámico que trate de orientar la formación de la personalidad 

integral del educando, llevándolo al conocimiento de si mismo, da sus eptlludes y 

problemas, ofreciéndole elementos pare un mejor ajuste al medio y para una eleccl6n 

consciente de la profesión que mejor le convenga, tomando como base sus posibilidades 

y las oportunidades educacionales y profesionales qua le ofrecen". 

"La orientación escolar actúa, mediante técnicas adecuadas, en diferentes aspectos o 

problemas en la vida de los alumnos entre los cuales se destacan: problemas de eleccl6n 

de cursos y de escuelas, de estudios y de adaptación escolar, problemas de desarrollo 

flslco y mental; problemas de elección de profesión, de colaboración, de seguimiento; 

problemas de ajuste a las actividades sociales, económicas, recreativas o de ocio; 

problemas morales y clvicos".• 

• Principios de la orientación escolar: 

1. Ver al educando en su realidad bio·pslco-social, respetándola y considerándole con el 

fin de que a partir de ese realidad, se consiga una personalidad ajustada, segura de si y 

comprensiva. 

2. Realizar un trabajo de orientación, sin crear dependencias, orientando para le auto

confianza, Independencia, eutonomla y cooperación. 

3. Sensibilizar al orientado de la necesidad de respetar también a los demés .. 

4. Obtener por todos los medios posibles el mayor número de Informes con respecto del 

educando, y al medio en que vive. 

'§l!lllL..!¡¡ .• NERICI, l., 21LSi.t .. p. 21·22 
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5. Asistir a todos los educandos, desde los más o menos carentes hasta los que no 

revelaron carencias, y que Incluso sobresalen con respecto al resto del grupo. 

6. Dar énfasis a los espacios preventivos de la conducta humana, pues es más fácil evitar 

un accidente que recuperarse del mismo. 

7. Establecer un clima de confianza y de respeto muluos. 

8. Tratar de Interesar a todas las personas relacionadas con el proceso de educación del 

educando, como director, profesores, padres, aslslentes, etc. para que todos cooperen. 

9. La orientación escolar se debe llevar a efecto como proceso conllnuado y no como 

acción esporádica. Debe ser un trabajo planificado para lodo el ello. 

1 O. El departamento pslcopedagóglco o de orientación escolar debe da actuar también 

como organismo de estudio y de Investigación de medidas que lleven a la superación de 

las dificultades de naturaleza disciplinaria, sin funcionar por eso como organismo de 

disciplina. 

11. Trabajar en estrecho entendimiento con la dirección, en sentido de cooperación, 

comprensión y respeto mutuos. 

13. Se debe ser prudanlas en cuanto a la elaboración de juicios sobre el educando, 

considerando los factores que puedan eslar Influyéndolo para llevarlo al comportamiento 

anormal que presenta. 

14. Le Orlenlaclón Escolar debe estar abierta hacia la realidad comunitaria, para ayudar 

mejor al educando a integrarse al mismo. 

15. Debe crear en la escuela un clima de comunidad; y senslblllzar a todos en cuanto a la 

necesidad de cooperar con sus actividades. 

16. Estlmular al méximo la Iniciativa del educando, principalmente a través de actividades 

extraclase, madlanle una verdadera adaptación que ayude a la manifestación de sus 

virtualidades, a la conquisla de la auloconfienza y a la revelación de sus capacidades. 

- Objetivos de la Orientación Escolar: 

1. Orientar al educando en sus estudios, para que estos sean más provechosos. 
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2. Ensenar a estudiar. 

3. Orientar para una mejor adaptación en la escuela, el hogar y en la vida socia! en 

general. 

4. Discriminar aptitudes y aspiraciones del educando, con el fin de orientarlo mejor hacia 

su plena realización. 

5. Asistir al educando en cuanto a su autoconocimiento, a su vida Intelectual y a su vida 

emocional. 

6. Estimular prácticas de higiene física y mental. 

7. Desarrollar admiración y respeto por la naturaleza, evitando su depredación. 

B. Desarrollar actividades de placer, orientando al educando hacia el adecuado empleo 

higiénico de las horas de ocio. 

9. Orientar hacia una elección profesional adecuada. 

1 O. Trabajar para una adecuada formación moral del alumno, Infundiéndole los valores 

éticos necesarios para una vida digna, humana y coherente. 

11. Favorecer la formación social y clvlca del estudiante, preparándolo para la 

cooperación social y los deberes comunitarios. 

12. Favorecer la educación religiosa, con sus perspectivas trascendentales. 

13. Trabajar para Instaurar en la escuela un ambienta de alegría, sa!lslacclón y 

confianza. 

14. Proporcionar vivencias que preparen al alumno para los valores que se desean 

Incorporar a su conducta. 

15. Interesar a la familia, a los profesores y demás gente de la escuela para que coopere 

en la vida del estudiante. 

16. Dar asistencia al educando en sus dificultades con los estudios con relación a los 

profesores, companeros, padres o demés personas. 

17. Conducir al educando a manifestar y desarrollar sus virtualidades. 
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1 B. Prevenir al educando con relación a posibles desajustes soclales. 'º 
Estos son entre otros, los objetivos que debe atender el departamento pslcopedagóglco 

en una escuela, por lo cual resulta evldenle la necesidad de su Instauración en el medio 

escolar, pues el profesor, por sf mismo, es Incapaz de cubrir todos estos aspectos, sin 

descuidar por otro lado, cumplir con el programa escolar que tiene marcado. 

1.1.3. Hfglene mental: 

La personalidad es la organización dinámica del Individuo en sus esfuerzos por ajustarse 

al ambiente. Al hablar de une persona totalmente ajustada, se eslá haciendo referencia a 

un ideal, a una concepción por encima de las posibilidades humanas, pues no existe la 

adaptación perfecta, siempre existen experiencias negallvas pues nadie es Inmune a las 

influencias perjudiciales de une parte considerable de la experiencia. Sin embargo la más 

sensata de les aspiraciones es lograr que en la balanza de nuestro ser pesen más los 

ajustes que los desajustes. A esta tarea dedicamos toda la vida, vivimos en busca de 

ajustes sallsfectorlos a las circunstancias que nos rodean, aunque esto no equivale a un 

conformismo de vida, pues el hombre es capaz de cambiar o modificar el ambiente para 

entonces ajustarse a él. Existe además, una porción considerable de la humanidad, que 

no logra esla adaplación necesaria para vivir armoniosa, eficaz y felizmente, más todavfa, 

todos los seres humanos pueden mejorar estos ajustes personales, no importa que tan 

madura sea la personalidad, siempre hay posibilidades de aumentar el bienestar 

psicológico del individuo. Esto significa, que la humanidad no puede ser dividida en seres 

ajustados y seres desajuslados, es decir que el término o concepto de ajuste no es 

radical, sino más bien relativo pues nadie es capaz de vivir totalmente desintegrado y 

lampoco puede pensarse en un ajuste absoluto a las circunstancias ambientales. El 

problema empieza cuando se le da poca Importancia y en consecuencia poca atención a 

10 ¡;jr. NERICI, 1.,.2R&!l., p. 23·26 
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los ajustes del hombre ante las nuevas demandas culturales y técnicas, a las relaciones 

humanas en los diversos niveles da organización social, y a otros aspectoa Importantes 

en la vida del hombre qua originan un astado de tensión y desarmonía tanto Individual 

como colectivo qua pueden terminar en frustraciones y conflictos da mayor magnitud. Ea 

aqul en donde entra la higiene mental, qua abarca todas las actividades y actitudes del 

hombre que se relacionen, ya sea directa o indirectamente, con el desenvolvimiento de 

sus potencialidades a tono con las exigencias del medio, de modo que los ajustas 

resulten en armonía y felicidad para las futuras generaciones. 

Se debe tener presente que la vida humana es un proceso continuo de aprendizaje, el 

cual puede ser visto también como un proceso de ajuste. Este proceso de aprendizaje 

debe consistir en el mejoramiento de las capacidades del Individuo para lograr, en sus 

Interacciones con el ambiente, una dosis razonable de satisfacción mediante formas de 

conducta que, a la vez que le proporcionen bienestar propio contribuyan al de los demés, 

o por lo menos, gocen de la aceptación del grupo soclal"11 

Es necesario diferenciar entre higiene mental y salud mental. 

La higiene mental es una técnica o un medio, para el logro de un fin: la condición o el 

estado llamado salud mental. Esta técnica trata .del bienestar del hombre, penetrando en 

todas las éreas de las relaciones humanas. Sus propósitos principales son tres: prevenir 

los trastornos menlales mediante la comprensión de las relaciones que existen entra el 

desarrollo de una personalidad saludable y las experiencias de la vida; preservar la salud 

mental del individuo y de la sociedad; descubrir y utilizar medidas terapéuticas para curar 

los enfermos mentales. 

Al referirnos a la higiene mental como medio para lograr la salud se hace de la higiene 

mental una manera de vivir y por tanto incluye todas las acciones, sentimientos y 

pensamientos del Individuo. 

t t SANCHEZ HIDALGO, E., ps!coloofa Educativa p. 384 
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En la escuela, la higiene mental, Implica planes, objetivos, técnicas, materiales, 

actividades, maestros, alumnos, administradores, edificios, etc. pues todos forman la 

atmósfera total del aula. 

Los requisitos fundamentales para que se de la higiene mental son: 

1. Respeto hacia la personalidad propia y de los demás. 

2. Raconoclmlento de las llmltaclones propias y de las ajenas. 

3. Apreciación correcta de la Importancia de la sucesión causal en la conducta. El 

enfoque de los problemas de la conducta se orienta hacia la búsqueda de aquellas 

necesidades que los explican. 

4. Entendimiento de que la conducta humana es una fusión de todo el Individuo, estos es, 

que el organismo humano funciona como une totalidad. 

5. Conocimiento de las necesidades básicas que motivan la conducta, ya que la vida es 

un continuo esfuerzo por conseguir satisfacción para nuestras necesidades." 

Los medios que favorecerían Ja salud mental por parte del profesor son: La comprensión 

de los alumnos, la preparación didáctica adecuada, apreciación y comprensión totales de 

las finalidades de la educación, y un conocimiento de los síntomas da Inadaptación o 

desajuste y la aplicación de principios preventivos. 

La salud mental podrla definirse como "la condición sujeta a fluctuaciones debida a 

factores biológicos y sociales, que permite al individuo lograr lo siguiente: realizar una 

slntesls satisfactoria de sus propios Impulsos Instintivos qua se hayan potencialmente en 

conflicto; poder establecer y mantener relaciones armónicas con le gente; y participar en 

los cambios constructivos que ocurran en su medio ambienta social y flsico". 

Algunos de los atributos y actitudes que caracterizan el buen ajuste son los siguientes: 

1. Conocimiento de si mismo, discernir y comprender la personalidad propia y sus 

problemas. 

"~.p.387 
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2. Aceptación del yo. 

3. Alegria de vivir. 

4. Flexibllldad 

5. Objetivos da le vida reallstas y socialmente aceptables. 

6. Calidad de las relacionas humanas. 

7. Seguridad emocional. 

B. Vida activa. 

9. Autonomla. 

1.2. PEDAGOGIA SOCIAL 

1.2.1. Inadaptación. 

Según Roberto Zavalloni, al término Inadaptado abarca todos los casos en los que el 

sujeto requiere una intervención asistencial y educativa particular para poder integrarse, 

dentro de los limites de sus poslbllldades, en la vida social, no obstante, para qua se de 

una adaptación social adecuada, es necesario tener una adaptación personal adecuada, 

por lo que ambos aspectos son correlativos. " 

"El inadaptado viva en una discrepancia más o menos consciente con lo qua se halla a su 

alrededor. Su "yo" se ha disasociado del ambiente, se halla en discordancia con los otros 

"yo" o en las distintas situaciones (familia, escuela, ate.). No se adapta el medio, no 

coincida por la causa qua sea con éste. Su relación con el mundo está desviada o 

debilitada respecto a las exigencias normales. Sus reaccionas se separan da las 

adecuadas; se inhibe, se rebela o se aisla. Su microestructura social está en pellgro, se 

bambolea, carente de una base firme ... 11 1.c 

Las manifestaciones que revelan que un nlno no se adapta a su medio son muy 

numerosas. Afectan a todos los aspectos de la conducta y la mayor parta de las vacas se 

135'1!.ZAVALLONI, R .. ~ .. p .. 13 
14 GONZALVO MAINAR, G., Edycaclón Especie! p. 47 
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presentan relacionados, es decir que los factores que las explican no actúan 

aisladamente. En este dominio especial, al igual que en la pslcologla normal, no se debe 

de perder de vista la unidad de la personalidad. 

Lafon, describe a la infancia y a la juventud inadaptada en los siguientes términos: 

- Se trata, a veces, de un sujeto que, debido a sus anomallas, a la Insuficiencia de sus 

costumbres o a un defecto de su carácter, se halla al margen de la realidad o en conflicto 

prolongado con la misma o con las exigencias de un ambiente que corresponde a su 

edad y a su origen social. 

- Se trata, a veces, de un sujeto cuyas aptitudes y eficiencia son suficientes y cuyo 

carácter es normal, pero que sufre la convivencia de un ambiente no adaptado a sus 

necesidades físicas, afectivas, Intelectuales o espirituales. 

- O se trata, de un sujeto inadaptado o deficiente que vive en un ambiente Inadecuado. 

En el primer caso el acento se pone en el Individuo, en el segundo, en el ambiente y en el 

tercer caso, en ambos términos.1' 

En la siguiente clasificación, se distinguen los problemas de Inadaptación tomando como 

punto de relación una triple esfera de la personalidad total: 

1. La esfera Intelectiva: concierne a los problemas que derivan de una Insuficiencia 

mental (débiles, imbéciles, Idiotas), y también de la superioridad mental (superdotados), 

estos últimos pueden presentar también, una conducta excepcional en el medio escolar, 

y sin embargo pueden contraer hábitos de pereza, sufrir trastornos en el carácter 

debido a las restricciones que se les ponen, o a obligaciones Inadecuadas que se les 

exigen. Sus dificultades de adaptación se deberán a obstáculos emotivos, de conflictos 

provocados por la incomprensión de los adultos o de los compañeros, o por el medio 

inadecuado en que se hallan colocados. 

15ZAVALLONI, A., 2.12.&!J., p .. 14 
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2. La esfera afectivo volitiva: relativa a los problemas propios de Jos muchachos llamados 

caracteriales y, en particular, a las anomalías de Ja personalidad y de la conducta, es 

decir que todo trastorno de comportamiento Infantil que supone un problema biológico y 

psicosocial, que consistirá en la presentación de una conducta socialmente inaceptable 

o de una falta de Integración personal. 

El valor de la afectividad en la vida del niM no es un descubrimiento reciente. 

Nuevas experiencias han esclarecido la Importancia que tienen las relaciones afectivas 

entre padres e hijos. Se ha observado que tanto el exceso de afecto 

(hiperproteccionismo) como la carencia aiectiva producen efectos negativos en el nlno; 

los errores pedagógicos de los padres inciden profundamente en la vida afectiva del nlno. 

Por otro lado, Ja carencia afectiva durante los primeros ellos de la vida ocasiona 

profundas modificaciones en la personalidad, además, el nll\o pueda caer en astados 

depresivos como consecuencia de la frustración afectiva. Por ello, los estados 

caracteriales pueden considerarse como la expresión de un exceso, de una carencia o 

desviación de la emotividad a Ja que acompal\a en ocasiones, una perturbación motriz. 

Estos sujetos muestran una Incapacidad, más o menos temporal, de realizar una 

adecuada adaptación al ambiente, sus perturbaciones típicas son la lnestabltldad, los 

actos Impulsivos y violentos, los hurtos, las fugas, la depresión, Jas mentiras. Los 

acontecimientos o circunstancias que pueden favorecer a la aparición y evoluclón de las 

perturbaciones del carácter, son por ejemplo, la entrada en un nuevo ambiente, la 

separación de la familia, la obligación de comportarse según formas establecldas, las 

limitaciones de fas expresiones espontáneas o lúdicas, la obligación de un trabajo 

continuo al reconocer la orientación que da el profesor y los derechos da los restantes 

miembros de la clase, el tener que presentarse frente a los demás para que juzguen las 

propias realizaciones y capacidades, etc. 

Como se mencionó antes, la tendencia emotiva pueda asociarse con perturbaciones 

motrices, cuando ésto suceda, la emotividad toma la forma de lmpulslvldad, o de 
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Inestabilidad. Sin embargo, la tendencia emotiva puede ir también asociada a 

desequilibrios intelectuales, en éste caso, se puede manifestar en obsesiones, estados 

esqulzoldes y paranoicos. 

3. La esfera orgénica: que se refiere a los trastornos que provienen de una disminución 

física y a las de carácter sensorial y fislológlcc. La integridad de las funciones 

pslccmotrices es un problema fundamental y la relación de los trastornos de astas 

funciones con los problemas de comportamiento resultan evidentes. 1• 

Es muy importante también mencionar que además de las Inadaptaciones personales, 

familiares y sociales, existe además la Inadaptación escolar. 

En la inadaptación escolar se encuentran los alumnos brillantes o muy Inteligentes, pero 

que no rinden escolarmente, por lo que dan la Impresión de ser malos alumnos. Esta 

inadaptación se suele manifestar ccn una disminución general del rendimiento escolar sin 

razón aparente; mal rendimiento, a pesar de un trabajo considerable; Irregularidad en los 

resultados; Indiferencia con respecto a los deberes esccleres. Estos resultados pueden 

llevar al alumno a repetir curso y volverse a sí mismo víctima de sus fracasos. 

Las causas de esta inadaptación pueden ser de origen constitucional, ocasional, 

pedagógico o familiar. Este último resulta muy importante, pues a pesar de que 

generalmente la inadaptación se debe a varias causas correlacionadas, la familia tiene 

una estrecha conexión con la vida escolar. 

Las tres grandes categorías de Inadaptación escclar serán según sus causas: 

- de perturbaciones sensoriales 

- de perturbaciones motrices 

- de perturbaciones psíquicas (de comportamiento o intelectivas). 

Las formas de inedapteción escolar son diversas: puede tratarse simplemente de un 

malestar escolar o bien puede ser una verdadera y propia Inadaptación. En er primer 

16~,p.18 
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caso se trata de una Incomodidad escolar, el nll\o halla dificultades que lo agobian y lo 

hacen sentirse en "verdaderas dificultades", lo que manifiesta a través de protestes y una 

marcada irregularidad, esto no quiera decir que sean propiamente malos o torpes. Este 

malestar escolar puede ser pasajero, exige precauciones por parte del educador, pero no 

una pedagogía escolar propiamente dicha. 

En Jos casos de inadaptación verdadera, los alumnos se convierten en un estorbo para la 

clase y en la desesperación del profesor, apareciendo entonces, Ja Inestabilidad motriz, 

la fatiga excesiva, las mentiras, etc. 

Con el fin de remediar las necesidades de estos alumnos en situación de fracaso escolar, 

se ha constituido el departamento psicopedagóglco o de orientación escolar, encargado 

de identificar a los niMs retrasados, es! como las posibles causas y la elaboración y 

ejecución de soluciones al problema, como lo serla la readaptación al curso normal de los 

estudios a aquellos que de otra forma, correrían el riesgo de no salir adelante o de 

estancar sus potencialidades en lugar de buscar su desarrollo óptimo. 

En el aspecto de la detección y del tratamiento especial de tos menores Inadaptados, ta 

tendencia actual se va orientando hacia un seguimiento constante y permanente, cuya 

primera Intervención se realice en ros al\os més precoces, cuando la situación anormal 

no se ha consolidado todavía, pues se ha comprobado, que ra causa Inicial de la 

inadaptación, no individualizada y afrontada en los primeros arios, estructura una 

situación patológi:a que se vuelve más difícil de vencer entre més tiempo pase. 

De esta suerte, nil\os Umidos, aislados y torpes o menos dotados, son Identificados y 

revelados como superdotados a través de un examen psicológico profundo. Estos casos 

no son aislados y sorprende ver que la mayor parte de los nll\os a los que se ha aplicado 

el tratamiento psicológico se hallen por encima del nivel medio de lntellgencla y muchos 

de ellos lo superen de un modo extraordinario. De cualquier forma, el resultado es casi 

siempre el mismo, el alumno no es apreciado debidamente en sus capacidades 

superiores a la media, se siente demasiado adulto para estar con sus compal\eros, y al 
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mismo tiempo, se dan cuenta de que es un niM cuando se halla entre los mayores. Los 

juegos de sus compañeros ya no le interesan, tiende a desarrollar respecto a ta escuela 

una actitud da desinterés y rechazo total, pues sus dotes sobresalientes no encajan con 

tos métodos, trabajo y disciplina escolar, suelen entonces construir todo un mundo 

propio en cual domina la fantasla muchas veces hasta el punto de perder contacto con la 

realidad, viviendo una Inadaptación social y escolar severa. 

Es importante también mencionar que es normal qua en momentos dados, a to largo da Ja 

vida del ser humano, éste sUfra inadaptaciones. Podrlamos llamar entonces inadaptación 

normal, al hecho que se observa cuando el niño se encuentra en una situación con 

exigencias totalmente nuevas para él, por ejemplo el Ingreso a la escuela media, en 

donde deberé efectuar una adaptación doble: una al trabajo escolar y otra al grupo 

escolar. Es raro que una de ellas pueda efectuarse felizmente si la otra no fue posible. 

Existe un caso, sin embargo, en que ambas inadaptaciones son separables, el ceso da 

los niños cuyas posibilidades intelectuales son muy superiores a las del resto del grupo. 

Ellos pueden adaptarse muy bien al trabaje escolar (pese algunas dificultades), pero 

suelen vivir muy claramente al margen del grupo, y esto es condición para que conserven 

libre Interés por las aclivldades escolares, es aquí en donde debe entrar en juego un 

orientador, capaz de ayudarlo al niño a integrarse a su grupo social. 

1.2.2. Integración social. 

El hombre, como se mencionó antes es un ser social por naturaleza. Vive en el contexto 

de una compleja red social, cuyas relaciones se extienden desde Ja familia en que nace 

hasta la comunidad y la sociedad donde Ja familia se encuentra. 

Es por ello evidente que toda educación debe proponerse una dobla finalidad: Individual 

y social. 

Todas las personas con quienes permanentemente interactúa el niño son elementos 

básicos en la red social. La relación Interpersonal que resulta de esta Interacción deba 

26 



fomentarse pues despierta la capacidad de expresión y facilita el enriquecimiento de la 

personalidad, a este proceso se le llama comunmente soclabilizaci6n. Es pues que a 

través de este proceso "el individuo adquiere el conocimiento, las habilidades y las 

disposiciones que le permiten actuar eficazmente como miembro de un grupo de la 

sociedad" 17 

Con esto se afirma que el proceso de socialización no es unidireccional, sino més bien 

que "el comportamiento social se desarrolla a través de la particlpaci6n activa del nlno 

en sus encuentros sociales, en el curso de /os cuelas modifica el comportamiento de los 

demás y es influido por ellos"." 

La existencia del hombre depende en cierta medida de su desarrollo social, uno de sus 

aprendizajes más importantes es el de convivir con otra gente, y su felicidad, en gran 

parte será el resultado de buenos ajustes sociales. El ser humano no puede progresar en 

el aislamiento absoluto. Por ello, "si el objetivo principal de la educación es conseguir el 

desarrollo de personalidades Integras y sanas, tanto la escuela como el hogar estén 

obligados a conceder a los aprendizajes sociales la Importancia y atención que 

merecen'\ 19 

El desarrollo social deseable consiste entonces en el logro paulatino y ascendente de la 

madurez en las relaciones con los demás. Implica cambios en la forma de conducta, en 

los intereses sociales y en la clase de contactos del Individuo con otros seres humanos, 

cuando esto se ha ido logrando se goza de una integración social. 

Ernesto Meneses define una persona bien Integrada cuando ésta "encaja bien en su 

ambiente y logra un estado permanente de bienestar. Acepta sus exigencias y 

limitaciones, siempre está alerta pera modificar tales realidades de modo que resulten 

más satisfactorias y supone constante interacción entre el Individuo y al ambiente".'º 

17 Enc!clopedla de la educación pre-escorar T.1, p. 303 
,. JllliWn., p.305 
19SANCHEZ HIDALGO, E., !&91., p. 205 
2o MENESES, E., QJ1&J1..p.25 
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Por otro lado, A. Parol. define la Integración como el "conjunto de reacciones mediante 

las cuales un individuo modifica su estructura o su comportamiento para responder 

armoniosamente a las condiciones de un medio determinado o de una experiencia 

nueva"." Para este autor el aspecto objetivo de la Integración se manifestará en el 

rendimiento de la actividad desarrollada y su aspecto subjetivo se traducirá en un 

sentimiento de equilibrio. 

La integración social "lleva al individuo a que se una a la comunidad próxima teniendo en 

vista intereses y aspiraciones comunes". 22 El niño integrado "es el capaz de reaccionar 

rápida y fácilmente a una situación y de adaptarse a cualquier cambio de ella" . 23 

Para lograr ésto, se debe encaminar al educando hacia la mejor comprensión de él 

mismo y de su medio social. La habilidad para comprender la naturaleza humana redunda 

en salud mental para el individuo que la posee, pues su bienestar Interno depende en 

buena parte de su educación y adaptabilidad sociales. 

Morgan señala cuatro niveles en el aprendizaje social del Individuo: 

En el primer nivel llamado nivel negativo de los ajustes sociales, el niño debe aprender 

que hay ciertas conductas que no puede manifestar Impunemente pues puede perjudicar 

a los demás. Incluye restricciones tales como no golpear, no robar, etc. 

El segundo nivel lo constituye et tipo pasivo de ajuste, en este plano, et nifjo aprende a 

ser obediente, a respetar la autoridad, y aceptar las limitaciones que la sociedad le 

impone. Es importante en este plano hacer notar que la conducta obediente no 

constituye el logro de la madurez social, puede significar Incluso un estancamlanto en el 

desarrollo. Por otra parte, la desobediencia puede ser sintoma de desarrollo, de 

búsqueda, de iniciativa y del surgimiento de criterios propios. 

El tercer nivel es el de cooperación, en el cual el Individuo tiene que aprender el valor de 

la ayuda mutua como medio de supervivencia y bienestar entre los hombres. 

21 LEIF, J.,_fil&!.1 Pslcologla y Educación del niño. p. 554 
22 NERICI, l., Hacia yna didáctica general dlnélca p.32 
23 GARCIA MANZANO, E., Blologfa pslcolog!a y Soclologfa de un niño en edad pre-escolar p. 126 
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Y por último, el cuarto nivel constituye el objetivo supremo de la educación social, que es 

para Margan, la comprensión del semejante. El Individuo que ha alcanzado tal desarrollo 

no espera que todo el mundo sea Igual, pues conoce la naturaleza humana y evita 

establecer patrones fijos de conducta social. Tampoco espera que se Je trate con Ja 

misma consideración en todas las situaciones y su manera de tratar a la gente está 

determinada por una apreciación justa de la personalidad y condiciones psicológicas de 

cada uno. 24 

El Individuo debe adquirir la habilidad para establecer y preservar relaciones 

satisfactorias en Jos distintos grupos a los cuales pertenece. 

1.2.2.1 Tipos de estimules en el proceso de Integración. 

Nadie está bien ajustado si no puede vivir conforme a ciertas normas sociales y si no 

disfruta de un grado razonable de aceptación entre las personas con quienes viva y 

trabaja. Esta necesidad de adaptación y el deseo de satisfacerla esté movida por 

estlmulos tanto externos como internos. Dentro de los estlmulos lntemos se encuentran 

los de Influjo positivo: que es en primer lugar la necesidad Instintiva y básica hacia la 

expresión y proyección del propio "yo" sobre Jos que rodean al nillo; en segundo lugar 

está el interés que brota en el nillo, también de un modo Instintivo hacia las cosas y 

personas de su entorno. Y por último, el Intenso deseo de tener compel\la y amigos, 

sobre todo a partir de los cinco años. 

Dentro de los estimules de influjo negativo, se encuentran la Insatisfacción da las 

necesidades básicas como ternura, libertad-autoridad, sinceridad, protección, asr como 

de las biológicas. En segundo Jugar, la salud y vitalidad deficitarias o disminuidas qua no 

permiten al niño participar en actividades propias de su nivel de desarrollo. En tercer 

lugar, el temperamento apático, carente de emotividad, qua las hacen "Impermeables" a 

la socialización y por tanto inadaptados. Y en cuarto lugar, se encuentra la Inteligencia 

24 ill,, SANCHEZ HIDALGO, E., 2Mi! .. p. 206 
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limitada, la cual causa las burlas de los compal\eros, convirtiendo al nll\o en un ser 

antisocial y resentido. " Podrla también darse el caso de que nlllos con Inteligencia 

superior a la normal presenten problemas de este tipo si el individuo presenta actitudes 

petulantes o de intolerancia. 

Dentro. de los estrmulos externos se encuentran el influjo del hogar y la escuela. 

1. Influencia del hogar en la integración social; 

El factor más Importante en el desarrollo social del nillo es la familia. En ella el nlllo 

experimenta las primeras experiencias sociales, y su Influencia se perdura durante un 

tiempo mayor que la de cualquier otro factor. El grupo famlllar proporciona oportunidades 

ilimitadas para la conducta social. Y van a ser estas primeras experiencias las que 

Influyen en los modelos de conducta que adquiera el nillo y el tipo de ajuste que éste 

logre. 

Los primeros contactos con padres y hermanos Influirán hasta qué punto va a ser en su 

tuturo una persona adaptada consigo misma y con el medio que le rodea. Le seguridad y 

el cariño que el nillo disfrute en el hogar son fundamentales para su desarrollo social. 

Sobre Jos patrones de interacción con los hermanos se han Investigado tres tipos de 

conducta: el comportamiento prosoclal, en al que aprende a compartir, cooperar, 

comunicar y requerir orgullo y aprobación, afecto y confort. El comportamiento agonfstlco 

o de lucha en el cual nll\o tiene sus primeras experiencias de rivalidad, lucha y 

competencia. Y en tercer lugar, la imitación entre hermanos en su más amplio sentldo.26 

2. Influencia de la escuela en la Integración social: 

La capacidad para desarrollar modos eficaces de expresión emocional y para evaluar la 

realidad social, deriva de la interacción con otros niños, además de la Interacción con 

adultos como ya se había señalado. Por otro lado, las relaciones entre compalleros 

contribuyen al desarrollo de la compelencla social del nillo, estas afectan el curso de la 

"s!r. GARCIA MANZANO, E.,~. p. 131·132 
26SANCHEZ HIDALGO, E., Q!Ll;Jl., p. 228-230 
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soclabillzaclón tan profundamente como cualquier acontecimiento social en el que 

participan los nlllos. 

Esta adaptación social es favorecida tanto por el Intercambio con compal\eros de la 

misma edad como con compalleros de edades diferentes. 

1.3. PEDAGOGIA DIFERENCIAL. 

1.3.1. Diferencias Individuales: 

En todo hombre aparecen dos dimensiones fundamentales. 

Por una parte, su naturaleza o condición humana que lo hace común con los demás, 

permite preveer sus reacciones y entender lo que le acontece. 

Y por otra parte, como se mencionó en el primer capitulo, dentro de ese margen común 

de humanidad compartida se dan rasgos profundamente lndlvlduales, por ejemplo la 

capacidad biológica o mental, su desempel\o en el aprendizaje escolar, los valores 

preferidos, Intereses profesionales, los rasgos de su personalidad, etc. que 

contribuyen a trazar en cada hombre un perfil slngularlsimo. Y al profundizar en el 

estudio de estas diferencias, se concluye una verdad elemental: no hay dos personas 

Iguales. 

El conocimiento del individuo y de cuanto distingue a unos de otros dló las condiciones 

necesarias para la creación de una ensel\anza Individualizada basada precisamente en 

la evidente existencia de las diferencias individuales. Con base en estas diferencias se 

darán los distintos tipos de Pedagogla diferencial: 

- Según la diferencia sexual. 

- Según la edad. 

- Diferencias de personalidad, la más Importante de estas diferencias desde el punlo de 

vista del aprendizaje está la capacidad mental o Inteligencia del sujelo. 
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Debido a que "resulta poco eficaz pretender que un grupo de alumnos por muy 

homogéneos qua parezcan, realicen su aprendizaje al mismo ritmo, cubran los mismos 

objetivos y se Interesen por los mismos problemas ... '~'. es necesaria la Implantación de 

un sistema escolar que favorezca una educación de acuerdo a sus caracterlstlcas, que 

permita una estimulaclón educativa eficaz que atienda el desarrollo de estas diferencias. 

1.3.1.1. Educación personalizada: 

La educación Individualizada que pretende aprovechar las posibilidades de las dos 

tradicionales modalidades educativas (educación Individual y educación colectiva) 

neutralizando sus deficiencias. 

La ensei'\anza Individualizada exige que se atienda, no a los resultados o al rendimiento 

del escolar, sino al proceso mismo de su aprendizaje, de manera que se le de el alumno 

la ayude necesaria para que su proceso de aprendizaje sea eficaz, que éste pueda 

encontrar en cualquier momento los medios y le orientación necesaria para que no se 

detenga ni se esterilice. 

Con el paso del tiempo y debido a las exigencias sociales que presionan al escolar, se ha 

llegado a la situación actual en la que la atención al Individuo es Imprescindible para 

fortalecerlo Interiormente y hacer de él, una persona bien adaptada y eficiente en la 

sociedad. A la amplitud de este concepto se le denomina hoy con rigor, educación 

personalizada. Ceba sei'\alar que la adaptación escolar resulta da difícil solución en la 

ensei'\anza Individual y colectiva, la primera por que no favorece el contacto social y la 

segunda porque no tiene en cuenta los peculiares Intereses y limitaciones de cada 

alumno. 

La educación personalizada se apoya en la consideración del ser humano como persona 

y no simplemente como un organismo que reacciona ante los estímulos del medio, deja 

de ser un número, o uno más que conforma la masa. 

27 GARCIA HOZ, V., principios de Ped9gog!a S!s!emlitlca p. 305 
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Para remediar esta situación, nos debemos preocupar por Impartir una educación 

personalizada, la cual puede reducirse a los siguientes cuatro principios, seg~n Garcla 

Hoz: 

1. Adecuación a la singularidad personal de cada alumno armonlzéndole con las formas 

cooperativas de trabajo. 

2. Posibilidad de elección de contenido y técnicas de trabajo por parte de los alumnos. 

3. Unificación del trabajo escolar en la actividad expresiva. 

4. Flexibilidad en la programación y utilización de las situaciones de aprendizaje. 

Los tres primeros principios enunciados responden a las notas personales de 

singularidad, autonomía y apertura de la persona respectivamente. El cuarto, responde a 

las diferentes situaciones reales en que la persona humana esté llamada a 

encontrarsa.2s 

En el intento de adaptar el proceso educativo a los Intereses, aptitudes y deficiencias de 

cada sujeto, la educación personalizada ofrece la posibllldad de elegir entre varias 

alternativas, ya sea en cuanto a contenidos de la educación, o en cuanto a las técnicas 

de trabajo. Estas dos modalidades son las siguientes: 

- el cambio de métodos y organización de una escuela de tal suerte que la organización 

escolar se adapte a este tipo de educación. 

- la incorporeción de determinados elementos de trabajo y formas de programas que 

pueden desarrollarse en una escuela sin cambiar la estructura. 

Las realizaciones de educación personalizada que implican una organización de la 

Institución escolar distinta de la escuela graduada tradicional y que se considera 

adecuada a las peculiaridades de cada alumno, son entre otras: el Plan Dalton,el 

sistema Winnetka; la agrupación flexible de alumnos en grupo grande, mediano, peque/lo 

y estudiante aislado; la escuela no graduada; la ensellanza Individualizada con fichas; la 

ensellanza programada; los programas y proyectos personales; el sistema tutorlal y de 

2a GARCIA HOZ, Educación Personalizada p. 132 
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monitores, etc. Algunas de estas alternativas serán explicadas en el úll!mo inciso del 

capitulo tres, como posibles soluciones a los problemas que enfrentan los nli\os 

superdotados, por lo que ahora nos limitamos a mencionarlas. 

Para finalizar con este apartado, es importante notar que el concepto de educación 

personalizada no es "una rotura total con el concepto tredlclonal de escuela, sino más 

bien una consecuencia lógica del desarrollo histórico y conceptual de las Ideas de 

educación y de escuela". " 

1.3.2. Educación Especial. 

Los alumnos que comprende la educación especia!, según la clasificación realizada por 

Roberto Zavelloni: 

1. Aspecto mental: 

2. Inadaptación: 

3. Inválidos, Impedidos, débiles: 

"El fin de la educación de los anormales no as ya la Identificación de los mismos con su 

anormalidad, sino la recuperación de los disminuidos en el mismo horizonte de la 

educación normal ... siempre con miras a la Inserción del sujeto en la comunidad y de su 

utilización en la vide productiva" 30, es decir, reeducar el comportamiento asocial o 

antlsoclal del educando y que logre su adaptación a la vida pslquica normal, favoreciendo 

siempre un desarrollo armónico de la personalidad, protegiéndolo del peligro moral y del 

abandono afectivo, social, flslco y mental. 

Le Instrucción se lleva a cabo, adoptando las disposiciones particulares en lo referente al 

contenido de tos programas, los métodos pedagógicos que se emplean y el ritmo del 

progreso previsto, adaptándolos a las necesidades de los alumnos especiales, solución 

que toma mucho tiempo y trabajo a un profesor de clases que tiene un grupo grande que 

29 1ll!l!!!!n.p.6e '° ZAVALLONl,R., l2Jl&il., p. 31 
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atendar y al cual no puada descuidar por dedicarse a dos o tres alumnos 

especlales.educatlvo".'1 

"Hay casos de Individuos bien dotados que podrían ser redimidos y que por no ser 

tratados y adaptados socialmente llevan una vida que no puede conducir sino a la 

desesperación o al desquiciamiento total" " 

Las lnsliluclones especiales o centros psicopedagóglcos, tienen los objetivos de estos 

centros son, en primer Jugar, de la dedicación especJallzade hacia el logro de una 

educación afectiva y caracterial. Y en segundo lugar, el beneficiar a los padres y 

alumnos, de les posibilidades ofrecidas por la psicología madama para encauzar los 

problemas pslcopedagógicos del comportamiento, y en al caso de los superdotados 

satisfacer sus necesidades intelectuales, mediante la aplicación de soluciones 

apropiadas según al caso. 

Explicada la Importancia de Jos centros de educación especial, es necesario mencionar, 

que "toda eliminación de Ja escuela -normal no justificada por un profundo examen 

llevado a cabo por equipos especializados, corre el peligro de aumentar el número de Jos 

insuficientes y de lo.s inadaptados porque, si es aconsejable diferenciar a estas persones 

con el fin de ayudarlos, sería un grave error eliminar y transferir a Instituciones 

especiales sujetos a los que bastarían medios pedagógicos qua la misma clase debería 

tener posibilidades de ofrece~· 33 

1.4. DESARROLLO DEL NIÑO DE SEIS A OCHO AÑOS. 

1.4.1. Perfil de conducta del níno de 6 anos. 

El sexto año de vida trae consigo cambios fundamentales somáticos y psicológicos. Es 

una edad da transición. Están desapareciendo Jos dientes de leche, aparecen los 

primeros molares permanentes. Incluso la química del cuerpo del nll\o sufre cambios 

31 OJEMANN, R., La edycac!6n de los alumnos excepcfooe!es p. 7 
31 GONZALVO MAINAR, G., llJ1rit. p.51 
:13 ZAVALLONI, R., 2Jl&!l, . 31 
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sutiles que se reflejan en un aumento de Ja susceptlbllldad a las enfermedades 

Infecciosas. A los seis al\os el nll\o no es tan robusto ni tan sano como a Jos cinco. 

Aparece una tendencia natural a expresar y organizar la nueva experiencia mediante 

reacciones musculares francas. El cuerpo de un nll\o sano de seis al\os es flexible, 

sensible, alerta. El nll\o reacciona con todo su sistema de acción, esté en actividad casi 

constante, sea de ple, sea sentado. Hay mucho juego tumultoso y peleador, lo qua 

puede tenmlnar en desastre pues el nll\o no sabe cuando detenerse. Además va más alié 

de sus posibilidades en gran parta da su conducta motriz, Por ejemplo, Je gusta construir 

torres más altas qua sus hombros, salta lo más alto que puada sin Importarle caer. Su 

propio patio no le resulta tan atractivo como el del vecino. 

Una característica sobresaliente de los seis al\os es su escasa capacidad de autocontrol 

que mejorará con ayuda de Ja cuilura y el tiempo. No se debe olvidar que este joven 

descubridor debe adaptarse a dos mundos: el mundo de su casa y el mundo de la 

escuela. La escuela ofrece ciertos simplificadores y controles colectivos de que caraca la 

casa. El fondeadero emocional del nll\o permanece en la casa, pero en la escuela debe 

adquirir un conjunto modificado de amarras emocionales. No seré fácil para todos Jo 

nll\os desplazarse con facilidad dentro de estos dos mundos. 

Los seis al\os es una edad de prueba para más de un padre, pues el nil\o muestra una 

conducta sumamente Intensa aunque ésta sea de carácter transiclonal. Cada mal\ana Ja 

madre inicia una contienda largulslma con su hijo para lograr por ejemplo, que este se 

ponga el unifonme. 

Es muy sensible a los estados de ánimo, emociones y tensiones de sus padres, aunque 

estos crean que han ocultado sus sentimientos ante el nll\o. Descubre también 

rápidamente cualquier cambio de expresión facial y reacciona de mala manera al 

levantamiento de voz. 

En contraste, con su sensible percepción, es también descarado, desagradable, 

Insolente, Impúdico, jactancioso, rudo y peleador. Asume también a menudo una actitud 
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de sabelotodo que le hace parecer tiránico. Insiste ser el primero en todo, por lo que 

puede sentirse celoso de cualquier atención hacia el hermanito, y mostrarse prepotente 

con él. 

Puede ser también que no se lleve bien con sus amigos en el juego aunque demuestra 

considerable interés. En sus juegos es frecuentemente brusco y caprichoso, otros por el 

contrario, pueden mostrarse temerosos al combate ffslco, estos nillos deberfan de ser 

protegidos por los padres o profesores hasta la edad de ocho anos, en la que el nlllo es 

capaz de hacer frente a experiencias más rudas. Hacia los nlllos pequenos en general, 

demostrará Imposición y abusará si no se Je vlglla, por ejemplo, encerrando al nlno menor 

en el armarlo. 

En cuanto a Ja vida escolar, el nlllo de seis ellos probablemente sentirá cierta fatiga 

debido a sus dificultades de adaptación y sufrirá su porción de catarros. A esta edad 

aparece junto con el juego, otro tipo de necesidad, en un comienzo se confunde con el 

juego, pero poco a poco se Irá precisando otro tipo de actividad, el trabajo. Aunque 

empieza a tener rasgos de actividad reflexiva, es Inútil querer apoyarse sobre la reflexión. 

El nlllo en esta edad piensa ante todo con sus ojos, sus ofdos y sus manos; aunque no 

reflexiona sobre las cosas, su Inteligencia está muy despierta y por ahora todo le 

Interesa, gusta saber todo, hacer las cosas él solo, le gusta pintar, le gusta tener amigos 

jugar con ellos, y le gusta platicar. 

Su nueva hazalla es aprender el empleo de sfmbolos en la lectura, escritura y aritmética. 

Comienza a leer combinaciones de palabras, y a pesar de Identificar los números, suele 

confundir o Invertir análogamente estos con las lelras. 

En cuanto al cambio de actividades suele hacerlo con relativa facllldad, no se niega a 

interrumpir algo, aunque disfrute Jo que está haciendo. 

Por otra parte, puede también Ir al bailo él sólo, aunque probablemente anuncie que lo va 

.a hacer. 
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Para el nlno de seis anos, los grupos se componen regularmenle de dos nlnos y son 

cambiantes. Se disfruta mucho del sentido de grupo. Le actividad determina en parte la 

formación de los grupos, pero las respueslas emocionales desempenan ahora una parte 

da mayor Importancia. 

J.4.2. Perfll de conducta dol nlno do 7 anos. 

Con los siete, aparece con frecuencia un período maravllloso en el que la energía y el 

enluslasmo propios de los seis anos se manifiestan de manera positiva y no negativa. En 

Jérmlnos de desarrollo, es complelamente natural que a Jos siete anos el nlno sea dócil 

en algunas ocasiones, imperioso en otras. En realidad, su organización no es tan estable 

como para poder funcionar en un sólo nivel sostenido. Los cambios de ánimo, dentro del 

mismo día, van desde el nJno dulce y bueno hasta el malhumorado y lloroso. En sus 

juegos al aire libre, pasa de un extremo a otro. A veces se mueslra desenfrenado, en 

otras, se contenta con caminar, conversar, etc. 

Tiene repentinos estallldos de comportamiento muy activo, son més Intensamente activos 

que a Jos seis anos. Repite incansablemenle una actividad hasta dominarla. Puede tener 

períodos en que sólo se dedica a un tipo de aclividad, Juego abandonarlo repentinamente 

por otra. 

En cuanto a sus emociones, el niño de siete años tiene una tendencia a retraerse ante 

las situaciones en lugar de permanecer en ellas y resistir, como a los seis; esta retracción 

Ja emplea para protegerse a sí mismo. No tiene confianza en el mismo, por lo que a 

veces no quiere ni siquiera Intentar resolver un problema. SI en el juego o en casa algo 

no marcha bien1 suele amenazar con: "me marcho", "me escapo 11 etc., puede llegar 

incluso a empacar algo de sus cosas y salir de Ja casa. 

Sin embargo muchas veces, si él ha sido el causante del problema lo medita y luego se 

pregunta por qué ha sido tan tonto. Es decir, que su enojo se dirige a menudo contra sí 

mismo por sus acciones. Ha desarrollado dentro de él mecanismos astablllzadores más 
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eficaces. Por lo general, si se le aplica alguna forma de disciplina, la acepta, aunque a 

regai\adlentes. 

Si llora, por lo general, sus motivos son más subjetivos que antes. Llora porque cree que 

la gente no le quiere. A pesar de ser mejor perdedor que a los seis anos, siempre quiere 

ser el mejor. 

Se establece metas demasiado elevadas, quiere ser perfecto. Es concienzudo y 

escrupulosos, asume sus responsabllldades con seriedad. 

Su sensibilidad frente a las actitudes de los demás aumenta constantemente. Conquista 

cierto grado de separación respecto de la madre desarrollando nuevas adhesiones a 

otras personas. Con frecuencia ansia tener un hermanito. Revela un nuevo Interés por su 

padre y por les ccmpai\ercs de juego mayores que él. Comienza a reflexionar, a ser 

considerado y cortés, quiere agradar a les demás. Es menos egoísta. Expresa con orgullo 

su conocimiento de si mismo y de su familia. 

Su pensamiento es más social, más prolongado, más seriado, más concluyente. También 

es más curioso, aún cuando se concentra en si mismo para elaborar sus experiencias y 

hacer de ellas sentimientos con significado. 

Esta vida Interior o actividad mental privada explica sus ocasionales periodos de 

cavilación, sus ocasionales descuides, les periodos secundarios de tristeza, de 

lamentación, el ceno fruncido, el refunfui\ar, la timidez y una cierta melancolía. 

En cuanto a la vida escolar, el nli\o de siete anos acepta sin protestar su vuelta a la 

escuela. Podrá sufrir ataques de fatiga, sin embargo, sufra enfermedades que son menes 

en cantidad pero más largas en duración. 

La profesora juega un papel muy Importante en la adaptación del nlno, ésta se 

compromete en una relación más personal con cada alumno. Las esferas de casa y 

escuela están más separadas que a los seis ai\os, el nlno preferirá que la madre ne se 

presente en la escuela a menes que se trate de un evento especial, si no es así, el nlnc 

Ignorará a la madre. 
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Puede reconocer palabras familiares con exactitud y rapidez al momento de leer. Es más 

mecánico en su apreciación de la lectura, lee sin detenerse al final de una oración o de 

un párrafo, aunque en su esfuerzo tiende a repetir algunas frases. Tiene sin embargo, 

cierto sentido crítico con respecto e su lectura por lo que a veces puede negarse a leer 

algunos cuentos que no sean de su agrado. Su capacidad de deletreo por lo general esté 

més atrasada respecto a su capacidad de leer. 

Por otra parte le agrada la aritmética oral y el escribir cantidades de varias cifras, aunque 

todavía Invierte uno o dos números al escribir. 

Trabajar con lápiz y papel resulta atractivo para el, no obstante le causa preocupación el 

hecho de no terminar su trabajo escrito y que se le obligue a permanecer trabajando 

fuera de hora si no ha terminado. 

En los juegos al aire libre necesita un equipo muy variado aunque no está preparado para 

participar en juegos colectivos no dirigidos, requiere todavía de Ja supervisión de un 

adulto. Puede preocuparle Ja idea de agradarle a sus compañeros y a su profesor, por lo 

que quiere asegurarse un lugar en el equipo, aunque hay otros niños que no se 

preocupan por eso y prefieren el juego solitario. 

1.4.3. Perfll de conducta del niño de 8 anos. 

El niño de ocho años empieza a parecer més maduro Incluso en su aspecto flslco. Los 

pequeños cambios en sus proporciones corporales indicen ya los cambios más marcados 

que advendrán con la pubertad. En general, es més sano y se fatiga menos que a los 

siete, por Ja misma fuerza que ha Ido adquiriendo está más propenso a los juegos 

bruscos y desordenados. 

Todas sus actividades las quiere realizar a toda velocidad, es más observador y puede 

establecar conversaciones de una manera más condescendiente, es menos retraldo y 

cavlloso que a los siete años. A los ocho años alcanzan cierta madurez en la cual los 

dos sexos comienzan a separarse, esto origina una segregación espontánea la cual no 
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es prolongada, pero es sintomática de les fuerzas evolutivas qua conducen firmemente a 

varones y mujeres hacia la adolascancla.Por otro lado, gusta de plantearse obstáculos 

difíciles de salvar. Con su desbordante alegría goza de la vida a pesar de las 

prohibiciones de los adultos, que trata da Interpretar y superar. Sin embargo demuestran 

una gran admiración por sus padres, expresando su afecto en palabras y hechos. Se 

siente fácilmente ofendido, en especial en todo aquello que atal\o a sus relaciones 

emocionales con la madre. Ambos sexos son susceptibles a los celos, particularmente en 

su adhesión a la madre. Esta relación refleja un mecanismo de crecimiento. 

Anteriormente, el nillo sólo querla la presencia física de la madre, ahora, quiere una 

comunicación más Intima un intercambio psicológico mediante el cual penetra más 

profundamente en la vida adulta, y al mismo tiempo logra una mayor llberaclón de las 

dominaciones familiares y del hogar. Es sensible a la critica, sea abierta o lmpllclta, 

busca la aprobación de la sonrisa malerna y con suma facilidad Interpreta mal sus 

silencios y sus comentarios, pero entre sus iguales despliega una capacidad mayor para 

formular y aceptar críticas. Está aprendiendo a perder. Su comportamiento ópUmo se 

produce generalmente lejos da su casa, sus propias actividades le absorven menos y 

depende más de las sugerencias de la madre en cuanto a qué hacer luego. No colabora 

tanto como a los siete. Lo que hace ahora, dependa de su estado de ánimo. Prefiere 

realizar trabajos que él mismo concibe. Existen sin embargo, ciertas tareas nuevas y da 

mayor responsabilidad que el nil\o alaca con verdadero Interés y para las cuales acapta 

fácilmente cualquier supervisión necesaria. 

En cuanto a su actividad corporal, tienen fluidez y a menudo, gracia y equilibrio, Uene 

conciencia de su propia postura. Hay un Incremento de velocidad y de fluidez en las 

operaciones motrices finas. El acercamiento y la prensión son rápidos, suaves y hasta 

elegantes; la liberación se hace con gesto seguro y preciso. 

En el aspecto escolar al escribir espacia las palabras y las oraclones,la alineación y la 

Inclinación son más uniformes. A veces puede aparecer una Inversión ocasional o la 
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sustitución de una mayúscula por una minúscula. Todavía no está listo para Iniciar la 

escritura manuscrita, si bien es descuidado para escribir lo hace nrtldamenle, le gusta 

garabatear o dibujar en libretas u hojas sueltas. Sus Ideas pueden superar la capacidad 

de expresarlas por escrito. En sus dibujos de la figura humana demuestra una mejor 

noción de las proporciones corporales, comienza a dibujar respetando la perspectiva, 

aunque lo hará mejor a los nueve anos. 

Es aficionado a la leclure, puede hacer frente a palabras nuevas mediante el contexto o 

la fonética. Es más hábil y sólo ocasionalmente comete errores similares de los seis o 

siete afies. Ahora omite palabras poco Importantes o invierte su orden en una frase, pero 

por lo general conserva su significado. Su velocidad es más uniforme y puede detenerse, 

conversar sobre lo qua está leyendo y retomar la lectura. Muchos pueden ya preferir la 

lectura silenciosa. 

La profesora no es tan importante como la de grados anteriores para el proceso de 

adaptación dal niflo. Está más Interesado en su grupo escolar y quisiera que su profesora 

llegara a formar parte de ese grupo. La acepta alegremente, en especial cuando la 

sorprende en algún error. 

Los niños de ocho anos entran al aüla con entusiasmo, durante clase se muestran 

ansiosos por hablar y quieren responder a todas las preguntas, pero podrán dominar 

esas ansias. 

Hay más formación de grupos en los juegos, o son capaces de unirse en una sóla 

actividad colectiva. 
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CAPITULO U 

EL Nl~O SUPERDOTADO 

11.1 DEFINICION DEL Nl~O SOBREDOTADO 

Cuando se habla del nlno sobredotado, sa suelen crear confusiones ya qua loa 

términos que se emplean son demasiado vagos. 

Estos términos son los siguientes: 

nlnos dotados, bien dotados, superdotados, altamente dotados, axcepcfonalmenta 

dotados, supemormales, superiores, brillantes, nin os precoces, nlllos prodlgloa, "rapld 

leamers",nlnos de CI elevado. Cuando se toma cada uno de estos términos al ple da 

la letra, al asignarle a unos nlnos un término concreto se corra al riesgo da excluir a 

muchos otros nlnos designados por otros términos. 

"En efecto todos los nlnos de CI elevado no son necesariamente rapld leamers o 

nlnos prodigios, o nlnos precoces y a la Inversa·~• 

En los paises anglosajones, se ha empleado con mayor aceptación el término "glfted 

chlldren" o el de "begabten" en lengua alemana, para referirse a los nlnos dotados 

cuya Inteligencia general es superior a la media, es decir que se ha utlllzado como 

Indicador para identificar a un nlno superdotado el coeficiente Intelectual, el cual 

deberé de ser superior a un Cl de 130. 

El tema de los nlnos precoces estuvo de moda desde mediados del siglo XVIII y 

hasta la fecha sigue llamando la atención da mucha gente. El caso de Helneken, que 

a los 14 meses repetía de memoria historias bíblicas y a los 4 anos lela alemán, 

francés y latln y discutía geografía e historia ante el rey de Dinamarca; el de Wlth, 

profesor de la universidad de Berlín a los 16 anos; el de Mozart, paseado por Europa 

dando conciertos antes da los 8 anos y del que se conservan 22 mlnues y paquenas 

composiciones compuestas cuando tenla de 4 a 6 anos, la infancia de Galton, 

extraordinario Inventor de la familia de los Darwin que Inicia la pslcologla dlferanclal y 

34 DE CREACKER, R., l2llJ:ll.. p. 95 



ta Investigación sobre figuras geniales, podrla representarlos, entre otras cosas, con 

ta carta que escribió a su hermana un die antes de cumplir 5 anos: 

"Querida Adela: 

Tengo 4 anos y puedo leer cualquier libro Inglés. Puedo declinar en latln todos 

los sustantivos y adjetivos y conjugar tos verbos activos, además de recitar hasta 52 

lineas de poes!a latina. Calcular cualquier suma y mulUpllcar por 2,3,4,5,6,7,8,9, 10 y 

hasta el 11. 

Además puedo decir la tabla de monedas. Leo francés un poco y conozco el reloj. 

Francls Galton 

Febrero, 15, 1627""" 

A lo largo de estos anos se ha realizado muchas Investigaciones acerca del nlno 

sobredotedo y se han venido formulando diferentes definiciones, que con el pasar de 

los ei'\os se han elaborado cada vez mas completas. 

Alrededor de 1925, Lewis Terman realizó largas investigaciones a las cuales les dló 

un seguimiento de 30 anos més o menos observando y analizando grandes 

poblaciones de nli'los sobredotados. A estos nlnos Jos Identificaba con ta aplicación 

de los tests de Inteligencia de Stanford-Blnet, en los cuales debla de resultar un Ct 

mayor de 140. El nli'lo sobredotado para Terman era el dos por ciento da la población 

que salla mas alto en los tests de Inteligencia, siempre que fUera superior de un Ct d11 

140 'º . Es decir, que su descripción de este tipo de nli'los era únicamente 

pslcométrlca, basándose en el coeficiente Intelectual. Y con él, ta mayorta da tos 

autores coinciden, en que el Indicador de esta población seré la de poseer un 

coeficiente Intelectual de 130 o més. Asl lo estableció también la profesora Lela 

Hollingworth en 1926 al realizar sus Investigaciones. 

35 GARCIA VAGUE, J., El bien dotado y sus pmblamas p .15 
36 gr. CLARK, B., Grnw!og up g!ned p. 5 
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El término "genio" según Anastasl (1958) Implica "un grado superlativo de le 

capacidad, que tiene gran significado social dentro de una cultura particular'' ,.., 

En 1940 Witty describe a los nli'\os sobredotadoa como aquellos cuya actuación ea 

conscientemente remarcabte en cualquier érea potencial veluable ... 

En el mismo camino que el autor anterior, Ellse Materna en 1946 define que "la 

prueba final del genio se encuentra en la obra que el genio produce•... Esto to 

afirmarán después varios autores, entre ellos Schelfelle en 1965, diciendo que el 

desempei'\o superior de los nti'\os sobredotados seré uno de tos Indice• de capacidad 

excepcional.Como se mencionó anteriormente, el nli'\o sobredotado se manifestaré en 

una o más áreas o actividades que reallca. La profesora N. Mollna, usando la 

definición dada por Pasow y Goldberg del nli'\o superdotado, como "aquel que tiene 

una capacidad de creatividad y aprovechamiento superior a la del término medio da la 

población", expuso en un seminario en México 1971, que esta superioridad es una 

capacidad creativa sobresaliente, ya sea en uno o varios campos de las realizaciones 

humanas .•o 

Esto significa que el nii'\o sobredotado no lo es única y exclusivamente en el área 

Intelectual y, aunque "la superioridad Intelectual sigue siendo el carácter principal del 

genio"" , no debe aislarse a la facultad Intelectual del resto de las caraclerlstlcas 

que componen ta personalidad total, ya que un CI elevado no to define 

completamente. 

En 1971, el Congreso de Estados Unidos elaboró una definición muy amplia. Entra 

los nii'\os con talento deblan incluirse los que demostraran un logro o una capacidad 

potencial en cualquiera de las áreas siguientes, solas o en combinación: 

1) capacidad lntotectual general 

2) aptitud académica especifica 

37 WHITTAKER, J.,~ p. 450 
38 CLARK, B.,~ .• p.5 
30 iJ2lllLln, SCHEIFELE, M., ~ p. 20 
40 mt. MOLINA, N., AooUac!ones el esfudfo de los pmlemo.s do la educación p. 155 
41 DECREACER,R.,~p.17 
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3) pensamiento creativo o productivo 

4) capacidad de liderazgo 

Renzulll en 1978 propone concebir "el talento como la Interacción da una capacidad 

general superior a la normal, una creatividad excepcional y altos nivelas de 

compromiso personal"" Esta definición da Renzulll considera también como 

distinción especial del nlllo talentoso la creatividad, sin embargo no se considera en 

la presenta Investigación qua ésta lo sea necesariamente, pues se han realizado 

Investigaciones en las que el alto grado da Inteligencia no Implica siempre que se 

tenga un alto nivel creativo. 

Stenberg en 1981 define el talento como una destreza excepcional en la solución da 

problemas. 

Juan Garcla Vague, también a principios de los 80 explicó qua "la expresión de nll\os 

bien dotados se usa técnicamente para cualificar a todos los chicos qua se 

diferencian llamativa y objetivamente da los demás por su forma da utilizar los 

recursos que poseen, la facilidad con qua aprenden y mejoran, al nivel da lo que 

producen en alguna actividad concreta (talentos) o al Interrogarse y conceptuallzar 

situaciones problemáticas (Inteligencia general)" .•' 

De acuerdo con las definiciones dadas anteriormente y por lo diverso o variadas que 

pueden ser estas, se seleccionó Ja definl-ción de B. Ciar!<, en función a la cual se ha 

realizado la presenta Investigación. 

"Dolado es un concepto etlmológlcamanta biológico, una etiqueta para un grado da 

inteligencia qua resulta da una avanzada y acelerada Integración de las funciones 

dentro del cerebro, Incluyendo las sensaciones psíquicas, las emocionas, ar 

conocimiento y la Intuición. Esta aceleración y avance da ras funcionas puede 

expresarse a través de habllldadas da conocimiento, creatividad, aptitudes 

académicas, liderazgo y arte. Por lo tanto, el nll\o superdotado es aquel qua se 

desempella o da muestra 

'2 GARCIA VAGUE, J., lllLl<ll.. p. 28 
43 illJlWn.., p. 14 

que promete un buen dasampello en nivelas 
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intelectuales altos. Por este avanzado y acelerado desarrollo, estos Individuos 

requieren servicios o actividades no ordinarias dadas por Ja escuela en orden a 

desarrollar todas sus capacidades". " 

Las razones por la que se eligió la definición elaborada por Clark, son entre otras por 

su fundamento científico y novedoso, al ser el resultado de las últimas 

investigaciones realizadas sobre Jos nll\os superdotados, Ja Inteligencia y otros 

aspectos Importantes qua Je atal\en. 

La característica del niño superdotado que resulta mas confiable al medir es la de 

coeficiente Intelectual, resultante de Ja apllcac16n de un test Individual. El CI variaré 

según el test que se aplique, por Jo que seré conveniente hacer uso de dos o tres, Jo 

mas completos posibles; siempre complementando el diagnóstico con el apoyo de 

otros Instrumentos. Sin embargo, cebe aclarar que estas dellmllaclones del CI, 

aunque sirven de pauta para facilitar la Identificación de Jos nll\os superdotados, 

pueden ser arbitrarias e incluso injustas, pues se Je podría estar negando Ja 

posibilidad de recibir una educación especial y una atención personalizada a un nll\o 

con CI superior Ja media, pero Inferior al 130, como sería el caso de un alumno con CJ 

de 128 o 129. Pero a pesar da estos casos, se debe fijar un llmlle que sirva de 

parámetro para identificar a Jos alumnos superdotados y establecer nuestra 

población, considerándose como limite un CI da 130; y permitiendo cierta 

flexibilidad en este limite para dar oportunidad a aquellos que resulten dos o tres 

puntos más abajo, ubicando siempre al nll\o dentro de todo su contexto, haciendo uso 

de otros recursos de exploración, como se verá en el siguiente capitulo, para lograr 

con ello, una mejor identificación y posible ayuda al mayor número de nll\os 

superdotados. 

El término que se empleará a lo largo de ésta Investigación seré el de nll\o 

superdotado, denotando una capacidad intelectual mayor a la normal o sobre normal. 

44 CLARK, B., Jll2&Jl.. p. 5 
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11.1.1. Concepto de Inteligencia: 

Este apartado es de suma Importancia, pues se analizaré el significado da la 

Inteligencia, desde el punto de vista psicológico, la cual constituye un factor decisivo 

o característica Importante en los nlnos superdotados. 

En primer lugar, se debe evitar confundir la Inteligencia con la memoria, la 

imaginación u otra actividad mental, aún cuando tenga una relación estrecha con 

éstas funciones. Se suele considerar también a la Inteligencia como una capacidad 

de adaptación, de reflexión o comprensión y a pesar de que efectivamente dichas 

funciones forman parte de la Jntellgencla, no podemos agotar su definición y explicar 

la esencia de la Inteligencia haciendo uso exclusivo de éstas nolas. Es necesario 

lambién, "evitar confundir a la lnlellgencla con el aprendizaje, la experiencia o la 

capacidad lingüística, por qua eslos hechos, que si bien la suponen, como todas las 

aclividades humanas superiores, su conlenldo es una elaboración y no un hecho 

Inicial como lo es la lnleligencla, a la que sin embargo no puede entenderse de 

manera aislada, como una facullad o elemento Independiente de la personalidad, sino 

una íntima relación con ésta" . .c5 

Esto es, que toda la conducta humana en general, el temperamento, el carácter, son 

hechos que tienen con la Inteligencia la relación única.que les da la misma 

personalidad a la que pertenecen. Una persona pensará y actuará Inteligentemente 

de una manera muy distinta a otra pues Intervendrá siempre la personalidad que cada 

una posea. Y por eso aunque la Inteligencia y la personalidad de cada sujeto estén 

estrechamente relaclonados,no deben nunca confundirse como una misma cosa. 

Todo acto humano está relacionado o por así decirlo Iluminado por la capacidad 

intelectual que éste posee ya sea en mayor o menor medida, el hombre está 

haciendo uso constantemente de su capacidad mental. 

La Inteligencia es entonces, más que una habilidad, el ténmino que designa una 

combinación de capacidades Intelectuales. 

45 VILLALPANDO, M., Mgnugl de pslcotécnlcg Pedggóglcq p, 162 
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Desda al punto da vista psicológico, la inteligencia seg¡jn varios autores, entre ellos 

Haroid J. Burcher (1979), se ha estudiado desde tres perspectivas principales que se 

mencionarán a continuación; sin embargo, se debe tomar en cuenta que algunos 

autores de estos grupos elaboraron dafinlcionea que tienen el defecto de ser 

parciales pues han sido producidas en razón da la función o del producto con que 

tienen más relación. 

1. Biológicas: qua consideran a la Inteligencia como la capacidad da adaptación a 

situaciones nuevas. Ciaparede, por ejemplo menciona a la Inteligencia como la 

manera de ser de los procesos psíquicos adaptados con éxito a situaciones nuevas. 

Stern, la define como la capacidad personal para enfrentarse a las nuevas demandas, 

por medio del pensamiento. Bine! en 1905, también consideró a fa Inteligencia como 

el conjunto de facultades para adaptamos a las circunstancies. 

Esta caracterización fundamental es Incompleta pues no todas las adaptaciones son 

intellgentas, pueden ser también intuitivas, pues se dan casos por ejemplo, de 

personas con una Inteligencia excepcional que se encuentren socialmente mal 

adaptados como menciona Haroid Burcher• 

Las definiciones de esta clasificación resultan ser demasiado generales y 

fu~damanlales, dejando de considerar otros aspectos muy importantes de la 

inlellgencla. 

2. Psicológicas: Describen a la inteligencia como la capacidad para aprender, vista 

con un enfoque conductlsta. 

Thurstona da una definición en 1924 donde dice que es la capacidad para vivir una 

existencia de tanteo (ensayo-error) con allematlvas que son todavía sólo conductas 

Incompletas. 

En 1938 Thurtone administró un gran nijmaro de tests separados que 

correlacionaban varias funciones mentales y luego sometió sus resultados al análisis 

de factores para llegar a los que él denominó "habllldades mentales primarias". Cada 

46 BURCHER, H .. La !nte!!qeoc!q humgng• sy ngtyrglezo y ayglugc!6n p. 40 
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habilidad está formada por dos o más habllldades di cretas y cada una de ellas se 

supone que es la razón fundamental de un conjunto dr ejecuciones o destrezas. Sin 

embargo, aquellos Individuos que se destacan en una t\abilldad pueden no hacerlo en 

otras. 1 

Las siete habilidades son las siguientes: 

S - capacidad espacial: habilidad de percibir la distan a, reconocimiento de formas, 

etc. 

V - significado verbal: es la habilidad para entend r las Ideas expresadas con 

palabras. En los niveles Inferiores se verifica por medio de un test de vocabulario con 

representaciones pictóricas, en los niveles superiores mediante un test verbal de 

vocabulario. 

N - facllldad numérica: es la habllldad para trabajar con números, manejar problemas 

cuantitativos sencillos en forma rápida y precisa y p ra entender y reconocer las 

diferencias cuantitativas. 

R - razonamiento: habilidad para resolver problemas lógl s. Se puede medir a través 

de tests de agrupaciones de palabras, serles de letras y arles de números. 

P - rapidez parceptual: habllldad pera reconocer las se ajanzas y diferencies entre 

objetos o slmbolos de forma rápida y precisa. Esta h bllldad es Importante pare 

adquirir destreza en la lectura. 

E - Relaciones espaciales: es la habllldad para visualiza objetos y figuras que giren 

en el espacio y las relaciones que existen entre ellos. 

M- memoria." 

Otras definiciones destacan los procesos cognoscitivos como la de Tenman quien 

dice que la Inteligencia es la aptitud para llevar a ca o pensamientos abstractos 

(1921). 

41 slli. KLAUSMEIR. ps!cotog!a edycgt!yg p. 56 
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3. Operativa: la Inteligencia es lo que miden los testa de lntellgencla, según Bridgan. 

Convirtiéndose asl, en un resultado da la experiencia, el aprendizaje y loa factora. 

ambienta les. 

Existen por otro lado, diferentes teorías acerca de le rntellgencla, una de ellas 

elaborada por Charles Spearman en 1900 llamada la teoría de los factoras G y E, que 

Intenta agotar las cualidades propias de la naturaleza de ra lntellQencla. Considera 

que en la producción de todo acto Inteligente opera un factor general qua 19 llama G, 

el cual opera de la misma manera en todas las 1ltuaclone1, 61ta 19 combina en cada 

caso con un factor específico o partfcular que llama factor E, del cual dependan la 

diversidad de los actos de la Inteligencia. El factor G es el mismo en todos los casos y 

el factor E en cada acto sa da de diferente manera. Del análisis de las operaciones 

que Intervienen en estos factores, resultan tres leyes fundamentales de su doctrina, 

que se definen de la siguiente manera: 

l. Le ley de la Introspección: todos los hombres tienen en mayor o en menor grado, el 

poder de observar lo que pasa en su Interior. 

11. Ley de la educación de relaciones: cuando en la conciencia se dan dos o más 

contenidos, ar hombre es capaz de relacionar las refaclones esenciales que existen 

entre ellos. 

111. Ley de la educación de correlaciones: si la conciencia contiene una Idea, y a la 

vez una relación, es capaz de concebir la Idea lnlclal que corresponde a esta última . 

•• 
A Spearman le Impresionó mucho el hecho de que los que destacan en un airea 

también lo hagan en otras, así pues, sostuvo que la Inteligencia es algo más qua la 

mera acumulación de destrezas específicas. Senala por el contrario, que la 

Inteligencia es muy general, una especie de fuente de energía mental que fluya en 

cada acción. Es decir que ve a la Inteligencia como una hablUdad unitaria. 

48 s;JJ.,, VILLALPANDO, M., ~p. 164 
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Posteriormente, en 1967, J. P. Guilford consideró Incompletos los modelos de 

Spearman y de Thurstone, por lo que elaboró un modelo de estructura del Intelecto 

tridimenslonal, con 120 habilidades separadas. Al no aceptar el concepto de 

inteligencia como una habilidad general y unitaria ni el de conjunto de varias 

habilldades mentalas primarias de Thurstone. Constituye su modelo como la primera 

representación sistemática de las habilidades Intelectuales especificas. Según 

Gullford, toda actividad mental supone una operación sobra alguna clase de 

contenido que da por resultado algún producto. En la estructura del Intelecto que 

presenta, hay cinco operaciones, cuatro tipos de contenidos y seis productos; es 

decir, 5x4X6=120 habllldades. Estas habilidades son las siguientes: 

l. Operaciones. 

Comprenden las clases princlpales de actividades o procesos Intelectuales, define la 

Información como aquello que el organismo discrimina. 

C - cognición: es el descubrimiento Inmediato del conocimiento o el reconocimiento 

de Ja Información en diferentes formas: su comprensión o entendimiento. 

M - memoria: retención o almacenemlento de la Información, en la misma forma en 

que fue confiada al almacenamiento y en respuesta a las mismas pistas en relación 

con las cuales fue aprendida. 

O - Producción divergente: es la generación de Información a partir de otra 

Información dada, donde se haca énfasis en Ja variedad y cantidad da los productos 

provenientes de la misma fuente. Esta operación está claramente lmpllclta en las 

aptitudes de potencial creativo, como se verá mas adelante. 

N - Producción convergente: es la generación de Información que proviene de una 

Información dada, donde se hace énfasis en lograr que los mejores resultados sean 

únicos o aceptados convencionalmente. La Información dada determina plenamente 

la respuesta. 

E - Evaluación: Es tomar la decisión o juzgar aquello que tenga relaclón con la 

satisfacción critica de la Información. 
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11. Contenido: 

Son las clases o tipos de Información qua el organismo pueda discriminar. 

F - Figurativo: organización perceptiva da la Imagen. Ea la Información dada en forma 

concreta como se percibió a manera de Imágenes. 

S - Simbólico: Información dada en algnoa que no llenan un algnlllcado por al mlamaa, 

como las letras, los números, etc. 

M - Semántico: es la Información dada en forma da 1lgnlllcadoa a toa cuales 

comunmente sa las unen las palabras. 

C - Conductual: es la Información ( esenclalmanta no verbal) Implícita en las 

Interacciones humanas, como las actitudes, necesidades, deseos, dlspoalc/ón da 

ánimo, etc. 

111. Productos: 

Son las formas que toma la Información cuando el organismo la está procesando. 

U - Unidades: partes de la Información relativamente separadas. 

C - Clases: son los conceptos que sustentan a los conjuntos da partas da 

Información agrupadas según sus propiedades comunes. 

R - Relaciones: conexiones entre partas da Información. 

S- Sistemas: acumulaciones organizadas o estructures da partes da la Información 

Interrelacionadas o qua Interactúan. 

T - Transformaciones: son cambios da diferentes clases de Información ya exJstantea 

o de sus funciones. 

1 - Implicaciones: son extrapolaciones de la Información qua llenan la forma da 

expectativas, concomitantes, consecuencias, etc. •• 

Con base en los cuatro tipos de contenido que existan, Gullford dlallnguló Ja 

existencia de tres tipos de Inteligencia, los cuales engloban los actos lntallgentes 

prescindiendo de sus elementos dlferenclales, pera atender solamente a su senlldo 

dinámico. Esto es Importante, pues al ser la Inteligencia un hacho Individual, que 

49 KLAUSEIR.l212&ll.. p 64 
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posee la caracterfstlca sustantiva de la particularidad, porque representa una 

cualidad propia de cada persona, y al tener la capacidad de desempel\ar diversas 

funciones, es decir, al presentar una multiplicidad de proyecciones, se podrfa pensar 

que es Imposible el conocimiento generalizado de la Inteligencia y sus Infinidad de 

actos. Este problema se supera con las definiciones de tipos de Inteligencia que 

Implican grandes grupos de hechos y hechos aislados especfficos que manlfieata 

cada sujeto al hacer uso de su actividad mental. 

Tipos de Inteligencia según Gullford: 

1. Inteligencia concreta: se aplica en resolver situaciones mecánicas y manuales, 

enfocándose a lo concreto, aunque no por ello la naturaleza funcional abstracta 

cambia. 

2. Inteligencia abstracta: es la que se utiliza cuando se presentan contenidos 

simbólicos o seméntlcos, cuya realidad no es empfrlca. Se reconoce sobre todo en 

los escritores, mateméllcos, filósofos, cuya labor es eminentemente reflexiva. 

3. Inteligencia social: pertenece al contenido conductual, y consiste en la capacidad 

para enfrentarse con éxito a situaciones originadas en el trato humano. La naturaleza 

de estas situaciones es la social. Predomine este tipo Intelectual en los pollUcos, 

profesores, abogados, cuya labor se realiza en una modalidad caracterfsllca de la 

convivencia humana. 

También Hebb y Vemon distinguen tres tipos de Inteligencia, los dos primeros fUeron 

formulados por Hebb, mientras que el segundo lo formuló Vemon: 

1. lntellgencla A:. capacidad Innata de un Individuo, Inscrita en su dotación genética; 

esta forma de Inteligencia no puede ser nunca medida directamente. 

2. Inteligencia B: se refiera a los que el Individuo hace o la conducta qua de él sa 

observa. Es el resultado de la Interacción de los genes con el ambiente. 

3. Inteligencia C: se refiera a los resultados obtenidos en una pruebe de la misma. oo 

'° VEA 1 BARO, J .. lll2&1l. p. 29 
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A las disposiciones personales para actuar de manara exitosa en momentos y 

situaciones diferentes, se les da el nombra da aptitudes. Cuando se dice que una 

persona tiene posibilidades o una relativa facilidad para realizar o ejecutar algo, ea 

debido a qua tiene la aptitud pera hacerlo. Toda• la1 persona• posean una o varfu 

aptitudes que pueden desarrollar con cierto grado de éxito en la vida, o dejar sin uso, 

porque la habilidad se auxilia o desarrolla con la observación de su ejercicio; también 

es Importante saber "que si bien pueden parfecclonaraa una vez mantfe1tadaa, da 

ninguna manera son susceptibles de crearse artificialmente" •1 , es decir, que laa 

aptitudes son congénitas, se nace con ellas. 

El diagnóstico no descubre de manera específica cada una da las aptitudes, sino que 

denuncia tipos nada más, y que no proporciona un criterio cuantitativo de estas, 

debido a que no dependen exclusivamente de la Inteligencia, sino que Intervienen 

también la tipología mental, la personalidad, las posibilidades de manifestación, la 

funcionalidad del empleo de cada una, etc. Sin embargo, es Importante aclarar que, 

aunque no sea posible obtener un criterio cuantitativo de las aptitudes, si lo es el 

resultado cualitativo que puede obtenerse mediante la observación y tests de 

ejecución, identificando así a los sujetos qua posean alguna aptitud sobresaliente por 

ejemplo en música, pintura, escultura,etc. 

Como se observó durante las descripciones de modelos, estructures o jerarquías, la 

inteligencia ha sido vista a lo largo de estos ellos de estudio de diversas manaras: 

primero como una habilidad unitaria, después como una habilidad mental primaria, 

con Gullford como 120 habilidades separadas. 

La primera, por ser tan general, no permite un análisis completo y específico de las 

funciones mentales; sin embargo, la teoría de Gullford a pesar de ser muy completa 

resulta sumamente abrumadora. 

La Inteligencia desde el punto de vista de Barbara Clark ya no puede seguir 

confinada a las funciones cognoscitivas, sino claramente debe abarcar todas las 

51 VILLALPANDO. M., ~p. 166 

SS 



funciones del cerebro y su uso Integral y eficiente, lo cual lnluye conocimiento, 

emociones, Intuición y sensaciones pslqulcas, es en resumen un total de las 

funciones carebralas. 

11.1.1.1. Medición de la lntellgoncla. 

Por lntellgencla medida se entiende el rendimiento en una situación especmce de 

pruebas, que siempre se basa en los logros obtenidos.•• 

Es decir, que se realiza una medición psicológica, la cual debe ser funcional, esto 

quiere decir que se refiera a las funciones o a la actividad que van a reflejar loa 

efectos de la Inteligencia. 

Eslo es necesario, pues se trata de una capacidad para desarrollar actividad manta! 

qua no se puede medir directamenle y que por lo tenlo nos presenta las llmllaclones 

de una Interpretación física. No siendo la vida psíquica una realldad espacial pero si 

temporal, esto es, cuyos fenómenos se registran a través de su realización, después 

de producida su función, la pslcometrla valléndose de las pruebas o tests, provoca el 

ejercicio y manifestación de ra función por medir, produce en cada caso un 

rendimiento, expresado en el cómputo o número de aciertos logrados en la resolución 

de la prueba. Es por eso que la Inteligencia se mida Indirectamente, considerándola 

en razón de sus manifestaciones. 

Realmente la pslcometrfa como tal es muy reciente, sin embargo ha tenido grandes 

avances. Sus Inicios se remontan a principios de siglo, cuando el psicólogo briténlco 

Francls Gallen pensó en la posibilidad de someter e la lntellgencla a pruebe. 

El psicólogo más afamado de Peris, Alfred Binet (1857 - 1911) fue el creador de le 

primera medida préctlca de la Inteligencia, con la cooperación de Teodoro Slmon: 

La Escala Métrica de la Inteligencia de Blnet-Simon que, consistía en una prueba 

individual en donde se tomaba nota da las respuestas del alumno y después se 

52 Cll. DAVIDOFF, l., lntroducc!6n g Jg Ps!co!og!g p 466 
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calificaban. Al sujeto de prueba se le asignaba luego un nivel mental o edad mental, 

la cual se comparaba con la edad cronológlca a manera de índica de la lntellgencla. 

El criterio de edad mental tendió pronto a substituirse en virtud de que ésta no Indica 

nada acarea del grado de capacidad de Ja persona.El pslc6Jogo alemán Stem 

propuso en 1921 una nueva medida derivada de la edad mental a Ja que denominó 

coeficiente Intelectual o de Inteligencia. 

Posteriormente Lewls Terman adopta esta medida como Indicador da Ja lntellgancla, y 

realiza además una revisión muy aceptada de Ja prueba de Blnet, la cual cambia el 

nombre a Stanford·Blnet. 

La edad mental (EM) se dividía entre Ja edad cronológica (EC) y al resultado sa 

multlpllcaba por 1 OO. El resultado final as entonces al coeficiente lntalactual (CI). Do 

esta manera se obtiene un número como resultado que nos dice qué rendimiento tuvo 

una persona en una prueba determinada con otras personas de la misma edad. 

Medias, Medianas y Modas: 

Un método para simplificar los datos obtenidos de Ja apllcaclón de éstas pruebas 

mentales, consista en reemplazar un grupo de números por un sólo número, su 

"promedio". Se haca referencia a un promedio, cuando nos estamos refiriendo a un 

valor central alrededor del cual se agrupan un conjunto da valoras o puntuaciones. 

Existan tres medidas comunes de aste valor, conocidas como media, modo y 

mediana. Cada una as un sólo número sumarlo que puede representar todo al grupo 

da puntuaciones. La Media es la medida de tendencia central qua més se usa, y por 

ello la única que se explicará. Es Ja suma de todas las puntuaciones dividida por el 

número de ellas. Cuando Jos datos giran alrededor de un valor medio, Ja media suele 

ser la medida de tendencia central de alecclón porque le atribuye la misma 

importancia a cada cifra. Será Importante también conocer la descripción de la 

varlabllldad en Jos datos de Ja Investigación, es decir, cuanto difieren entra sí las 

puntuaciones dentro de un mismo grupo. La medida de varlabllldad de uso más 
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frecuente es la desviación estándar, la cual Indica al grado en qua las puntuaciones 

varlan en promedio respecto a la media. Una deavlaclón &1tándar grande Indica que 

los números están lejos de la media; y una desvlacl6n estándar pequel\a Indica que 

los números se amontonan muy cerca de la media . ., 

Con apego a ésta distribución estadlstlca, la lntellgencla de loa sujeto• (cociente 

Intelectual) en una población numerosa, tiende a agruparse en zonas o porciones 

determinadas por la curva normal de frecuencias. Asl a1 posible una claalflcaclón 

mental, sin perder da vista la Individualidad de cada uno. 

Los autores de dicha clasificación son L. Terman y Maud A. Merr!ll, qulena• además 

de hacer esta claslficacl6n, determinaron la proporción constante da estas zonas, 

dentro da la claslficeclón da los grupos soclelos: 

NIVELES MENTALES COCIENTE INTELECTUAL PORCENTAJE 

Genios 140 o más 1% 

Muy superiores de 130a 139 2% 

Superiores da 120 a 129 8% 

Sobre el promedio da110a119 16% 

Normales de90a109 46% 

Bajo el promedio de80a89 16% 

Torpes do70a79 8% 

Débiles mentales sup. da60a69 2% 

Débiles mentales prof. 59omenos 1% 

Como se puede apreciar en la tabla, los sujetos de estudio en el presenta trllb9jo ton 

los muy superiores o nll\os superdotados, de los cuales aegún Terman solo hay de un 

dos a tres por ciento da la población, lo qua sa conaldera bajo, pues en recientes 

invesllgaclones se ha calculado da un cinco a un seis por 100 de la población total. 

"OAV/OOFF, L .. ll12&11. p. 71 J.712 
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El resultado de las pruebas de Inteligencia (CI) debe considerarse como un elemento 

indicador entre otros para Identificar e las personas superdotadas, pero no como 

único distintivo que Jos define, pues existen otros factores Importantes que entren en 

juego. 

Landau dlca que Ja Inteligencia expresada por el CI explica solamente hasta el 40% 

de Ja variación del éxito escolar, mientras que el por ciento restante se explica por 

otros parámetros, como las actitudes, las motivaciones, el Interés de Jos padres y Ja 

ayuda que aportan al trabajo escolar del hijo. " 

Anne Anastasl menciona que el coeficiente Intelectual es una descripción del nivel de 

Ja capacidad del Individuo en un momento dado, en relación con sus normas de edad; 

es decir el CI no es algo fijo e Inalterable, y se puede modificar con Ja Influencia del 

ambiente ... 

Sin embargo, aún Jos nll\os que permanecen en el mismo ambiente pueden mostrar 

grandes aumentos o disminuciones del CI en nuevas pruebas. Estos cambios 

significan, naturalmente que el nJl\o se está desarrollando más rápida o mas 

lentamente que el resto de la población. 

Se deba tomar en cuanta también, que al CI variaré da un test a otro, por lo qua ea 

Importante especificar siempre los tests que se han empleado para obtener el CI de 

una persona, esl como la fecha de su apllcaclón. 

11.1.2. Funcionamiento cerebral: 

Una comprensión mas clara de cómo funciona el sistema nervioso debo ayudar a la 

comprensión de la naturaleza del aprendizaje y de la conducta en general del 

hombre, que como se ha mencionado antes, están íntimamente relacionados con Ja 

Jntellgencla. El cerebro llene mucho que ver con la conducta, dicta los sentidos que 

gulan la percepción, establece también los modelos de comunicación, que van desde 

los grul\ldos y movimientos del cuerpo hasta Ja locución, establece también los 

!>4 COíllAT, A., toSn!Oos superdotgdos p. 85 
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limites a la cantidad de lnfonmaclón que se puede absorver y procesar. No cabe duda 

alguna que as el órgano individual que más Influye en el cuerpo. 

Al Igual que los animales, el hombre está compuesto por miles de células, cada una 

especializada en el desempeno de un papel determinado. El sistema nervioso, 

especialmente el cerebro, dirige y coordina la acción da estas células para qua los 

demás órganos dasempallen sus funcionas especificas, como el ver, olr, oler, etc. y 

el hombre pueda pensar, hablar, recordar y comportarse efectivamente. Una lesión 

en el sistema nervioso puede perturbar cualquiera o todas estas aptitudes. 

Para comprender al sistema nervioso an su conjunto y su papel en la conducta, es 

esencial comprender las distintas partes de que se compone: la neurona, el sistema 

nervioso central y el sistema nervioso autónomo. 

La neurona: 

Todo el sistema nervioso sa compone de cálulas llamadas neuronas. Se estima que 

hay entre 1 O 000 y 12 000 millones de dichas células en el cuerpo humano ... 

Las neuronas son la unidad básica del cerebro, están compueataa por cuerpo celular, 

. dendritas y axón; al cuerpo celular está compuesto por al mícleo y loa procasoa 

bloqulmlcos que mantienen la vida de Ja célula. La neurona es un sistema de 

procesos de Información que recibe y anvla miles de signos, según el Upo de 

neurona da que sa trate; la neurona sensorial o aferente sólo conduce Impulsos hacía 

al cerebro o a la médula espinal. La neurona motora o eferente, tiene la función 

opuesta, as decir, conduce Impulsos desde el cerebro o la médula espinal hacia los 

músculos o las glándulas. 

Las dendritas son fibras cortas que se extienden por el cuerpo celular y fuera de éste, 

formando patrones o caminos qua reciban la Información de células cercenBB; el axón 

transmita y envía signos qua son recogidos por las ramas de las dendritas vecinas. 

so WHITTAKER. J.,~ .. p. 690 
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Esta lnfonnaclón la transmiten químicamente a través da la reglón donde las células 

están partlculannanta juntas, asta unión o cruce, cuyo Impulso va da un nervio celular 

a otro, se llama sinapsis. 

La transmisión da un Impulso nervioso a otro as un proceso elactroqulmlco, as decir, 

los Impulsos eléctricos en la sinapsis se conviertan en signos qulmlcos qua se 

transfonnan después en Impulsos eléctricos nuevamente. En asta sinapsis es en 

donde se piensa que se dan los mecanismos neuronales del aprendizaje y la 

memoria, segón Thompson A Berger y Berry, en 1980. •7 

Se han encontrado en algunos estudios más recientes con dos caracterlstlcas que 

presenten los superdotados en aste aspecto; la actividad slnáptlca as mucho más 

rápida y los Impulsos que van de una célula a la siguiente cuentan con mucho mayor 

poder, lo que da lugar a un más rápido y complejo patrón de pensamiento, segón 

mencionó Brlerley, en 1976; por ello Ja velocidad en el pensamiento de roa 

sobredotados es sorprendente ... 

T. Teyler, neuroblologlsta, en 1977 menciona que la fábrica del cerebro as al 

resultado de la Interacción del origen genético y las Influencias ambientales. Mientras 

que las caracterlstlcas básicas da la organización cerebral aa presentan al momento 

de nacer (división celular completa), el cerebro experimenta un tremando crecimiento 

en su proceso neuronal, fonnaclón de slnápsls y mlallnlzaclón casi al final de la 

pubertad. Este proceso puede ser profundamente alterado por al medio ambienta. 

Aón más, ha sido probado que los procesos cerebrales que se presentan al nacer 

pueden degenerar si las estlmulaclones ambientales necesarias para activar 11$tos 

procesos son negadas. La mayoría de Jos nlnos vienen dotados con ésta maravillosa 

y compleja herencia de células neuronales de las cuales, actualmente Ferguson 

estima que usamos menos del 5% da nuestra capacidad ... 

S7 cfr. CLARK,B.,l212&ll.. p. 19·20 
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El sistema nervioso central: 

Está formado por el cerebro y la médula espinal y funciona como centro de regulación 

para el organismo. Contiene la mole principal de neuronas que constituyen el alatema 

nervioso. Las neuronas eferentes le lleven lnfonnaclón con respecto a loa cambios 

habidos en el medio extemo y dentro del cuerpo mismo. Las neuronas eferentes 

transmiten Impulsos del sistema nervioso a los distintos múswlos y glándulas. 

Además existen eslabones lntemos entre diversas partes del sistema nervioso central 

que sirven para Integrar las actividades de la totalidad del organismo. 

En el cerebro es en donde los delos sensoriales son procesados,las decisiones sen 

hechas y la acción se Inicia. 

En resumen es el área que da energía y regula a todas las demás áreas. 

El sistema nervioso autónomo: 

existen otros músculos en el cuerpo, sobre los cuales nonnalmente no ejercemos 

ningún control voluntario; estos son los músculos lisos, tales como el de los 

Intestinos, el músculo cardiaco que fonna ol corazón, y los de les otros órganos 

Internos. Le parte del sistema nervioso relacionada con estos músculos es la que 

recibe el nombre de sistema nervioso autónomo. 

Este sistema no sólo controla las funciones vegetativas, sine que también opera para 

cambiar la economía del organismo cuando éste se enfrenta a una situación de 

stress. ao 

11.1.3. Herencia· medio ambiente: 

"La Inteligencia de un Individuo en cualquier momento dado es el producto finar de 

una vasta y compleja secuencia de interacclone.s entre los factores ambientales y 

hereditarios". 61 

"°cfr.WHITTAKER,J .• ~. p.690-717 
cfr. DAVIDOFF, l., !IQ&lt. p. 111-138 
cfr. CLARK,8., ~p. 22-23 
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Por herencia se entiende a las caracterlstlcas flslcas que se transmiten directamente 

de padres e hijos en la concepción, se puede decir entonces que la herencia 

programa los potenciales humanos en las personas. 

Los genes, son la unidad básica de la herencia, compuestos de una sustancia 

qulmlca compleja llamada DNA (ácido desoxlrribonuclelco) a través de la cual 

transmite las caracterlst/cas hereditarias. Es esenclal tener en cuenta que los 

organismos no heredan patrones de conductas, más bien, están dotados de 

estructuras corporales y temperamento, aptitudes congénitas que Irán desarrollando; 

el conjunto de estos hacen probable una gama particular de respuestas a un 

determinado ambienta. Los seres humanos y los animales heredan características 

tanto generales, de la especie, como al mismo tiempo heredan rasgos llnlcos. 

Influencie del medio ambiente: 

El ser humano posee la maravlllosa habilidad de acrecentar y enriquecer.sus propias 

capacidades, es decir, puede llegar a ser más de lo fue al nacer, no más en el 

sentido de exceder las !Imitaciones o potenclalldades con las que nace pero si el 

hecho de mejorar la habllldad para usar sus ceractorlstices y estructuras propias. 

Terrnan y Oden escriben que el hecho de que tantas ramillas han dado dos dotados 

o más, significa que además de la casualldad entran en juego otros factores, tales 

como la herencia comlln, el medio común o, con mas probabllldades, las dos a la 

vez. Se han encontrado datos que fundamentan la gran Influencia qua llene el 

ambiente sobre el buen e Incluso temprano desarrollo del nlno: 

Goertzel y Goertzel (1962), hicieron un estudio sobre I; vida de personas eminentes y 

encontraron.sin excepción,que estos Individuos hablan crecido desde pequenos en 

ambientes muy estimulantes. 

Colvln (1915), afirmó que todos los prodigios que el estudió fueron educados desde 

los primeros cinco meses de su vida. 
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Fowler (1962), Holllngworth (1942), y Terman (1925), no reportaron nlngiín caso de 

personas con altas habilidades que no hayan sido expuestos a esllmulaclón 

temprana. •2 

De lo anterior deriva la Importancia de brindar al nlno desde su nacimiento e Incluso 

desde que se encuentra en el útero de la madre, el mayor número de oportunidades 

posibles para que tenga precisamente ese contacto con la realidad, a través de la 

apllcaclón de estímulos. La eslimulaelón temprana consiste mas o menos en 

"sabotea~· todos los sentidos del nlllo mencionados anteriormente con &I fin de que 

Inicien lo más pronto posible cada uno sus funciones, esto provocaré que el nlllo eslé 

mas "despierto" o atento a lo que sucede a su alrededor y de esta manara emplace a 

conocer adecuada y eficientemente su mundo. Esta esllmulaclón sensorlomotora se 

empieza desde el útero debido a que el feto comienza a recibir una esllmulaclón 

constante (en términos de Hebb) del fluido amniótico viscoso que lo rodea y de las 

pulsaciones del corazón materno. Los movimientos rutinarios de le madre le 

proporcionan experiencias sensoriales variadas. Por otra parte, la salud, dieta, uso de 

fármacos y estado emocional de le madre constituyen las Influencias qulmlcas 

perlnatales. El eslado emocional de la madre es también muy Importante, pues 

cuando éstas sufren depresiones graves crean problemas para sus nlf\os al nacer. 

Esto se debe a la gran cantidad de adrenalina que secreta la madre, la cual suele 

entrar en la corriente sanguinas del falo y si las cantidades son excesivas pueden 

resultar nocivas. Cuando la madre está pasando por algún periodo o crisis 

emocional, los movlmlenlos del feto se multiplican varias veces durante ese tiempo, y 

los afectos posteriores al parto, según los estudios correlaclonales realizados que 

Indicen los dallos,aunque no los comprueban, son de Irritabilidad, problemas 

Intestinales, llanto excesivo de los bebés durante la Infancia, y mala salud durante los 

ellos escolares. 

•>lllll:lllrn.p. 54 
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Por otro lado el aspecto afectivo-social resulta un elemento de gran Importancia, que 

no debe faltar en el ambiente en el que se desarrolle el nlllo. SI este es privado de 

contactos flslcos y sociales, como puede darse en amblen\es severos de orfellnatos o 

casos famlllares particulares, el nlllo presenta un estancamiento e Incluso puede 

retroceder su desarrollo motor, perceptivo y cognitivo, sin hablar del retraso grava de 

la evolución afectiva. 

Se trata entonces de comprender la Interferencia de los dos factores (herencia-medio 

ambiente), lo cual es da tal complejidad que Intentar aislarlos uno del otro conducirla 

a una simplificación absurda. Aaron Coriat brinda una mayor comprensión explicando 

que a pesar de que alguno de los dos posea más fuerza no puede estar separado del 

otro, como sucede con los elementos constituyentes del agua. Aunque las moléculas 

del hidrógeno son dos veces mas que las del oxigeno, la constitución del H 2 O 

solamente es posible por la Interacción de los dos componentes. Menciona que 

aunque no se conozcan genes de la Inteligencia sabemos que el soporte genético de 

ésta, es el sistema nervioso, y ¿qua serla de ella si al hombre no tuviese un ambiente 

adecuado para dar a luz el potencial funcional de las estructuras del sistema 

nervioso?, al potencial genéllco constituye por tanto, a pasar de las diferencias 

indlvlduales, solamente una virtualidad. 63 

Por todo lo anterior se deduce que de nada servirla a una persona poseer los mejores 

genes de toda la raza humana si no pudiera tener acceso a un ambiente estimulante 

que favorezca el desarrollo máximo da todas sus potencialidades. 

De ah! el Importante papel que juega al educador en al proceso de ensellanza

aprendlzaje. Es sabido que para que la educación saa una realidad, debe darse el 

binomio educador-educando, sin embargo, Ja participación del educador, como un 

productor o favorecedor de estrmulos, que brindará todo 10 necesario para propiciar 

el ambiente adecuado y caluroso, vallándose da todo su Ingenio y creatividad para 

lograrlo, y permitir que el nlllo manifieste todas sus potencialidades y las desarrollo, 

"' COíllAT, A., l2l2&1L. p. 139 
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es de suma y vital importancia, pues de su labor dependerá el desarrollo pleno e 

Integral de las capacidades, y aptitudes de sus alumnos, et desarrollo armónico y 

equilibrado da su personalidad para una buena adaptación e Integración de 6ate a Ja 

sociedad y sobra todo para Incrementar la perfección de su condición humana. 

11.1.4 Creatividad 

Debemos considerar qua ciertas personas poseen capacidades sobresalientes, no 

sólo en el aspecto intelectual, sino también en otros aspectos como el musical, la 

pintura, la llteratura, etc. Los hay también en el área de las matemáticas, de Idiomas, 

mecánica, oratoria y ciencias. 

Frente a este planteamiento nos colocamos anta le Interrogativa acerca de la 

relación que exista entre un alto coeficiente Intelectual y la reallzeclón superior en el 

campo de una aptitud especial. A asta pregunta muchos especialistas responden 

negando la existencia de una correlación entre la facultad Intelectiva del Individuo y 

dicha aptitud superior, afirmando que lo que existen son "dones especiales". 

Por otro lado, están los especialistas que afirman que ésta sobresaliente realización 

creativa en un área especifica va acompanada de una Inteligencia elevada. 

Será Importante por tanto aclarar, lo que es creatividad y su relación con la 

Inteligencia. 

El término de creatividad para muchos autores está asociado a la producción 

artística de gran calidad, sin embargo este concapto de creatividad deja fuera de 

lugar e las actividades cotidianas que se realizan con gran creatividad y originalidad. 

Por ello, el fenómeno creativo no concierne necesariamente a la Ingeniosidad de Ja 

obra grandiosa, sino más bien e la originalidad y a ra novedad, lo "diferente" en 

cualquier grado. 

La novedad, característica esencial de Ja creación, as tal vez ar único elemento en ar 

que pueden estar de acuerdo todas les opiniones. La persona creativa posee Jos 

elementos del pensamiento divergente de Guilford: donde el espíritu libre de toda 
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coerción, puede dar fonna a la obra a su modo, las soluciones son múltiples porque 

es más abierto, menos analltlco. Es la clase de pensamiento que se necesita para 

manejar un problema en el qua puede haber varias respuestas más o menos 

correctas o Incluso ninguna respuesta que sea del todo acertada. En oposición, el 

pensamiento convergente, cualquiera que sea el punto de partida, el punto de llegada 

es único. Según Garcla Hoz el pensamiento convergente serla propiamente la base 

del cociente Intelectual, en cambio el divergente es característica propia de la 

persona creativa. "Inteligencia y creatividad se entienden realidades diferentes""' 

Trabajos recientes aportan algunos matices, sobre la relación que hay entre el nivel 

de lntellgencla y la creatividad, precisando que por debajo de un CI de 65 Ja 

creatividad es por asf decirlo, Inexistente; entre 65 y 120 aparece una débil 

correlación; y por encima de 120 se observan dos puntos de sujetos: los muy 

creativos y los no creativos ... 

Jaquellne Rogar escribe, "Cuando el pensamiento racional fracasa ante un problema 

de adaptación, el Individuo recurre a su Imaginación ... Y la creatividad aparece como 

un segundo brazo de la inteligencia capaz de suplir eventualmente a la Inteligencia 

lógica cuando esta fracasa, pero no sin recibir su ayuda. Lo que diferencia 

esencialmente la Inteligencia de la creatividad no es tanto el proceso de pensamiento, 

como los campos en los que cada una de ellas se ejercita. el genio creativo no 

avanza por caminos conocidos, es un explorador" 66 

El Individuo dotado creatlvamente ha de ser capaz de trabajar de un modo duradero 

en busca de una solución, siguiendo el camino dlrecto,aún cuando haya de postergar 

en un primer momento la solución definitiva y complota, no va en busca de su propia 

celebridad sino en busca de la culminación de su tarea. 

Resulta ser de gran Importancia la educación da la creatividad, en todos nueatros 

educandos, educación que es tan factible realizar, como lo es ensel\ar matemáticas. 

64GARCIA HOZ, Edycgc!6n persong!lzgdg o, 132 

6S GARV A. O., Estrgteg!qs de !q creqtJy!dgd p. 25 
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"La mayoría de la gente posee una reserva de capacidad creadora que sólo aspera 

ver abiertas las puertas para aflorar. No todos pueden ser grandes geníos, desde 

luego, pero pueden convertirse en personas más craatlvas y productivas de lo qua 

son". 67 

No existen una correlación exacta entre el nivel de Inteligencia y ía capacidad 

creativa de un Individuo. Como se mencionó antes en fes nillos •upardotados se 

pueden presentar casos de una gran creatividad o la ausencia de ésta. 

11.2. CARACTERISTICAS DEL NllilO SOBREDOTADO 

Existen rasgos personales y mentales que manifiestan al nlllo sobredotado, y por 

consiguiente facilltan su Identificación. Estas características son las que han 

concluido como generalmente tlpícas, Investigadores Importantes como Terman. 

Sin embargo antes de Iniciar con estas características, es Importante advertir que no 

se trata de algo determinante, ni propio únicamente de esta tipo da nlllos, pues pueda 

encontrarse con casos en los qua se posea la mayoría de estos atributos y que, sin 

embargo, no se trata necesariamente de un nlllo brlllante. O por el contnario, puede 

haber nlllos sobresalientes qua no poseen todos estos atributos. En consecuencia, se 

establece que Jos nlllos sobredotados tienden a tener estas características, y que por 

la misma diferencia individue! que existe de una persona única e Irrepetible a otra 

afirmamos que no existe en realidad un típico nfllo sobredotado. 

11.2.1. Intelectuales 

Marian Scheifele, Terman y Roberto Zavallonl coinciden en las aígulentes 

caracterlsticas: 

1. Comprensión rápida de significados. 

2. Superioridad en el uso del lenguaje con vocabulario rico y extenso. 

3. Curiosidad Intelectual. 

67No siempre se puede In. OIDAC, Orgono del Centro de Oldóctlca de la UIA (CEE) 
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4. Mayores logros e Intereses por materias abstractas que materias prácticas o 

actividades manuales. (Con ésta última coincide también Gonzalvo Malnar) 

5. Superioridad en la capacidad respecto a la lectura en cuanto a la velocidad y 

comprensión de ésta. 

6. Razonamiento aritmético (según Scheifelle y Zavalloni), Interés por la relación de 

números (Tennan). 

Por otro lado, Schelfele y Gonzalvo Malnar coinciden en lo siguiente: 

7. Capacidad superior para la generalización, realizar abslracclones, razonar, pensar 

lógicamente, y comprensión profunda de los problemas. 

8. Facultades de observación, percepción de relaciones significativas y relación 

rápida de malarias, así como de atención y concentración. Realiza tareas mentales 

muy difíciles, según Schelfele) 

9. Amplia variedad da Intereses. 

Terman Y Zavallonl coinciden en que el superdotado : 

10. Posee buena memoria. Según Gonzalvo Malnar, éste posee una memoria lógica y 

exacta. 

Schelfele agrega que el nlllo superdotado: 

11. Aprende más rápido y fácilmente. 

12. Manifiesta poca paciencia con procedimientos y ejercicios de rutina. 

13. Realiza índependlentemente un trabajo eficiente. 

14. Originalidad e íniclatlva en tareas ínleiectuales. 

15. Prontitud para responder. Sagacidad. 

16. interés por el futuro, el origen, el destino y ra muerte. 

Por otro fado, Gon:alvo Marnar agrega: 

17. Imaginación activa y controlada. 

1 B. Motivación: capacidad para emprender proyectos dlfTclles y llevar a cabo 

unidades de trabajo más amplias que los otros. 

19. Tendencia a asumir rasponsabllldad. 
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20. Control emocional por medio de la dellberaclón y el juicio. 

Por su parte, Terman da otras características: 

21. El nillo superdotado posee conocimientos extensos. El 85% de ellos van 

adelantados y ninguno en atraso. 

22. Interés por atlas y enciclopedias. 

Y menciona que según los resultados da los tests que lea fueron .lplicado1 en las 

distintas materias reflejaron ser más aptos y demostraron mayor superioridad en las 

materias abstractas y más verbales, sobra todo en la lectura, en el estudio de las 

lenguas, razonamiento aritmético y en los conocimientos clentrficos, literarios y 

artísticos. En la lectura más o menos la mitad de los nillos superdotados han 

aprendido a leer antes de Ir al colegio: 20% antes de los cinco anos, 6% antes da los 

cuatro ellos y 1.6% antes de los tres anos, la mayorla de ellos sin que se las haya 

ensellado slstemétrcamente. Por otro lado, dice que en cálculo, ortografla historia y 

educación cfVlca, su superioridad parece menos clara. En callgrafla, trabajos 

manuales, costura y en cocina Jos nlllos sobredotados casi no se muestran superiores 

a los otros ... 

El adelanto medio del superdotado en sus estudios es del 14%, mientras su adelanto 

mental medio es del 50% (el CI medio del grupo de nlllos Investigados, el que llamó 

grupo califomleno, era da 151), estando entonces el trabajo que se les exige en las 

clases muy por debajo de sus posibilidades. 

Para apreciar mas objetivamente el grado da Instrucción alcanzado por los nlnos 

supardolados, Terman y sus colaboradores emplearon tests de Instrucción entre los 

que están "Stanford Achlevement Tests". Los resultados prueban que "más de la 

mitad de los nll\os que poseen un CI Igual o superior a 135 han asimilado ya el 

programa escolar de los dos ellos Inmediatamente superiores al grado en que estén 

colocados, algunos de ellos han asimilado el de los 3 O 4 anos superiores"." 

68 DE CílEACKEíl, íl .. !2l2&ll.. p. 70 
09 ~. DE CílEACKEn, íl., l2l2&ll., p. 66 

70 



Esta característica del nlllo superdotado es desaprovechada por los nllloa cuando a 

éstos no se les da las oportunidades o facllldades nacesariaa para un buen desarrollo 

de sus capacidades. Ellsa Matems recomienda tener en cuenta la deslgualdad de las 

aptitudes que caracterizan a vacas a los nlllos superdotados, aconseja estudiar todos 

Jos datos qua se puedan reunir sobra esos nlllos. SI este estudio muestra que un nlllo 

posee una superioridad marcada en una u otra dirección, se elabora para él un 

programa escolar que Je permita progresar y enriquecer su experiencia en dicha 

dirección. 

"Un CI elevado no será dejado da lado porque Jos rendimientos cotidianos no 

alcancen un mismo nivel de superioridad" 70 , ya que estas diferencies en el 

rendimiento se pueden deber a Ja ausencia de medidas educativas especiales 

apropiadas para el nivel manlal de Jos nlllos, según Holllngworth. 

Además, hay que considerar que Ja marcha del desarrollo mental varia de un 

Individuo a otro. SI sabios conocidos fueron malos alumnos en Ja escuela, como 

Einstein en matemáticas, fue, tal vez, porque ase medio no estimulaba 

suficientemente sus aptitudes. Esta explicación pueda valer también para ciertos 

Individuos que manifiesten tardíamente aptitudes Intelectuales superiores aunque Jos 

nlllos Intelectualmente superdotados, según De Creacker, "son generalmente 

precoces, pues su edad mental es superior a su edad cronológica. Numerosos 

estudios de casos muestren Ja extraordinaria precocidad de ni/los, desde Jos més 

liamos ellos. 

Recientemente Bárbara Clark (1983) realizó una Investigación de las caracterlstlcas 

Intelectuales más comunes de Jos nlllos superdotados, llegando a resultados muy 

similares a los mencionados anteriormente: 

• Adquiere cantidades extraordinarias de Información y posee una retención fuera de 

la norma. 

• Comprensión avanzada. 

'º ll2kle.m. p, 115 
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• Curiosidad e Intereses variados y fuera de lo normales. 

• Nivel elevado del desarrollo llngulstléo. 

• Nivel elevado de habilidades verbales. 

• Excepcional capacidad de procesar Información. 

• Procesos flexibles de pensamiento. 

- Amplia capacidad de síntesis. 

• Habilidad temprana para concluir rápidamente, sin demoras. 

• Elevada capacidad para ver diversas e Inusuales relaciones. 

• Habilidad para generar Ideas originares y soluciones. 

• Temprano patrón diferencial para los procesos de pensamiento (realizar 

generalizaciones, términos abstractos, percibir consecuencias, pensar en 

ellemativas, ele.) 

- Temprana habilidad para usar y formar estructuras conceptuales. 

- Aproximación evaluativa de él mismo y los demás. 

• Persistente, conducta asertiva. " 

11.2.2 Flslco-blológlcas. 

La investigación bibliográfica realizada por Schelfele, en donde reune las 

caracterlstlcas flslces sellaladas por varios autores y universidades, define qua el 

nlllo superdotado, en su relación con los demás nll\os tiende a: 

• Ser ligeramente más pesado y mas alto, tener mas peso en relación con la altura. 

- Ser algo mas fuerte y tener mas salud, estar bien nutrido. 

• Hallarse relativamente libre de desordenes nerviosos. 

·Hallarse algo mas avanzado en el proceso de osificación. 

·Alcanzar la madurez a una temprana edad media. 12 

Terman sometió a los nlllos superdotados del "California Group" a 37 mediciones 

antropométricas que muestran que el conjunto de los dotados son flslcamente 

71 cfr. CU\RK,B., ~ p. 91·93 
nfil, SCHEIFELE, M., l!Ull., p. 22 

72 



superiores a las normas de los otros grupos de nllloa con quienes se los ha 

comparado. "En estatura y peso sobrepasan las normas generales establecidas para 

los nli'los nacidos en Norteamérica. En capacidad pulmonar, por la anchura del 

pecho, ras caderas y en fuerza muscular sobrepasan las normas generales 

establecidas ... El término medio de peso en el momento del nacimiento sobrepasaba 

en 3/4 de libra las normas da la época. Menciona también que los ni/los dotados 

aprenden a caminar aproximadamente un mes antes y a hablar alrededor de tres 

meses y medio mas pronto que los nli'los normales. Un número menor da nlllos 

dotados manifiestan síntomas de debllldad general, tienen oídos defectuosos, 

respiran por la boca, tartamudean o sufren frecuentes dolores de cabeza.Concluye 

además que duermen más tiempo que ros demás nillos y que la pubertad en ellos es 

algo mas precoz. " 

Ralph H. Ojemann en 1970, publica en su libro, La educación de los alumnos 

excepcionales, que como grupo, los nlllos superdotados no dan la Impresión de nlllos 

deblluchos y físicamente subdesarrollados qua se forjaba la Imaginación popular hace 

unos ei'los. "Las amplias Investigaciones realizadas en lugares y momentos 

diferentes, Indican que son Iguales a sus compelleros de clase de capacidad 

promedio, o ligeramente superiores en ciertas caractarístlcas físicas como la altura, el 

peso, le fuerza de la mano y le resistencia e las enfermedades físicas" sin embargo 

dice que "A la vez, no hay ningún atributo físico que pueda servir como ceracterístlca 

distintiva del talento. NI la buena apariencia ni el cuerpo sano son propiedad 

exclusiva de los nlllos de lntellgencle superior, pertenecen a todos los tipos y no 

permiten une fácil Identificación"" 

Coincidiendo con esto, G. Hlldreth, en un estudio comparativo longitudinal, llega a Ja 

conclusión de que no puede atribuirse a los superdotados ninguna característica 

particular, por lo que concierne al peso o la talla. Tanto si se compara a los 

superdotados entre si, como si se compare entre superdotado y "normal", les curvas 

73 kJL..DE CílEACKEíl. íl •• l212.cil.. p.64-65 
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de evolución de estatura y peso son variables. Obtienen ventaja de un modo Irregular 

uno u otro de los grupos o uno u otro de los miembros del grupo en diversos 

momentos de la Investigación. ,. 

En cuanto a las diferencias biológicas mesurables que presentan personas con alto 

grado de lntellgencla, se encuentran las siguientes: 

- Existe, por un aumento de la producción de células neuronales, una aceleración de 

la actividad slnáptlca que permite un proceso de pensamiento más acelerado. 

- Las neuronas se presentan bloquímlcamente más ricas, permitiendo patronea de 

pensamiento más ricos. 

- Existe mayor uso de la actividad de la corteza prefrontal del cerebro, esto permite 

una mayor planeaclón futura, experiencias Intuitivas y perspicacia. 

- Mayor movimiento dentro de más áreas del cerebro. Su actividad cerebral es más 

rápida y pueden permanecer mas tiempo on este estado que los alumnos normales, 

con mayor concentración en el aprendizaje, alto grado de retención y una mayor 

Integración de las modalidades de ambos hemlSferlos, todo ésto en un estado de 

mayor relajación. 

- Existe una mayor coherencia y sincronización mas seguido del ritmo cerebral, 

permitiendo mayor concentración, atención fija, y mayor profundidad al Investigar y 

preguntar o pedir lnformaclón.1• 

11.2.3 Afectlvo-aoclalea. 

Terman senara que como resultado de sus Investigaciones, los nlnos dotados aman 

los juegos activos, los juguetes, la companla de los otros y no muestran ninguna 

propensión anormal al aislamiento. La elección de las actividades se determina 

mucho más por las diferencies de sexo que por las diferencias Intelectuales. El 25% 

de los superdotados prefieren camaradas de juego mayores qua ellos, solamente el 

9% da los nlnos comunes demuestran la misma tendencia. 

"!:!l2!JdJn. COíllAT, A., 2l2&Jt.. p.24 
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Holllngworth, quien coincide con Malnar, Terman y Scheifale, menciona que es 

comprensible que un superdotado prefiera relacionarse con Jos que se le parecen; de 

Jos contrario, apenas obtendría satlSfecclón, y el aburrimiento y la frustración 

dominarían en toda actividad; mientras que Jos nillos de su nivel representan un 

material Interesante de observación y con el puede mantener Interacciones 

satisfactorias. 

Como compalleros de juego Jos nlllos superdotados son tan solicitados como Jos 

otros, aunque a veces sus compalleros Jos encuentren un poco distintos del resto de 

sus compalleros. " 

En la liste de caracterlsticas sociales y emocionales que compila Schaifele en 1964, 

se menciona que el nll\o superdotado, en relación con Jos demás nlnos tiende a: 

- Manifestar superioridad en rasgos deseables de superioridad.ser más cortés, 

cooperativo, obediente, estar más dispuesto a aceptar sugestiones, ser mas capaz do 

llevarse bien con los demás y poseer un agudo sentido del humor. 

- Poseer un poder superior de eutocrrtlca. 

- Hasta un CI de 150 recibir mas oportunidades como Jldar, por encima de ese 

porcentaje tener Ideas e Interesas demasiado avanzadas para sus compalleros. 

- Gustar de los juegos al aira libra preferidos por los nlllos corrientes. 

- Preferir juegos sedentarios y tranquilos en ausencia da estímulo por parte de Jos 

demás nll\os. 

- Exhibir una mayor Integridad frente a la tentación de engallar. 

- Manifestar una menor Inclinación a jactarse de sus conocimientos y a exagerarlos. 

- Tener en general el mismo tipo de Intereses en actividades y juegos, pero preferir 

con frecuencia juegos que revelan un nivel de Interés dos o tres ellos por encima de 

la norma pera los nlllos de su edad. 

El nivel de Interés puede exceder el nivel de las actividades e les que concretamente 

"J:ll2lll:l..Jn. DE CílEACKEA, íl., ~ p.69·70 
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se dedica, pues la coordinación motriz del nlno se halla más estrechamente 

relacionada con la edad cronológica y desarrollo flslco, que con la madurez mental. 

- Manifestar preferencia por los juegos que Incluyen reglas y sistemas, juegos 

complicados que requieren una actividad mental; asr mismo el nlno posee una mayor 

Información acerca de estos juegos. 

- Cuando se trata del nlno sobredotado pequeno, crear mayor número de companeros 

de juego Imaginarios. '" 

Coincidiendo con el autor anterior, Gonzalvo Malnar, en 1967 menciona las 

caracterísUcas sociales del nlllo superdotado: 

- Mayor Interés en los juegos da compallclón. 

- Mayor Interés en las actividades y juegos que requieren el uso del pensamiento y 

qua suponen la aplicación da reglas y sistemas. 

- Preferencia por los juegos sosegados, sedentarios y solitarios.'" 

Se presentan casos de nll\os superdotados con un CI de 180, los cuales presentan 

resultados escolares da tal forma superiores, qua su Instrucción ha con1tltuído 

siempre un problema dlflcll, unido al da su educación. SI esos nlnoa no se adaptan 

muchas vacas a ra escuela para todos, es qua esta es menos apropiada a 1us 
necesidades. Da Craacker sel\ala qua las dificultades de adaptación de esos nllloa 

aumentan a medida qua su CI es más elevado. En 1943, L. Terman compara dos 

grupos de bien dotados, los CI del primer grupo son Inferiores a 145, los del segundo 

grupo exceden este límite. Advierta, coincidiendo con la Ore. Holllngworth, que las 

dificultadas da adaptación a los medios familiar y escolar son mayores para los nll\01 

del segundo grupo. 

En efecto, A Corla! menciona en 1990, que parece ser, que por encima de un cierto 

umbral de precocidad, cuanto más Intelectualmente adelantado es un nlno, mas dlflcll 

es su adaptación social y psicológica: los superdotados, cuyo CI supera 150 llenen 

"lll2l&...10· SCHEIFELE, M., l212&11 .. p. 22·23 
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tendencia a aislarse y a volverse agresivos, debido al desfase Importante existente 

entre su edad cronológica y sus facultades mentales. Por debajo de 150-155 de CI, el 

sujeto casi siempre, no sólo está Integrado en el grupo, sino que además suele ser el 

lider de este grupo, porque sus capacidades estén todavla al alcance de sus 

compal\eros que se las reconocen, las respetan e Incluso las envidian. Por encima de 

este limite, las aptitudes intelectuales demasiado altas del nll\o resultan 

Incomprensibles e Inquietantes, y más aún porque el superdotado se sitúa a si mismo 

por encima de los miembros del grupo y no admite el bajo nivel de sus bromas y 

conversaciones. Entonces se convierte en el blanco de toda clase de burlas por parte 

de sus compal\eros, burlas que el perciba como una persecución. "" 

En esa misma linea, Hlldreth, siguió durante siete ellos a un grupo de superdotados 

de diferente CI. Uno de ellos era CI 180, al cual describe como testarudo, autoritario, 

Intolerante, egolsta y que no prestaba ninguna atención al uso del materlal; sus 

profesores no saben que hacer con un nll\o tan maduro, "una curiosa mezcla de 

Inteligencia sobresaliente y de reacciones emotivas lnfantllea"; mientras que otro 

nll\o, medianamente superdotado,era un gran cabecilla de grupo, tolerante y 

respelado, contrariamente al primero, éste ayudaba mucho a sus compal\eros y era 

popular, "dirlgla la clase sin parecer dominarla".•• 

O. Andreanl en 1976 observa en su investigación que "los dos gru-pos con mas alta 

inteligencia tienen en común una alta agresividad a nivel profundo".82 

Existen sin embargo autores que no están de acuerdo con lo visto anterlonmenta, 

entre ellos Ralph H. Ojemann, opina que cuanto más Inteligente sea el nll\o, más 

probabllldades tendré de ser popular y tener mayor aceptación social, no corre el 

riesgo de ser aislado o rechazado por sus compal\eros. Los problemas de 

comunicación y cuadros de Intereses profundamente diferentes no tienen qua ocurrir 

necesariamente, muchos de estos nll\os consiguen una adaptación con sus 

'°i;J[.CORIAT. A., =l<l1.. p. 26·27 
"ldlml. 
B2ANDRIANI, O., Lgs rq!ces pslco!6g!cqs del tglento p. 313 
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compalleros de edad. No obstante, cuando estos probtemaa sociales son sar!oa, ea 

muy posible que estos provengan en forma directa de faclorea ajenos a 1u capacidad 

intelectual, probablemente entre las razones predominantes de estos problemas 10 

encuentra una Inmadurez amocionat marcada, ciertas actitudaa hostiles y agresivas o 

valores notablemente diferentes de los del grupo de compalleroa. 

Dice además que el nlllo superdotado suele hacerse amigo da muchos nllloa de 

capacidad promedio o inclusive inferior al promedio, no siendo au amistad el producto 

de una fuerte atracción de capacidades. 

Bárbara Clark sugiere una serie de caracterlstlcas afectivo sociales comunes a loa 

nillos superdotados, apoyándose en las últimas Investigaciones realizadas sobra este 

tema, y que se consideran más completas: 

Caracterlstlcas afectivas: 

• Sensibilidad extraordinaria a lo que quieren y sienten loa demás . 

• Agudo sentido del humor, puede ser amable u hostil • 

• Alto grado de conciencia acompallado del sentimiento de ser diferente • 

• Idealismo y sentido de ¡ustlcla que aparece a temprana edad • 

• Emotividad extraordinaria, profunda e Intensa . 

• Altas expectaciones de si mismo y de los demás, frecuentemente siente alto grado 

de frustración consigo mismo, con los demás y situaciones que se le presentan • 

• Perfeccionista . 

• Fuerte necesidad de encontrar consistencia entre los valores abstractos y las 

acciones personales. 

·Elabora Iulclos morales de nivel avanzado. 83 

Caracterlstlcas sociales: 

• Fuerte motivación para la satisfacción de sus necesidades de superación • 

• Avanzada capacidad cognitiva y afectiva para conceptuar y resolver loa problemas 

socia las. 

8J s:lL. ClARl(.B •• ~ p. 94·95 
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ESTA TESIS 
SALIR OE LA 

- Capacidad de llder. 

-Afán por solucionar los problemas sociales y del medio ambienta. 

N9 DEBE 
BIBLIOTECA 

- Esté envuelto en las necesidades de la sociedad (por ejemplo justicia, belleza, 

verdad) ... 

11.2.4. Caracteñatlcaa Palcológlcas. 

Dentro de las caracterlsticas psicológicas, se Incluyen los rasgos principales de 

personalidad que Cox y otros, en 1954, elaboraron distinguiéndolos como rasgos 

motivaclonales. Estos rasgos son los siguientes: deseo de ser llder, corrección da su 

propia autoapraclaclón, fuerza de carácter, entrega de esfuerzo hacia metas 

distantes, perseverancia y fuerza de voluntad y persistencia ante los obstáculos. 

Bárbara C!ark elabora una lista de caractarístlcas psicológicas del nlno superdotado, 

qua ella llama características Intuitivas pues tienen su fundamento en al conocimiento 

sensible: 

- Inquietud y participación temprana por al conocimiento lntultrvo, fenómenos e Ideas 

metaflslcas. 

- Abierto a todas tas experiencias de asta área, experimentará con fenómenos flslcoa 

y metaflslcos. 

- Manifiesta creatividad a Interés en todas las áreas que requieren de esfuerzo. 

Landau, después da realizar sus investigaciones, observa que los nlnos 

superdotados se consideran lntelectualmante bien organizados, muy abiertos, muy 

curiosos, perseverantes y muy ambiciosos. Pero también son testarudos, poco 

ordenados y críticos; tienen muchos amigos y éstos los respetan. 

Sin embargo, algunos superdotados, según Bárbara Clark, pueden tener 

autoconcaptos más bajos que sus semejantes. Una razón podría estar asociada con 

las espectatlvas inusualmente altas qua los superdotados tienen de si mismos en 

forma irreal, esta presión puada ser mucho más demandante que cualquier presíón 

"1l21Wun. p. 9a.99 
19 



externa. El perfecclonlsmo, común entre loa superdotado•, puada convertlrae en un 

comportamiento compulsivo. Las espectsUvas da aatoa nltloa muy difarentaa • loa de 

los demás pueden Interferir seriamente con la• relaclonea lnterpeqonalea. El 

panorama que el superdotado tiene de au mundo puede Influir en cómo otras 

personas los ven a ellos. 
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CAPITULOlll 

IDENTIFICACION Y PROBdEMAS DEL NIFlO SUPERDOTADO 

3.1. IDENTIFICACION DEL NIFlO SUJRDOTADO 

En cuanto a la ldenllficaclón proplaf ente dicha del nlllo auperdotado aa han 

ensayado distintos esquemas de salerón teniendo une aarla da datoa elagldo8. 

Algunos de loa esquemas Investigado no Incluían dato1 qua Incluían otros y • la 

Inversa, al no encontrar un sólo esqua a que aaUlfaclera del todo loa raql»rimento1 

de la Identificación, se hizo una aíntesl de todos. 

Pero antes de enumerar dichos datos, e presenlan a continuación siete lndlcadorea 

de dotes superiores, elaborados e el Proyecto para la educación de loa 

sobredotados, encabezado por Vlrgll W rd en 1962: 

1. El test colactlvo de Inteligencia 

2. El juicio del profesor 

3. La ficha escolar, Incluyendo puntajes e tests de rendimiento y las nota1 aalgn1cla1 

por los profesores. 

4. El test de Inteligencia Individual adml lstrado por una person1 callflcada. 

5. La apreciación de la madurez y adapt clón social y emoclonal. 

6. Entrevistas con los padres. 

7. La ambición y las tendencias del alu no. 

El Comité Ward, aclaró acerca del ju lo del profesor, que éstos deben evitar la 

tendencia de la mayoría a reconocer mo superdotado al nlllo atractivo, de buena 

conduele, ambicioso y conformista y pasar por alto las potenclalldades de los 

nlr'los creadores que pueden ser m nos dóciles, atractlvos, bien educados y 

conformistas. Aclara también que las no as bajas asignadas por loa profaaorea no 88 

tomarán en cuenta para excluir a un nlr'I da 101 programas para nlnoa 1obradotado1, 

siempre y cuando éste úlllmo haya dad muestras da poseer dotes superiores sobre 

la base de loa tests de lntellgencla. 86 

B5 cfr. TORRANCE E.P .. ll.12&ll.. p.36 
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Los datos siguientes deben recogerse de tests, escalas,& Jnventarloa admlnlslradoa 

por especialistas y profesores en la escuela, obaervaclone• e lnfonnaclone• de lo• 

profesores padres y otros adultos, mencionado• anterlonnente, que hayan eatado en 

contacto con el nli'\o y de entrevistas el nll\o. Estos datos conatltulrén la ficha 

informativa del alumno, que no daba faltar en su expediente, •I queremoa hacer má• 

égll y acertado la Identificación de alumnos aobradotadoa . 

• Datos personales (nacimiento, edad, sexo, caracterl1Uca1 flsli:es, etc.) 

• Datos médicos: salud y condicionamiento: deficlenclaa y melfonnaclonea, 

Irregularidades en el desarrollo . 

• Desarrollo soclopersonal. 

• Medio famlllsr • 

• Crecimiento y desarrollo preescolar y escolar • 

• Historia escolar (rendimiento en las matarles académicas y en áreas especlales). 

• Intereses dominantes y entretenimientos . 

• Capacidades especiales (talento) 

• Actividades extraescolares. 

- Apreciación de todas 1 as características de la parsonelldad que pueden descubrirse. 

- Los resultados obtenidos en la aplicaclón de tests, tanto grupales como lndlvldualaa 

y de aptitudes, Indicando el nivel Intelectual. 

- Madurez adaptativa: autocontrol: control y precisión da movimientos, modales Y 

composturas especiales; modelos violentos y secase de cólera, manifestaciones da 

lnestabllldad. 

conductas: ansiedad, regreslvldad, pasividad, obseslvldad, depresión, pslcoals, 

agresividad. 

autonomía: Iniciativa y responsabilidad; dependencia. 

sociabilidad: colaboraclón; desprecio de normas y personas adultas; desprecio de la 

propiedad y de los derechos ajenos; deformación lntenclonal del lenguaje, 

pendenciero y quisquilloso. 
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niveles y dificullades del aprendizaje: cualidades destacables; dificultades de 

aprendizaje; recursos escolaras. 

111.1.1. Tests: 

La pslcometría, es la medición da la actividad y da los procesos mentales. Depende 

de las pruebas o tests qua permiten un alto grado de objetividad en la medida, alendo 

ésta Indirecta y relativa. Es indirecta pues a la Inteligencia sólo se le puede medir o 

considerarla en razón da sus manifestaciones; H relativa puea los dato1 de 

rendimiento obtenidos en la prueba no equivale a su medida exacta. 

Por ello es preciso someter estos datos a una comparación respecto del modelo o la 

media, explicada en el capitulo anterior, para analizar de ésta manera la Igualdad, 

superioridad o la Inferioridad del rendimiento. 

Sin embargo no hay que perder da vista, qua la dificultad en la medición pslcol6glca, 

se debe a la naturaleza misma da los fenómenos que mide, y a que la vida psíquica 

as una realidad lnaspaclal, que nunca llegaré a una medida precisa ni exacta. "Le 

respuesta de los psicólogos a aste hacho Innegable, ha sido y conllmla siendo la 

siguiente: una medición aproximada es mejor qua ninguna medición, y superior a las 

apreciaciones no sujetas a requisitos clentlficos" 86 

Existen algunas consideraciones para la medición psicológica, que se desprenden de 

los principios generales que formuló Willlam A. McCalt como fundamento de la 

pslcometrla. Las tres consideraciones son, en primer lugar que todo lo que existe, 

existe en alguna canlldad, los objetos flslcos tienen una existencia espacial y los 

objetos psíquicos, como la Inteligencia y el aprendizaje llenen existencia temporal 

registrada en la conciencia de cada sujeto. En segundo lugar, todo lo que exl1te en 

alguna cantidad, puede ser medido. Las funciones mentales puesto que llenen una 

existencia real, pueden apreciarse en su cantidad o en su Intensidad seglln la 

.. lll2l.llL.Jo.VlllALPANDO, M .. 12"11.. p. 89 
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modalidad qua ofrezcan para ser medidos, asr como los objetos físicos son medidos 

por los limites de su masa. 

Y en tercer lugar, todos los Instrumentos de medida son relativamente exactoa, y por 

ello las medida que proporcionan es relativamente perfecta; sin embargo al loa 

Instrumentos que miden los objetos flsicos carecen de perfección absoluta, méa 

acentuada será esa deficiencia para medir las funclonea pslcológlcea, que ademéa 

variarán de un individuo a otro, debido a la irrepetlbilidad da la paraona, y en 

consecuencia la vivencia de éstas funciones también variarán mucho. La pslcometrra 

aprecia entonces, lo poco que puede darse de común en todas las personas."' 

Las pruebas son conjuntos seriados de situaciones problemáticas o cuestlonea, que 

al presentarse al sujeto, hacen que esta ponga en juego una función específica psra 

resolverlas; es por ello que las pruebas examinan sólo algunas funciones específicas. 

La definición de test elaborada por la Asociación lntemacional da Psicotecnia 81 la 

slgulente:"prueba definida, que Implica una tarea a realizar, Idéntica para todoa loa 

sujetos examinados, con una técnica precisa para la apreciación del éxito o fracaso o 

para la notación numérica del éxlto. La tarea puede Implicar una aplicacl6n da 

funciones motrices o mentales ( test psicológicos), o de conocimientos adquiridos 

(test pedagógicos)" ... 

Todo test presenta dos tipos de clases o dificultades, las cueles se denominan: 

reacllvos, que constituyen una dificultad de resolución Inmediata, breve que ea 

resultado directo de una reflexl6n o una evocación, y es expresada en forma precisa 

como una palabra, o en forma simbólica; ltems, que con1l1ten en problemas, 

situaciones, o tareas que Implican un trabajo o actividad cualquiera que expl8ae 

concretamente una función pslqulca. 

Test mental o pslcol6glco: "Instrumento para apreciar objetiva y cuantitativamente 

ciertas funciones pslcológlces o aspectos de la conduela y la personalidad en un 
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datannlnado nlval da medición y con cierto margen de error dentro de las condiciones 

de una situación controlada". 80 

Les pruebes mentales examinan la Inteligencia general, esto es, la capacidad Inicial 

del hombre para actuar entre situaciones diferentes, por lo que no pueden exsmlnar 

con un criterio parcial, una función tan general. Se proponen, por el contrario dar una 

noción cuantitativa del rendimiento Intelectual como capacidad pera u8Bl'fa en 

cualquier forma y en situaciones normelea. Sin embargo, ésta calificación, como aa 

obtendrá bajo la aplicación de situaciones ertlflclalaa, no puede ser considerada como 

la expresión exacta del rendimiento, pues en medio de ósta situación ertlflclel el 

examinado puede actuar en medio de una alteración de su persona, como trastornos 

emotivos, preocupaciones, temor, factores afectivos propios o ajenos el axsman qua 

pueden determinar resultados anormales en la resolución de una prueba. Estos 

perturbadores se denominan bloqueos emocionales. 

Uso de las pruebas mentales: 

El propósito de la medición mental debe responder a una ne~.esldad especifica de 

ese dato personal. En la escuela responderán a objetivos precisos, como el estudio 

de los sujetos anormales, sea su anormalidad por deficiencia o por superioridad 

mantel, o la claslflcaclón escolar, el auxilio da las labores de orientación, el 

conocimiento lndlvldual del sujeto, o Investigaciones pslcopedagóglcas. Su más 

Importante contribución será el estudio Integral de los sujetos; asto significa que los 

datos obtenidos deberán ser tratados con suma ético profesional, dándoselas el uso 

adecuado y manejándolos con toda discreción. 

Test da aprovechamiento de rendimiento escolar. " Instrumento para apreciar objetiva 

Y cuantitativamente el aspecto del fenómeno educativo en un detennlnado nivel de 

medición, y con cierto margen de error en las condiciones de una situación 

controlada." oo 

Las características de un test general son de dos clases: esenciales y fonnalea. 

''lb!di!m.. p. 92 
'°lllmi. 
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1. Esenclales: - Valldez: es la capacidad de una prueba para medir aquello pan1 lo 

cual ha sido creada. La valldez del contenido es al hacho de que la prueba contenga 

o no una muestra adecuada de las destrezas o conocimientos que deba cuantlficar. 

- Consistencia: también llamada conflabllldad, as la probabllldad de 1ar 

apllcada con seguridad en distintas ocasiones, a distintos sujetos y en dlltfntos 

medios, con la seguridad da que la callflcaclón sen! ngura y constante. 

- Graduallvldad: es la poslbllldad de qua establezca gnicfoa o nlvalaa, una vez 

que han sido examinados con el mismo Instrumento vario• sujetos, de acuerdo con el 

rendimiento de cada uno. 

2. Formales: - Ob)ellvlded: es la capacidad de ser apreciadas la misma forma por 

diferentes revisores. 

- Amplllud y variedad: respecto del contenido o materia, que estlmulen la 

función que se examina. 

- Claridad y precisión de tos Instrumentos pare la ejecución da un trabajo por 

parta de los sujetos. 

- Rigurosidad: en cuanto al tiempo que se conceda para la reallzación de un 

trabajo, y en cuanto a la forma con la qua se debe contestarse cada cuestión. 

- Imitaciones en cuanto al Jugar da apllcaclón y el tiempo oportuno para 

hacerla. 

Las dos ijltimas no se refieren estrlctamente a las pruebas pedagógicas. 

Clasificación de las pruebas mentales: Ja clasificación algulanta se daré )unto con un 

ejemplo en cada tipo da test 

1) lndlvlduales.-qua se dividan en: 

- llngulstlcas: escala métrlca de la lntellgancla, Stanford-Blnal 

- Gráficas: prueba de Raven ( de metrlces progresivas) 

- De ejecución: pruebas Kohs (de cubos y dibujos) 

- De expresión: prueba de Goodenaugh ( dibujo de la figura humana) 

- Mixtas: escala Tarmen-Merrill ( revisión de la Blnet-Slmon). 

87 



2) Colectivas: qua a su vez se dividan en: 

2.1) Gréficas.- qua se dividen en: 

1) Datrolt-Engels para Jardín de nlnos y primer ano. 

2) Plntner Cunnlnghem pera primero y segundo anos. 

2.2) Da lectura.- que a su vez se divide en: 

1) Otls primaria, y fonnas A y B para tercero y cuarto anos. 

2) Prueba Nacional da Inteligencia para quinto ano. 

El coeficiente Intelectual de los nlnos Inteligentes varía de un test a otro, BSto se 

pueda deber a las propias limlteclones da los tests. Esta variación da resultados 

según al test qua se aplique se observa mas claramente en la tabla elaborada por 

Ralph Ojemann, en su libro La educación de los alumnos excepcionales. 

Ctméximo 

Tests da Inteligencia: 12 anos 14 anos 

Stanford-Blnet 190 167 

Escala da Inteligencia Wachslar (nlnos) 154• 154* 

Test rápido Otls de capacidad mental 153 143 

Test Callfomla de madurez mental 157 136 

(elemental) 

Test da lntallgancla Lorge-Thomdlke 147 150* 

(test verbal) 

•Máxima calificación da las tablas da nonnas. 

Como se ve, un nlno sobredotado de 12 anos obtendré un Cí dlfe- rente según el IBBI 

que se la aplique, sin embargo, se observa equlllbrlo en casi todos loa resultados 

exceptuando el de Stanford-Blnet, con el cual se deba tener cuidado considerando la 

escala da Ct tan alta qua llana, no se daba dejar el CI definido obtenido por el Blnet 
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únicamente, es recomendable corroborar los resultados con Ja aplicación de otro test. 

Es por eso que se recomendará la aplicación de dos o tres tests mentales para 

confrontar resultados y establecer de manera apro>dmada el coaficlente intelectual del 

sujeto. 

En la actualidad existen distintos métodos para una mejor identificación de los nlllo• 

sobredotados, y el orden en que se aplican asta• técnica 81 lo que hace 4gll o lenta 

dicha identificación. 

La me)or manera de llevar a cabo aste proceso, es la administración 1lstamlltlca de 

test que midan al CI da Jos nlllos pero de manera grupal, 101 cualea ae menclonanln 

más adelante, y administrando también los tests da ejecución, además de ansallar!a 

al profesor, las características de la conducta de estos nlllos. 

Luego será posible confirmar la capacidad potencial de los nlllos que responden bien 

a estos métodos de rastreo mediante tests Individuales. Es posible que, aun a pasar 

de estos métodos, la escuela de)e de Identificar a algunos cuantos nlllos 

superdotados. Los métodos se enumeran a continuación, agregando algunas 

limitaciones de estos: 

1.- Test Individual da inteligencia: 

Es al me)or, pero costoso por lo que axJge en cuanto a tiempo y ·aarvlcloa 

profesionales. No as muy práctico como método general en las escuelas qua cuentan 

con asistencia psicológica limitada. Todo ésto es debido al largo procedimiento que 

implica la aplicación de les tests individuales, al examinador coloca al Individuo en un 

cuarto aislado, pone el material sobre una mesa y dedica de 30 11 90 mlmrtoa a 

aplicarle Ja prueba. Después puede dedicar otra hora a calificar la prueba, según las 

instrucciones da su manual. Sin embargo, y a pesar de sus desventa)as, son un 

instrumento esencial para le identificación da sobredotados, puea conllrrnan las 

suposiciones o datos a medio revelar en los tests grupales. Estos test lndlvldualea de 

inteligencia que se acostumbran usar son Jos siguientes: 
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1) La Escala de Inteligencia de Standford-Binet, se asemeja a una entrevista, que los 

nlllos tardan treinta minutos en contestar y las personas mayores hasta una hora y 

media. El procedimiento ordinario consiste en empezar probando un poco por debajo 

de la edad mental esperada del sujeto. SI alguien fracasa en la prueba, aa fe aplica el 

siguiente nivel más ebeje y esr sucesivamente hasta que lo apruaba. El examinador 

sigue efectuando pruebas en niveles ceda vez más artes hasta qua el aujelo fracase 

en todas las pruebas, en ese momento cesa la prueba y posterlonnente IB cellllca y 

después se calcula la edad mental sumando las puntuaciones de la edad basal en los 

tests aprobados, que estén por arriba de ese nivel de edad. 

2) La escala de Inteligencia para nlllos de Wechsler (WISC), se puede aplicar a nllloa 

que tengan entre 6 y 15 ellos. Conllene doce subpruabes, seis de las cuales fonnan 

Ja escala verbal (conocimientos, comprensión, arltrnéllce, semejanzas, vocabulario y 

repellclón de dlgl!os) y les otras seis constituyen la escala de ejecución (dibujos 

lncomple!os, composición de objetos, dlsellos con cubos, reconocimiento de claves y 

laberintos). En el WISC el CI es un CI de desviación que se obllene comparando las 

puntuaciones de cada examinado con las puntuaciones ganadas o alcanzadas por 

una muestra representativa de un grupo de edad Igual al suyo. Los CI obtanldoa en 

las aplicaciones subsiguientes de la prueba dan la posición relallva del examinado 

dentro del grupo al que pertenece cuando se le examina. Este test de Inteligencia se 

considera muy completo, sin embargo no se puede aplicar a sujetos menores de cinco 

ellos. Para avaluar nlllos menores de 5 ellos se utilizara re Escala da Inteligencia 

Preescolar y Primaria de Wechsler (WPPSI), cuyas edades están comprendidas entre 

4 y 6 allos y medio. Aunque es similar a la WJSC en fonne y en contenido, ea una 

escala dlsllnta e Independiente, tres de les subpruebas son exclusivas del WPPSI, 

que son oraciones, la cesas de Jos animales y le de disello geométrico. Las pruebas 

de repellclón de dígitos, ordenamiento de dibujos, composición de objetos y de 

reconocimiento de eleves del WISC se excluyeron en este escala. Es Importante 
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considerar que el sujeto se compara únicamente con Individuos que varían de edad 

con él por tres meses. 

2.- Test de Inteligencia aplicable a grupos: En eato1 tipo1 de testa un aólo examinador 

puede aplicarlos a grupos numerosos, pues sólo debe da entregar un folleto que 

contiene las preguntas que se han de responder en cierto plazo. 

Generalmente es bueno pera una primera exploración. Entre las ventajas qua ofrece 

está Ja eliminación del prejuicio o tendencia direccional. Las hojaa pueden callflcaraa 

con rapidez y objetividad; y como pueden aplicarse a mlil parsonea, el po1Jbla fljar 

normas más adecuadas. Sin embargo también presenta algunna deaventajaa, como 

menor probabilidad de que el examinador se da cuenta da que una parsona está 

cansada, enferma o no entendió las Instrucciones. Loa que no están acostumbrado• a 

las pruebas tienden a obtener calificaciones Inferiores en loa testa de grupo• que en 

los Individuales. Los nlnos con trastornos amocfonalas también pueden dar un 

rendimiento más satisfactorio en los tests Individuales, según Anne Anastaal en su 

libro: Tests Pslcol6glcos (1962). Además pueden no ldantlflcar a quienes tienen 

dificultadas para Ja lectura y problemas emocionales o de motivación. Puada 

emplearse es el test California de madurez mental (CTMM), que sa usa para medir 

las aptitudes especificas da Jos alumnos, o el test de aptitudes escolares (SAT). 

Juan García Yagua describe en su libro : El nlno bien dotado y sus problema• (1985), 

Ja reciente Investigación llevada a cabo en toda Espana para un mejor conocimiento 

da los problemas que presentan Jos nlnos sobredotados, y en funclón a 6tto 

prestarles un servicio más adecuado; utlllzó en la primara fase de Jdentlflcaclón 

(septiembre 1961 a enero 1962) aplicó pruebaa grupales pare evaluar 101 1rgulentaa 

aspectos: 

- Organización perceptiva: precisión da Ja percepción, anállila critico da contenldo1, 

organización y planeamiento.. seguridad de asociaciones lógicas, capacidad da 
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descubrimiento de Implicaciones e Inferencias, percepción diferenciada da elementos 

y detalles, percepción de relaciones; dificultades y trastornos perceptivos. 

- Vlsomotrlcldad: dominio del trazo, acomodación a las proporciones, percepción da 

las relaciones conflguraclonales. 

- LlngOlstlco-conversaclonal: captación de mensajes, organización de contanldo1, 

fluidez. expresiva, vocabulario, estructuración formal, expresividad y modulación, 

comunicación y slmpatra. 

- Lectura oral y silenciosa: Oral.- nivel lector, errores y bloqueos lectores, modulación 

lectora. 

Siienciosa.- captación de significados., captación y búsqueda, Interpretación da 

contextos. 

- Escritura y ortografla: Escritura.- rapidez de escritura al dictado, precisión de las 

graflas de base, dominio del trazo y enmarque, fluidez y limpieza. 

Ortografla.- ruptura o unión de contextos, edición, omisión o tresloceclón de letras. 

(dlslexla) 

- Matemáticas: noción de cantidad, noción de número, representación operativa, 

manejo de mecanismos, agilidad operativa en sumas, agllldad operativa en restas. 

3.- Conjunto de test de ejecución y tests libras de Influencia cultural: 

A semejanza con los tests de ejecución, estas pruebas minimizan o eliminan el uso 

del lenguaje. 

El mejor ejemplo da estos tests, y el que se recomienda en la presente Investigación 

es el test de expresión da Harria Goodanough: éste es un test de lntellgencla no 

verbal que pide al nlllo hacer el dibujo de una persona. El dibujo ae califica 

atendiendo a ras proporciones, la representación correcta y completa de la1 partes 

del cuerpo, los detalles del vestido y otros aspectos afines. No se cellflca el talento 

artístico. 
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111.1.2. T6cnlcaa e Instrumentos: 

Existan edamás de los tests, diversas técnicas que proporcionen Información máa 

detallada para una buena Identificación de los nlnos sobredotadoa. Por ejemplo: 

- Diarios: enumeración detallada da las actividades del nlno en un periodo 

as pacificado. 

- Autoblograflas: Narraciones escritas libremente u organizadas por el profesor que 

revelan los acontecimientos y los valoras da su vida que considera más Importante. 

- Temas libres: Expresiones escritas por el nlno sobra 1u1 aantlmianto1 y opiniones 

respecto a temas como, cosas que debo mejorar da mi, que tipo de persona me 

gustarla ser y por qué. 

-Reacción anta figuras: como fotografías o figuras de revistas que tratan de 

relaciones entre nlnos y nlnas, nll\os y adultos, respondiendo a pregunta• como: 

cómo ta sentirías si fueras asta nlna, qué harías si te sucediera ésto, etc. 

- Reacción ante cuentos: respuestas a situaciones construidas por el profesor bajo la 

fórmula de un cuento corto. Respondiendo a preguntas como las del párrafo anlerfor. 

- Sociodrama: desampello de rolas, en la cual se revelan loa santlmlentoa 

releclonados con aquel rol. Es una técnica proyectiva. 

- Discusiones: Evaluaciones del grupo en situaciones da comportamiento que 

acontecen en la clase y al campo da juego. SI as bien llevada, permite descubrir los 

valores y actitudes qua llana cada nlllo. 

Ceba sanalar, lo necesario qua es un alto grado de rapport que con1f1te en el 

establecimiento da un ambienta da cordialidad y confianza entre el mae1tro y el nlllo 

para el uso eficaz da la mayoría da astas técnicas. Eataa técnicas Indican en alguna 

medida el nivel da madurez social y amoclonal del nlno, y aenalan la1 neceald•de• 

qua surgen da un subdesarrollo o da un desajuste en estaa dos érau. Tenemos 

también el sociograma, como Instrumento que revela laa lnlerrelaclone1 dentro de un 

grupo, descubriendo los sentimientos da afinidad o da oposición que experimentan 

los Individuos. Con esta Instrumento se puedan encontrar los Individuos rachazado1 o 
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marginados, lideres afectivos y efectivos, asl como parejas univocas y reciprocas. 

Algunas de los medios que serán útiles para el profesor en esta fase del proceso de 

reconocimiento son las siguientes: 

1. creación litererla (prosa y verso) 

2. creación musical y rítmica . 

3. obras de teatro y dramatizaciones origina/ea. 

4. mure/es y pinturas Individuales, dibujos y caricaturas. 

5. experimentos y demostraciones clentlflcaa 

6. construcción de modelos. 

7. Informes orales y escritos. 

8. tiempo libra para explorar, elegir actividades, experimentar. 

9. elección de lecturas, Interpretación da/ contenido y reacción ante él. 

10. planeamiento de una excursión o de una entrevista con un visitante. 

11. Resumir conclusiones luego de una excursión o entrevista. 

12. trabajo en et centro estudiantil. 

13. Recolecclón da Información y organización da la misma para su uso. 

14. participación en el campo de juego, en los clubes y en los proyectos estudlanUlaa. 

Será también conveniente conocer cuáles son los Intereses predominantes de loa 

alumnos que se evalúan, pues como se describió en et capitulo anterior, las 

ceracterlstlcas e Intereses más comunes de Jos nlllos superdotados, dan una buena 

pauta que permiten ta corroboración de los resultados obtenidos por los testa y por lo 

tanto, una mejor /dentlflceclón. 

Las preguntas que siguen podrían sar incluidas en el Inventarlo de Intereses: 

1. Supongamos que pudieras escuchar con regularidad sólo tres programas de radio, 

¿cuáles ellglrlas? 

2. ¿Cuáles son los tres libros que has dlSfrutado más? 

3. ¿Qué tipo de música te gusta? 
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4. SI pudieras elegir entre tres pellculas que hayas visto, la que te hubiera gustado 

més para volver a verla, ¿cuál eliglrlas? 

5. Cuando estés en la escuela ¿qué juegos prefieres jugar? 

6. SI pudieras dedicarte a cualquier tipo de entretenimiento ¿cuál preferirlas? 

7. SI pudieras realizar tres deseos, ¿cuáles pedirlas? 

Juan Yagae, en su libro El nll\o bien dotado y sus problemas (1985), hace uso 

también de los cuestionarios y encuestas aplicados a los padres, profesores, 

compel\eros y el mismo nii'\o,con el fin de conocer algunos aspectos da su 

personalidad, como tensiones consigo mismo, con compal\eros, con su famllla, con la 

escuela, y con la realidad objetiva. Y el porcentaje da popularidad con qua es elegido 

o rechazado por sus compal\eros en cuanto a su fuerza y desarrollo, astudloaldad e 

Inteligencia; en éste aspecto no debla de ser criticado como poco Inteligente por el 

profesor, siendo deseable qua hubiera llamado la atención por Inteligente, ea decir 

que més del 50% de la clase lo hayan citado por alto, y menos del 2% lo 

consideraran poco Inteligente. Y finalmente la madurez adaptativa, Incluyendo salud, 

autocontrol, autonomla, sociabilidad, nivel y dificultades da aprendizaje. 

Todos estos datos, se deberán corroborar con el uso da otras técnicas, como la 

observación y algunas mencionadas anteriormente. 

Existen también situaciones qua pueda crear el maestro en el salón da clases, que 

requieran ciertos tipos de realización talentosa, de manera qua sea más fécll la 

Identificación del nii'\o sobredotado. 

Tayler en 1964 ofreció una serle de ejemplos muy Interesantes de como los 

profesores pueden lograr tales situaciones: 

- Da cuando en cuando parmltasa a los alumnos que planifiquen 1u1 propios 

estudios y loman sus propias decisiones, y obsérvese cuéles de ellos son loa més 

dependientes y cuáles los manos necesitados de ejercitación y experiencia en la 

autoorlantaclón. 
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- Desarróllense ejercicios e lravés de los cuales los nll\os puedan comunicar sus 

sentimientos e Impulsos lnllmos y luego véase con qué exactitud pueden anllclper 

lnlulllvamente el desarrollo correcto de una acción. Por ejemplo ¿cuál es el camino 

más corto desde la escuela a algún punlo remolo de le ciudad?. Compruébese 

después exactamenle quiénes dieron los mejores resullados. 

- Propónganse problemas complejos y véase cuáles nlllos son los que adopten una 

actilud optimista en lugar de considerar que es Imposible resolverlos y que "no hay 

nada que hacer". Los nll\os creadores no relroceden ante las tareas diffclles y 

frustranles. 

• Célebrense sesiones susceplibles da generar Ideas y véase quien las aporta en 

mayor número, de quién provienen las Ideas que provocan la reacción negallva más 

fuerte de sus compal\eros, y quién tiende a lomar le Iniciativa de expresar esas 

fuertes reacciones negativas. 

- Exijase a los alumnos que realicen una tarea que ya ejecutaron enles, pero ésta 

vez privados de la mayoría de las facilidades que antes tenlan a su disposición, para 

apreciar quiénes serán los más inventivos en la Improvisación o en cumpllr con la 

tarea sin las facilidades acoslumbradas. 

- lnvénlesa una tarea en clase en la cual los que toleran la Incertidumbre y la 

amblgOedad obtendrán mejores resullados que aquellos que no son capaces da 

hacerlo. 

Un profesor no serla capaz de Identificar ni siquiera una capacidad sobresallante, si 

se !Imitara a observar los logros que suele tener el nlllo en sus actividades normales. 

A fin de Identificar a los nll\os que poseen estos lalentos, se debe crear una situación 

que los Impulse y manifieste. 

Torranca da una llsta de ceracterfsllcas generales que pueden ayudar al profesor a 

Identificar al nll'lo superdotado: 

1. Aprende rápida y fécllmenle 

2. Usa mucho sentido común y sentido prácllco 
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3. Razona las cosas, piensa claramente, reconoce las relacionas, comprenda loa 

significados. 

4. Retiene lo que ha o!do o laido sin mucho ejercicio de memoria. 

5. Sebe acarea de muchas cosas qua los demás nll\os no tienen conocimiento. 

6. Usa un gran número de palabras con precisión y facilidad. 

7. Puede leer libros qua representan un adelanto da uno o dos anos para et resto da 

la clase. 

B. Realiza tareas mentales dif!clles. 

9. Hace muchas preguntes, se Interesa por un gran número de cosas. 

1 O. Hace trabajos escolares con vontajas a los otros nlllos de uno o dos al\oa máa. 

11. Es original, usa Ideas y métodos buenos pero no común y corrientes. 

12. Siempre alerta, observador agudo, responde rápidamente. 01 

Toda la lista anterior, .sellala aspectos generales del nll\o superdotado, que pueden 

ser de gran utilidad para los profesores o padres de fam111a qua emplazan a notar 

una clerla diferencia entre al nll\o y sus compalleros o hermanos. La tarea béslca a 

seguir en asta caso será la de la observación, y si la actuación del sujeto conruerda 

con la mayor!a de. estos puntos, podré pasar a raallzar los testa mencionados 

anteriormente pera confirmar al diagnóstico. 

Esle descubrimiento o Identificación de los superdotados tiene por objeto de1G11volver 

las aptitudes de éstos nll\os tan completamente como sea posible, pera asegurar su 

mejor éxito an la vida. 

llt.2. PROBLEMAS MAS FRECUENTES Y COMO ABORDARLOS. 

Se debe considerar la opinión de Raymond De Creackar, acarea de que ruando loa 

nil\os superdotados trabajan bien en la esa.Jala no llaman la atención, sin embargo, 

no por aso carecen de problemas personales que sólo sa manifiestan a lo largo de 

sus estudios o en la edad adulta. 

··~p.4CJ.4l 
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A continuación se explicará de manera un poco més detallada los problemas 

mencionados anterlorrnente: 

111.2.1. BAJO RENDIMIENTO ACAOEMICO: 

Es evldenle que tratándose en ésle caso de nlnos con capacidades y aptitudes 

excepcionales,un rendimiento bajo que resulte Inferior a sus capacidades resulta 

Incompresible o Ilógico, sin embargo, es algo que sucede con bastanto frecuencia y 

que como se mencionó antes, puede tener consecuencias nefastas, pues el profesor 

llega a confundirle con un alumno torpe, y con el tiempo suele suceder, que terrnlne 

catalogándolo como tal, negándole entonces la atención, motivación y axlganclaa 

necesarias para que el nlno desarrolle todas sus capacidades. 

111.2.1.1. POSIBLES CAUSAS: 

1. Ninguna poslbllldad de aplicar lo aprendido: 

Esto es que la ensenanza escolar, según ellos, no conduce a nada que valga la pena, 

carecen de una motivación intrínseca. Este tipo de motivación es la més Importante, 

pues la sóla presión exterior rara vez promueva una conducta deaHble en loa 

estudiantes. 

2. Despertar el Interés en lo que se estudia as més Importante que las notes: 

"La subectuaclón es un arma particularmente poderosa para el nlllo cuyos padrea dan 

gran Importancia el éxllo escola~ ... , ésta reacción aubactuante se debe a que el nlllo 

no siente que está siendo considerado íntegramente por sus padres, y 6slo u cltll1o, 

pues el número obtenido en una evaluación escolar resulta parcial, as decir que no 

describe exactamente las habllldadas escolares o ealmllaclón de loa conoclmlanto1 

que éste tiene. 

3. Tareas de estudio demasiado fáciles o demasiado difíciles: 

920JEMANN, R.,si=ll.p. 81 
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Respecto a este punto, Hoilingworth sellala que un CI de 140 perdería prácticamente 

la mitad del tiempo que pasa en clase sin aprender nada, y el qua tiene un CI de 160 

perdería casi todo el tiempo... Los ni/los en éstoa caso• corran el pellgro de 

acostumbrarse a trabajar por debajo da sus posibilidades y pasar las horas de la 

clase sallando despiertos,., Tampoco ea conveniente asignar al nlllo tareas 

demasiado diflcllas para ellos, que los puedan exponer al fracaso repeUdaa 

ocasionas, y en caso de que se diera el fracaso no debemos dramatizarlo alno por el 

contrario, refo12ar, subrayar todos los éxltos. 

4. Falta da oportunidad para utilizar las mejores habilidades: 

Esto suela suceder cuando en el sal6n de clases Impera el autoritarismo o cuando 

todas las actividades que reallza el alumno estén dirigidas, controladas y 

supervisadas por el profesor, no dándole oportunidad al nlllo de manifestar sus Ideas, 

realizando actividades que requieran Inventiva e Imaginación. 

5. Falta da oportunidad de aprender según métodos preferidos: 

Torrance se refiera con ésto, a permitirla al nlno un aprendizaje con métodos 

creadores. Sin embargo, deberé Intervenir también el estudio dirigido en el que se re 

vaya marcando pautas al nlllo superdotado da la realldad para que éste la vaya 

conociendo gradualmente, según sus capacidades. 

6. El estudio carente de finalidad: 

Algunos ni/los superdotados pueden estar poco motivados porque ae les exlge que 

aprendan cosas qua para ellos tienen poco o ningún objeto. Para otros estudiante• la 

obtención de altas notas o el evitar las bajas no son motivos suficientes plll'll estudiar. 

Para estimularlas a escribir necesitan de un fin más elevado que al de escribir para 

que se les corrija, como por ejemplo el escribir pera comunicar algo que hayan 

descublarlo por su propia cuenta. El Impulso Interior a realizarse, exista casi en la 

mayoría da las personas, y generalmente en los ni/los superdotados pues su 

capacidad excepcional motiva en sr misma a un desempano sobraaallente. "Pero 

•>comAT, A.,J212.l<ll..p. 36 
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cualquiera sea su naturaleza, el Impulso es suficientemente fuerte en algunos casos 

para permitir al Individuo salvar los más difíciles obstáculos. Atendiendo a los mismo, 

si se le niega la oportunidad de desarrollar su capacidad y satlsfacar asl su Impulso a 

realizarse se presenta la frustración" "' 

Se ennumeran a continuación las distintas causas que pueden provocar el bajo 

rendimiento en nlllos superdotados, pero a cualquier nlvalascolar, según Raymond 

De Craeker, y que engloban de manera general ro que se ha mencionado, o apuntan 

aspectos nuevos a considerar: 

a) La obtención de brillantes resultados en la ensellanze, sin haberse visto obligados 

a un esfuerzo serlo, por lo que han subestimado el trabajo qua deblan de realizar. 

b) Algunos superdotados reconocen haber experimentado un sentimiento de 

Inferioridad durante sus estudios, porque eran más jóvenes que sus condlsclpuloa. 

Por lo qua han tratado da superar esta desventaja tomando parta con frenes! en todas 

las actividades populares entre los estudiantes, y la conscuencla es qua descuidan 

sus estudios. 

c) En otros casos, ciertos sujetos fingen Ignorancia en clase, disgustados por la 

reputación de alumnos brillantes y de Intelectuales que han adquirido. 

d) Algunos superdotados conciben con horror los estudios a causa de los profesoras 

que se oponen a sus Iniciativas y no les permiten expresar sus opiniones y cllscutlrlaa. 

e) Ciertos Individuos han adquirido malas costumbres de trabajo y se han vuelto 

perezosos. El origen de estos hechos puede remontarse a Ja escuela primaria donde 

esos alumnos han sido mantenidos en sus grados aún cuando conocían a fondo, 

muchas veces, el programa da los dos o tres grados Inmediatamente superiores. O 

puede deberse el hecho de que el nlllo superdotado se acostumbra a ser el mejor y 

comienzan a considerar todo lo que hacen como ejemplar. Tal vez pongan ele ahl en 

adelante pequellos esfuerzos para alcanzar el éxito, y bajo estas clrcunstaclaa 

adquiere hábitos modlocres de estudio. 

94 SCHEIFELE. M., ~ .• p. 63 
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Según Barbara Clarl<, por este éxito fácil el superdotado puede llegar a dasarrollar 

poco respeto hacia los esfuerzos de otros, fanfarroneando au camino a travéa da laa 

experiencias educativas utlllzando su avanzada habllldad veibal o au cerebro 6gll 

para adivinar respuestas y resultados. Rara vez necesita desarrollar aua téallcaa o 

Integrar sus habilidades, y cuando finalmente son desafiados por el pensamiento 

académicos o llevados para un proceso evaluativo, el nlno pierde. Dicha pérdida 

puede causarles enojo o frustración, pero eso se expllcerá máa adelanta. 

1) Algunos superdotados atribuyen su fracaso a la gran cantidad da trabajo qua 

debían cumplir, fuera de la escuela, para subvenir a sus necesidades. 

g) Ciertos alumnos están absorbidos en tal forma por Intereses particulares que 

descuidan sus estudios. 

111.2.1.2. SOLUCIONES POSIBLES: 

Se presentan a continuación una amplia gama de solucionas a loa problemas 

académicos del nlno superdotado, tratándolos de una manera más general y no 

especifica de cada problema. En primer lugar se presentarán los programas que 

puedan darse espaclficamanta para nlllos superdotados, y después los métodos 

premlsorlos que propone Torrance. 

1. Programas: 

Es un hacho Indiscutible que los nlnos superdotados también requieren da programas 

escolares para llevar a cabo su formación académica, puea exista la neculdad da 

ansa/lar ciertas materias de una manera sistemática, que aunque el mismo nlno loa 

puede Ir asimilando o deduciendo, ésto debe llevarse a cabo con cierto orden y una 

secuencia lógica, de acuerdo a las capacidades del nlno y sus poslbllldlldas para 

abstraer estos conceptos. Es muy Importante por ello, qua estén alabor9doa 

realmente en función de sus necesidades adaptándose a éstas y procurando 

sallsfacerlas, siempre en función del alumno. Es evidente entonces que el programa 
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habitual o común en todas las escuelas para nlnos normales, está lejos de llevar a los 

superdotados al límite de sus posibilidades y de su capacidad para el esfuerzo. 

La solución para los problemas de estos nlnos espaciales en cuanto al modo da 

aplicación de los programas as el siguiente: 

1. Segregación total de los nlnos superdotados: 

Con la finalidad da formar grupos especiales a los cuales sólo pertenezcan éstos 

ntnos. Suelen llamarse grupos de aprovechamiento máximo, éste método ha probado 

ser satisfactorio desde el punto de vista del progreso académico y deaarrollo mental 

del ntno, no sólo en cuanto al enriquecimiento de los temas de ensenanza, elno 

también en cuanto a que todos los miembros de la clase compiten en Igualdad da 

condiciones. Existe libertad da movimiento y de reunión con toa companaros, ya 1ea 

Individualmente o en pequenos grupos, lo que no serla posible en clases regutare1. 

El profesor sólo da orientación y sugerencias. En E.U.A., se han hecho estudios 

comparativos entre el aprovechamiento de los nlnos qua estuvieron ubicados an 

grupos de aprovechamiento superior y los que permanecieron en la escuela regular. 

Las conclusiones de dichos estudios mostraron que los sujetos que hablan estado en 

estos grupos hablan desarrollado mayor sentido de responsabllldad social y 1u1 

miembros ocupaban más cargos directivos; hablan recibido más bacas, recompensas 

y menciones, hablan tenido más oportunidad para desarrollar sus apUtudes 

Individuales y su pensamiento critico. 

Sin embargo, uno de los motivos más serlos que se alegan para resistirse a la 

creación de éstas clases especiales, es que con ellos se estimularla el desarrollo de 

una actitud de superioridad Intelectual. Otros por el contrario, alegan lo conveniente 

que resultan estos grupos, debido a que el nlno superdotado puede Interactuar con 

otros Iguales a él, descubriendo asl que hay muchos como él. Sin embargo, en ésta 

Investigación no se cree qua eso sea realmente lo Importante, sino coneldarer las 

serlas repercusiones que traerla éste tipo da agrupación al ntno en al desarrollo de su 
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Integración social, pues consldaramos que se estarla limitando al nlllo a relacionarse 

con ni/los diferentes a él, ésto ocasionarla un choque posterior, pues no estaré 

preparado para aceptarlos y comprenderlos dentro de sus capacidades y timllaclonas, 

ni tendrá tampoco el hábito o buena disposición de servicio y ayuda a éstos 

compallaros. Estas diferencias, claro está, se acentuanln más en la medida que el 

grupo especial de nlllos superdotados se considere una elite privilegiada envuelta en 

aires de superioridad. Es por estas razones prfnclpalmente que en éste trabajo no ae 

recomienda la segregación total, pues seré más fácil ensenar al nlllo superdotado a 

ser paciente, comprensivo y servicia! con lodos, y no sólo con los que considera 

Iguales a él, mediante la convivencia diana con los mismos. 

Algunos autores en favor de la segregación ya sea total o parcial, han formulado 

algunas analogías, como la siguiente: un nlllo superdotado se siente en un grupo de 

nlllos normales, como nos sentiríamos los sujetos de capacidad normal o media en un 

grupo de ni/los retrasados o dementes mentales. Esto es algo muy serlo, que nos 

permite tener una Idea de las diferencias existentes entre tos "diferentes grupos de 

capacidades mentales. No se tomará ésta afirmación para fundamentar la 

segregación parcial, pero si servirá para plantear la necesidad de ésta. 

2. Segregación parcial: 

Los muchos programas preparados para educar en forma más conveniente a los 

nll!os superdotados, difieren en algunos aspectos debido a las distintas condiciones 

locales, sin embargo las caracterlstlcas de la mayoría son: agrupar a los nlllos de 

gran Inteligencia durante una parte del día "escolar; los alumnou tienen más 

responsabilidad para desarrollar el programa; se confiere mayor Importancia a las 

actividades creadoras e Interpretativas, y se dedica menos tiempo a la memorización 

y práctica rutinaria de habllldades; hay más elastlcldad y menos rutina y los horarios 

son menos rígidos; falta de solemnidad; ambiente de más libertad y prevalece una 

atmósfera de taller en donde se dan extraordinarias oportunidades para la 

Investigación y el estudio. En algunas clases especiales modificadas o con Intereses 

IOJ 



especiales se Imparten además estudio da lenguas extranjeras, el fomento da la 

capacidad da dirección, las excursiones, y se lea da el ntímulo neceaarlo, ya 11ea en 

pintura, danzas, fotogrefla o música. 

Este tipo de programas especiales resulta muy bueno, aln embargo la eac:aaez da 

teles escuelas evldencía elocuentemente ía resistencia da éste tipo da solución 

administrativa, debida tal vez a la falta de recursos materlalea y flnancleroa, aar como 

de personal docente preparado pare llevarlo a cebo correctamente. 

3. Inclusión en un grupo heterogéneo: 

Como técnicas de utilidad cuando los alumnos superiores se hallan en un grupo 

heterogéneo se encuentran la técnica da aceleración, y la técnica de enriquecimiento 

de los programes. 

a) Aceleración. 

Consiste en la promoción más rápida de loa curaos. 

Terrnan afirma que el riesgo de mala adaptación social que corren 101 nlnoa 

acelerados en sus estudios, es menor que lo que generalmente se cree. Ya que 

mantenerlo en la clase qua le corresponde a su edad cronológica, acarrea 

Inconvenientes más frecuentes, durables y graves; malos hábitos da trabajo, pereza, 

rebelión contra la rutina escolar, mala conducta en la escuela y fuera da ella. Sin 

embargo, pensamos que todo estos se podría evitar con los programas da 

enriquecimiento evitado la separación del nlno de los companaros da su edad. 

Una característica objetable de fa aceleración radica en los posible• deuju1tea 

básicos y sociales que pueden resultar de situar el nlno con otros que son 

cronológicamente mayores que él. 

Otra objeción esté en el hecho de qua la aceleracl6n descuida la formación da la 

personalldad Integral del alumno y perturba el equlllbrlo da su da1arroJ10 flalco, y 

emotivo mediante fe coeducación con nlnos da edad cronológica diferente. 
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En realidad, todas las objeciones qua se han hacho sobra la acelaraclón giran en 

tomo a un posible problema da adaptación social del nlno superdotado. 

Sin embargo, para no desechar por completo la técnica de la aceleración, se podrla 

hacer uso da ella pero de una forma moderada. Es decir, exista una forma da 

proceder: al "sklpplng" con la omisión da materias Importantes, y los métodos de 

adelanto rápido y continuo, gracias a los cuales los bien dotados estudian lodo al 

programa, pero a un ritmo más rápido. Saltear grados es quizá la forma mano• 

recomendable por lo mencionado antes, por lo que al procedimiento deba ser 

preparado cuidadosamente para evitar qua el nlno pierda la Información básica qua 

se Imparta en el grado salteado. Da asta manera, toda aceleración moderada an la 

escuela primaria, no dana apreciablemente al nino superdotado, y an cambio, acorta 

su esludlo entre medio ano y uno. 

Knapp recomienda que antes de acelerar a cualquier alumno superdotado, se deben 

contestar las siguientes preguntas: ¿De qué manera parece que el nino aprovecharé 

la nueva disposición?, ¿Está lo bastante maduro social, emotiva y flslcamante para 

responder a las nuevas exigencias?, ¿Es posible satiSfacar sus necesidades a través 

del anrlquaclmlento an su situación actual como otra medida allematlva?. 

b) Enriquecimiento. 

Presenta la ventaja de proveer a una ambientación y soclablllzación dentro de un 

grupo normal, separando lo manos posible al nino del grupo del qua forma parta 

normalmente. Esta programa da enriquecimiento podría definirse como el tipo de 

actividad dedicada especlficamenta a desarrollar más las habllldades y la capacidad 

Intelectual especial del nlno superdotado, supone entonces, lmpllcltamanta qua al 

programa sea apropiado para él, con algunas modificaciones menores. 

La Investigación Indica qua las principales habllldadas son: 

- la habilidad para asociar y relacionar entra al los conceptos. 

- La capacidad para juzgar con sentido critico los hachos y opiniones. 

- La capacidad de producir nuevas Ideas y abrir nuevos rumbos al pensamiento. 
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- La capacidad de razonar sobre problemas complejos. 

- La capacidad de comprender otras situaciones, otros tiempos y otras peraonas: 

estar menos atado por las pecullarldadas del propio medio ... 

Los procedimientos más utilizados para el enriquecimiento de los programas son loa 

siguientes: 

- Aumento cualitativo y cuantitativo de la apllcabllldad de 101 principio• aprandldoa. 

- Proveer oportunidades da desarrollo de la capacidad de abstracclón. 

- Subrayar experiencias creadoras y experimentales. 

- Favorecer al trabajo en grupo. 

- Dirección didáctica espacial. 

- Poslbllldad da ampliar las nociones aprendidas. 

- Tratamiento didáctico lndlvlduallzado ... 

Para asta tipo de programas se enriquece al ambiente escolar con libros, material 

experimental, ayuda especial a los alumnos directamente o o través de profesoras 

consultantes, discutir la ayuda que se le debe dar, sugerir material adicionar y 

examinar al alumno. 

Se daba tener siempre el cuidado de no confundir un programa de enriquecimiento 

con el exceso de trabajo. Esto no sucederá si las tareas que se le asignen al nlllo aon 

para desarrollar ras caractarlstlcas mencionadas anteriormente. Asl pues, dar 

divisiones largas al nlno superdotado que ya ha terminado las asignadas a la clase as 

un exceso de trabajo, mientras que aprender uri nuevo método de probar el resultado 

de una división larga sería enriquecimiento. Una tarea, por ejemplo, en que ea daba 

buscar més detalles sobra la produccJón de cosechas en la bíbllografla comlln es 

trabajo, mientras que relacionar la producción de las cosechas con las elecclones 

polltlcas serla enriquecimiento. 

Un programa de enriquecimiento procura además hacer al nlno conocer y 

comprender, en forma más profunda, el medio en el cual viven, a fin de contribuir no 

'5 DE CREACKER, R., S1RJ<ll., p.87 
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sólo a su desarrollo mental, sino también a su desarrollo moral y aoclal, 

especialmente haciéndoles comprender y aceptar sus obligaciones hacia los demás. 

Para alcanzar esos prepósitos, las materias del pregrama enriquecido se consideran 

como medios y no como fines. 

Esta alternativa o técnica para ayudar más al nll\o superdotado ha sido la de más 

aceptación, pues es una necesidad evldenle proveer al nlllo de muchas 

oportunidades con poslbllldades lllmltadas, así como de estimular ras diferentes 

potenclalldades de diferentes tipos de nlllos superdotados. 

Por lo visto, este tipo de programa fomenta la Iniciativa y la originalidad y gula el 

desarrollo del nll\o hacia la autorreallzaclón y el servicio a la sociedad. Lo que habría 

que cuidar es que siempre exista un aprendizaje completo y desarrollo Integro, 

evitando la especialización exagerada en las áreas que únicamente el nlllo posee 

hebllldades excepcionales, por lo que habría que elaborar programas completos que 

estén accmpal\edos además de otro tipo de actividades sociales que favorozcan una 

buena adaptación del nll\o al mundo en el que vive. 

Por último se prepone el plan Dalton como método de Instrucción Individual, cuyos 

objetivos buscan la expresión libre del alumno, la soclablllzaclón del trabajo y la 

economía. Los requisitos del plan Incluyen: 

1. División del pregrama escolar, cada división ocupa un mes de curso. 

2. La subdivisión de las tareas o trabajo en unidades u objetivos diarios o semanales, 

proyectados sobre niveles máximos, medios y mínimos. 

3. Ensel\anza de buenos hábitos de trabajo. 

4. Utilización de un sistema de orientación para ayudar a los alumnos a economizar 

tiempo, de acuerdo con sus necesidades. 

El procedlmlenlo es el siguiente: 

-Un periodo de organización de 15 a 30 minutos, en que el alumno prepara su trabajo. 

- Un periodo de laboralorlo de 2 a 3 horas. 
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• Un periodo de asamblea general, durante el lapso de tiempo nonmel de clase, pare 

Intercambiar Informes, repesos, discusiones sobre el teme, etc. lo que haré lea 

sesiones mucho más enriquecedoras. 

"En el plan Dallan, el papel del maestro es dirigir y asistir en el aprendizaje, organizar 

peque/les discusiones de grupo, verificar el trabajo del Individuo, aalgnar taraas, 

realizar exámenes sobre las unidades de trabajo tenmlnadaa, mantener una atmósfera 

adecuada para el estudio, celebrar conferencias dentro del grupo, siempre qua aa 

Introduzcan nuevas malarias, esl como guiar los repasos y loa cambios de 

Impresiones Individuales" 97 

2. M6todoa promisorios: 

Peul Torrence, menciona también algunos métodos promisorios dentro de 101 planes 

de estudio para nlllos superdotados, entre los cuales explica los siguientes: 

• el estudio autolnlclado: el cual resulta ser uno de los métodos más promlaorloa de 

ensenanza, el hecho de brindar al alumno oportunidades para Iniciar el estudio por al 

mismos no significa que se les vaya a penmltlr trabajar sólos completamente, aln gula 

ni dirección. Esto se lleva a cabo fuera del programa de estudio, aprovechando el 

nlllo de una manera excelente la ayuda que les pueden prestar los expertos en 

diversas materias. 

Las actividades de estudio autolnlclado pueden aplicarse con éxito tanto en los 

planes de grupos especiales como enriquecimiento. 

Los profesores vacilan en estimular a los nllloa superdotados a entregarse a laa 

actividades de estudio autolnlclado, porque de ésta manera el plan de 11atudlo1 dlfillf'll 

para cada nlno que Inicia un proyecto por su cuenta, porque tales rendimientos aon 

dlffclles de evaluar o porque no se sienten competentes pera dar al nll\o la 

orientación que necesita. Sin embargo, si la adquisición de motivaclonaa y 

habilidades se considera como una parte del plan de estudios, entonces deberj 

"'IWMI. p.61 
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Importar menos que la matarle de enserlanza no sea la misma para todos los nlrlos de 

la clase, al Igual si los contenidos de ensenanza varlan, pues el profesor 

aprovecharía los resultados de los estudios aulolnlcladosde sus alumnos 

superdotados pare que éstos los comuniquen e su grupo y todos aprendan coses 

nuevas, esto convierte además el estudio autolnlciado como algo más significativo. 

Para ello el profesor debe permitir que el alumno toma su lugar por algún tiempo 

ante la clase. 

- estudio por su cuanta propia: el cual conslsla en permitir el nlno que haga las 

cosas por su cuente y aprenda sobre la basa da las propias tareas que las he 

asignado el profesor. 

- el ambiente propicio: el ambiente da la clase escolar, como un aspecto del 

ambiente social general, deba ser estimulante en su atm6sfare y en la riqueza de los 

materiales de trebejo y medios creativos disponibles. También es de vital Importancia 

para la atmósfera adecuada de la clase, el Interés del profesor hacia las actividades y 

hallazgos del nlrlo superdotado, que estimula sus esfuerzos, qua le proporcione al 

alumno la libertad necesaria para que se dé la Iniciativa y la orlglnalldad, seré 

Importante también el elogio ds sus logros y al entusiasmo manifestado hacia sus 

planes y proyectos. Deben brindarse Incondicionalmente desda los anos preescolares 

hasta la madurez, el apoyo emocional y una sensata dfreccl6n destinados a que el 

nlrlo logre un óptimo desarrollo en todos los aspectos ds su craclmlanto, esto Implica 

la presencia da una gula que comprenda los conmctoa del alumno superdotado y sus 

presiones, que sean conscientes de los problemas que ss originen en el hogar, en los 

grupos escolares y en el vecindario, brindando apoyo comprensivo y prudente 

consejo el treba)ar con estos nlrlos. 

Este ambiente que rodea el nlrlo la ofreceré oportunidades pare que sus capacidades 

"salgan a luz". Debe proporcionar los materiales, el !lampo y el estímulo para no 1610 

permitir descubrir intereses o habilldades o capacidades latentes, sino también pare 

poner de manifiesto talentos reales. Un Importante papal del profesor el reconocer 
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estos talentos reales seré el de proporcionar en la claae todas lea tl)Cp8f'fenclaa que 

hagan posible que sus capacidades 18 revelen y deaarrollen. 

Una relación annonlose, con Interlocutores etentoa e lndulgentea acumula en el 

sujeto saber y crea buenos hábitos de trabajo, pues el esfuerzo Intelectual lejos de 

asustarlo, le procura una especia da regocijo y placer, al toda• sua ocupaclonea ae 

han llevado a cabo en un clima agradable. También realizar una tarea con una 

persona amada con la que se Identifica, hace de la tarea o acllvldad que realiza aea 

algo gratificante y placentero, ausente de tensión. "Lea relaclone1 1ana1 con 101 

adultos desde los primeros días de su vida, marcan con su sello Ja e1tructura y la 

organización de la personalidad y contribuyen en fonna decisiva a elevar el nivel de 

espiración y de apetencia del saber" ... 

'"c:ORIA T, A., J2ll&JI.. p.173 
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111.2.2. FRUSTRACIONES Y CONFLICTOS 

La frustración es Interpretada como la manifestación de una Inconformidad o 

desacuerdo del sujeto ante lo vivido en la escuela o en su casa. 

Los psicólogos llaman frustración: 1) al estado emocional qua surge cuando un 

obstáculo Interfiere con la satisfacción de un deseo, necesidad, objellvo, expectativa 

o acción; 2) y al obstáculo mismo. Como los deseca, necesidades, objetivos, 

expectativas y acciones de las personas son dlferantea, un determinado conjunto de 

circunstancias puede ser frustrante para un Individuo y no para otro. Evidentemente 

no siempre alcanzamos las melas a que aspiramos, entonces la satisfacción del 

motivo queda truncada, y este truncamiento o Interferencia con la conducta dirigida 

hacia una meta es lo que provoca la frustración. 00 

Es Importante mencionar que no hay ninguna persona que esté excenta de algún tipo 

de frustración por más leve que éste aea. Sin embargo, el problema se presenta 

cuando éstas frustraciones Influyen de tal manera en la persona que ésta comienza a 

presentar conductas anormales como autodefensa. 

Las frustraciones pueden ser causadas como por factoras Internos que son los 

factores personales, como por factores externos, que se dividan en flslcoa y 1oclale1. 

Las fuentes externas de frustración podrían ser por ejemplo, la competencia, las 

demandas educacionales, las demandas de la ocupación, el ritmo da la vida 

moderna, la protección y restricción excesiva de los padres o demandas excaslvas 

por parte de éstos, la falta de comunicación entre padres e hijos, permisividad a 

Indulgencia excesiva por parte de padres y profesor, la rivalidad entre hermanos, ate. 

Ahora bien, los Individuos difieren considerablemente en sus reacciones a Ja 

frustración y la tensión. El grado y duración de la tensión que un Individuo tolera 

sin sufrir desorganización da su personalidad o enfermedad mental, ea lo qua IB 

llama tolerancia de la frustración. La lnvesUgaclón psicológica ha demostrado qua las 

.. DAVIDOFF, l..,~p. 545 
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experiencias traumáticas tempranea obstaculizan esta capacidad del Individuo para 

soportar la tensión de la frustración. 

Los estudios muestran que los ámbitos en qua las persona• aobredotadas aon más 

propensas a fracasar son las relaciones aoclalea y al enfrentamiento conltl\ICIJvo de 

las frustraciones. Esta afirmación nos proporciona doa objetivos pare la orientación 

qua deben proporcionar a tos alumnos aupardotadoa: estabilidad emocional y 

desarrollo social. 

Por otra parte, se encuentran los confilctos, qua aparecen en altuaclona• donde doa o 

más necesidades, matas, o cursos de acción compiten entra al, y hacen qua un 

organismo experimente una atracción simultánea por diferentes direcciones con un 

sentimiento concomitante de malestar. 

La frustración, el confilcto y otros estados de estrés se vinculan a astados da ánimo 

desagradables, como la ansiedad y la Ira. Cuando la pansona afronta dichas 

situaciones, puada reaccionar de dos formas, estas son fas "reacciones orientadas 

hacia ta realidad", qua son un modo da ajusta qua representa medios relativamanta 

directos de tratar con et problema. Y la segunda reacción as conocida como las 

"mecanismos de defensa", que comprenden dlstorclones da la realidad dirigidas a 

defenderse contra ta ansiedad, pero no van directamente orientadas hacia la finalidad 

de alterar o suprimir ta situación da frustración. El empleo da los mecanismos da 

defensa, se presenta siempre de una manara Inconsciente, as decir, cuando aon 

empleados astes artificios no admitimos consclentementa al haberlo• ampleacfo.11"' 

Esto quiere decir que ta persona puede Ir creando mecanismos da defensa a manare 

de un escape,en Jugar de hacer frente y superar las frustraciones qua se ta van 

presentando. 

Estos mecanismos de defensa pueden ser estrategias conductualaa (da la 

conducta) o estrategias cognoscitivas. 

100WHITTAKER, J.,~. p. 511·513 
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Los mecanismos de la conducta pueden ser los siguientes: agresividad, regresión, 

retraimiento y escape. 

Los mecanismos cognoscitivos son los siguientes: represión, negaclóndela realidad, 

fantasla, racionalización, lntelectuallzación, formación reactiva y proyección. 

Antes de explicar los mecanismos de defensa que son de Interés para el tema de uta 

Investigación, es Importante mencionar algunas de las causas o fuentes de conflicto 

y frustración, que según Marlan Schelfele (1964), pueden hallarse en los siguientes 

elementos ambientales: 

- Resentimiento y desvalorización de las excepcionales capacidades del nlllo 

sobredotado por parte de padres y hennanos. 

- Indiferencia paterna hacia la superioridad y ausencia de estlmulos en el hogar. 

- Diferencias Intelectuales entre el nlllo y su familia que al privarlo de rices 

experiencias lntrefamllleres basadas en Intereses comúnes y apreciaciones mutuas, 

lo hacen sentirse un Inadaptado. 

- Los niveles cede vez más elevados establecidos por el hogar y la escuela e medida 

que se van manifestando las capacidades del nlllo. 

- Explotación de las capacidades del nlno por parte del hogar, la escuela y la 

comunidad (certémenes, premios, programes, audiciones), y slluaclonas compatlUvas 

de diversas clases. 

- Celos del profesor de las capacidades del nlllo superdotado que a menudo 

sobrepasan las propias. 

- lndeblda aceleración en la escuela, lo que crea a los nllloa dificultades para 

establecer relaciones heterosexuales (siendo las nlllas más maduras soclalmante que 

los nlnos, la diferencie entre los niveles de desarrollo es acentuada por esa misma 

aceleración.••• 

También la presancla de prejuicios pueden causar tensión y desesperación en loa 

nlllos superdotados, uno de estos prejuicios que el públlco en general ae re1late a 

'º'SCHEIFELE, M., ~ .. p. 52 
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descartar,conslste en considerar como "raras" a las personas dotadas. Otro 

sentimiento qua al nlno superdotado as propenso a experimentar, raaulta de su 

preocupación por el sentido del mundo y su destino en él, esto puede aer una fuente 

considerable da estado da tensión. 

En adelanta nos ocuparemos exclusivamente de algunos da esto• mecanlamoa, por 

ser los qua presentan con mayor frecuencia loa nltlol superdotados al ancontraraa 

anta estados continuos da frustración. 

3.2.2.1. MECANISMOS DE DEFENSA. 

1. Agresividad: 

Se da cuando la persona perciba una amenaza que resulta poderosa o peligrosa. En 

estos casos el Individuo presenta Ira que suela desplazar o apuntar a objetos 

convenientes. 

Algunas da las causas posibles da la conducta belicosa según Ralph Ojemann dadas 

en su libro La educación de los alumnos axcepclonalas (1970) : 

- Son muchos los nlnos qua reciben excesivos cuidados. Debido a que en el hogar ae 

les sobreprotege, el nlno pueda volverse agresivo en su grupo da juegos o en la 

escuela. De modo que necesita ayuda para comprender su problema y adaptarse a 

él. 

- Las peleas provienen frecuentemente de qua el nlno esté hambriento, cansado o 

expuesto o algún otro stress flslco. Su agresividad pueda dirigirse a la persona o 

personas que cree responsables de sus dlflculladas o puada concentrarse en alguien 

completamente desvinculado de la situación. 

- La conducta agresiva y hoslll puede aparecer cuando el nlno ha fracasado repetidas 

veces en una situación en la que tenla fundadas esperanzas da tener 6xlto. 

- La hostllldad tiende desarrollarse cuando un nlno se va forzado a vivir en un hogar 

en al cual no desea. 
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- Algunos nlnos se desarrollan en hogares y barrios donde se considera qua la 

conducta agresiva as la fonna conveniente de resolver una dificultad. 102 

Torrance también da como explicación de esta conducta el hecho da qua aa 

Interprete erróneamente las dotes Intelectuales superiores, esl como que aa 

desconozca le existencia de estas. 

Esto puede provocar serlos problemas de conducta, qua serán cada vez más diflcllas 

da superar. 

Le agresividad podrá ser activa o pasiva. La agresividad activa será aquella en la que 

el nlno agrede físicamente al sujeto u objeto o "cl1ivo expiatorio" • Sin embargo puede 

darse también una agresividad pasiva, como lo serle el rendir escasamente en le 

escuela a manare da rebeldía centre sus padres. 

2. Retraimiento: 

Cuando una persona se retrae opta por no actuar, le apella, le depresión a menudo 

acampanan a ésta conducta, consiste en le Inactividad o falta de atención, ea decir, 

exista una tendencia a la Indiferencia. Surge como defensa da la ansiedad, qua se 

origina por su Incapacidad de resolver los problemas da un modo eficaz.103 

El nino superdotado por ejemplo, es consciente da qua las actividades escolaras 

asl como los contenidos que imparte su profesora en clase le son ya conocidos, 

aburridos o repetitivos, sin embargo no puede hacer nada ante esto, pues su palabra 

no bastará para que la escuela tranSfonna o adapata un programa adecuado para él. 

Anta ésta situación tensa y deseperante el nlno puede optar por Ignorar al profesor y 

ser totalmente apático a las tareas que se realicen en clase o ruara da ella. "En 

realidad, muchos de los nlnos superdotados, desean quizá demasiado 1&gulr al 

programa. Pero como algunos de estos nlnos se resistan a le rutina y al conronnlamo, 

de una manera general, es probable que el maestro los califique teniendo en cuente 

los problemas de conducta. Otros nlnos especlalmenle dotados han sido claslficedoa 

como estudiantes lerdos, por no tener interés en les actividades de la clase y no 

l"'m._OJEMANN, R.,~ p. 47 
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responder a ellas. Este desinterés puede deberse, en parte, a que el programa de 

estudios no constituye para ellos un eficiente". '°' 
3. Regresión: 

Estas consisten en un retomo a modos de conduela propios de peraonu más 

jovenes, como chuparse el dedo, ausencia del control de eaflnteres, ate., debléndoH 

ésto, a que el nlllo encuentra en alguna parte de su puado un escape que Ja Ofraee 

condiciones de amor y seguridad. Puede tratanie también da un Intento deliberado 

por llamar fa atenclón.•06 

En general, la regresión es una reacción común a la frustración por lo meno• en loa 

nlllos. En el caso de los nll\os superdotados, se da con bastante frecuencia cuando 

los profesores mal Informados y desorientados, no reconocen cuando un nlno poaae 

capacidades superiores y lo juzgan erroneamente, estableciendo que se trata de 

nll\os retardados, basándose pare la elaboración de sus juicios en fa conducta de 

rebeldía o de apatla que pueda estar presentando su alumno. Cuando asto suceda 

con frecuencia, o cuando el profesor definitivamente ha etiquetado a su alumno como 

retardado, este empieza finalmente a actuar como tal, reforzando lnlntenclonafmente 

Ja opinión de su maestro.Se han hecho Investigaciones sobra Ja Incidencia en la 

conducta del nfl\o y sus aptitudes, cuando este recibe una Influencia negativa sobnl la 

representación de si mismo. Los resultados da algunas de estas Investigaciones han 

coincidido en que los superdotados que no Uanen éxito en Ja escuela, Uenan da al 

mismos una representación peor que los que tienen éxlto en ella. La representación 

de si mismos se convlertea su vez en un factor de deterioro o de elevación da la 

lnteflgencJa. 100 

4. Represión: 

La represión se define como fa exclusión de motivos, Ideas, conllfcto• y recuerdo• 

que provocan ansiedad. Mientras opera fa represión, el material excluido no entra en 

l°"OJEMANN, R., .Ql1&1I. p.89 
105'110A VIDOFF, L., l2Jl.i;f!. p.550 
l~CORIAT, A., .QUIL. p.34 
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la conciencia, aunque sí Influye en la conducta. Clenllficamenle no se ha logrado 

demostrar de fonna contundente Ja exlslecla de Ja represión, ni en Jo auellos ni bajo 

cualquier otra circunstancia. Se han logrado verificar ciertos fenómenos muy 

parecidos a Ja represión, por ejemplo, se ha observado en el laboratorio la supresión 

o evllacJón cognoscillva, que es a la que nos referimos en éste apartado como un 

problema frecuente de los nlllos superdotados. Esta supresión cognoscJllva sa deflna 

como Ja exclusión deliberada de la menta da cierto material. El psicólogo Mattew 

Erdelyl, alrededor da 1978, propone Ja hipótesis de qua Jos procesos cognoaclllvos 

favorecen de fonna selectiva a la Información positiva, por encima de la naulral o 

negallva, durante la percepción y la memoria, dice qua asle fenómeno se pueda 

Interpretar como defensivo, sin embargo, todavla no se comprende a fondo.'°' 

La famllla y el grupo de compalleros juegan aqul un papel Importante, al apreciar los 

padres la capacidad del hijo por debajo de como es en realidad, el nlllo tenderá a 

manifestar sus capacidades y habllldades sólo dentro da Jos limites esperados; algo 

parecido ocurre con los compalleros da clase, el superdotado se esmera por no 

desbordar de una forma excesiva las normas del grupo al que pertenece bajo pana da 

verse rechazado da él. 

Como se ha dicho, 1 a Influencia da las personas que rodean al nlllo es sumamente 

trascendental a Incidente en él, dependiendo del concepto qua tengan astas 

personas sobre el nillo, será en gran medida el concepto qua el mismo nlllo tenga 

sobre él. "El nlllo elabora su representación da si mismo da acuerdo can la Imagen 

reflejada de un enlomo Incapaz de reconocer sus capacidades. De ello re1ultatlln 

Inhibiciones Intelectuales unidas al sUfrlmlento de que toda expresión da la 

Inteligencia es una fuente de culpabllldad". ioa 

5. Raclonallzaclón: 

Consiste en Inventar jusliflcaclones soclalementa aceptables da la propia conducta, 

para ocultar la conducta a uno mismo, la persona encuentra razones lógicas paro 

'°'mtlAVIOOFF, L, ~ p.554 
... ~p.555 
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falsas, para justificar conductas pasadas, presentes o Muras. Estas razones protegen 

a la persona pues les evita reconocer aus debllldade1 o falla1. 

Las raclonalizaclones pueden ser usualmente ldenllflcadas por cierto rnlmero de 

signos claramente definidos: a) se esté en busca de razones para explicar la 

conducta propia, b) falta de solidez de las razones, cosa que la pal'IOlla e1 Incapaz 

de admitir, o si lo admite los Intentos para justificar todavía presentan mayor cantidad 

da racionalización. 100 

6. lntelectualizaclón: 

Cuando se hace uso de éste mecanismo de defensa, la persona está afrontando 

situaciones que generan sentimientos intensos en una forma analrtlca, Indiferente é 

Intelectual. Es decir, el sujeto maneja las experiencias potencialmente angus!losas 

como si fueran objetos de estudio o de curiosidad, a fin de evitar comprometerse 

emocionalmente. La lntelectuelizaclón permite a los seres humanos reducir el Impacto 

de los Incidentes angus!losos y refuerza su capacidad para reaccionar objetiva y 

desapasionadamente. 110 

El nlno superdotado, en lugar de entregarse a unas relaciones soclales efectivas 

estrechas con los de su alrededor, o algún otro tipo de actividad, aplican su enargla 

psicológica Invistiendo campos Intelectuales, que algunas veces llegan a ser poco 

útiles. Sin duda alguna, esto no sucedería si las relaciones de los nlnos superdotados 

con sus companeros o familiares fueran sa!lsfactorlas y no lea generaran angustia. 

111.2.2.1. SOLUCIONES POSIBLES: 

A conllnuaclón se propondrán algunas soluciones e todos estos problema1 a pasar 

de haber mencionado brevemente algunas soluciones anteriormente, se aenalanln 

de manera global medios que facilitarían este proceso de adaptación. E1to1 medio• 

fueron propuestos en el libro "Cómo es el nlno superdotado" por E. Paul Torrance: 

1. Recompensar talentos variados. 

:~ ~CORIAT,A.,Jlll.l<ll..p.34 
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2. Ayudar a los nlllos a reconocer el valor de sus capacidades. 

3. Desarrollar la aceptación creadora da las !Imitaciones. 

4. DaJar da equiparar la divergencia con la enfermedad mental. 

5. Cambiar el enfoque del papal dasempanado por el sexo como determinante o 

Influyente de las capacidades espaciales. 

6. Ayudar al nlllo a ser menos diffcll. 

7. Desarrollar el orgullo del rendimiento de loa alumnos superdotados, sin caer en la 

vanidad ni en fanfarronees. 

B. Disminuir el aislamiento del nino superdotado. 

9. Aprovechar las oportunidades del momento. 

1 O. Desarrollar el sentimiento de estar cumpliendo una misión. 

En una palabra desarrollar más la autoestima, ésto es ayudando al nll\o a tener un 

buen concepto de si mismo. 

IU.2.3. PROBLEMAS DE ADAPTACION: 

"No debe sorprender que se Incluya el problema de los superdotados en el capltulo 

de las Inadaptaciones si sa piensa, por ejemplo, en el elevado porcentaje de fracaaos 

y da dificultades en la adaptación a la vida escolar y social que se registra a propósito 

da suJetos con lntellgencla superior e la medie". 111 

IU.2.3.1. POSIBLES CAUSAS. 

Se mencionó en las caracterlstlcas del nlno superdotado que estos son como grupo 

Iguales o superiores a la población general seg~n los estudios reellzadoa por 

Terman, en madurez emocional y capacidad para adaptarse a condlclonaa que no 

pueden modificar, pues su capacidad mental las permite dominar 1u1 ten1lone1 a 

Impulsos y enfrentar con más lntellgencla los problemas qua se le prsaentan. Sin 

embargo, muchos nll\os superdotados experimentan serlas dlflcultadea al encararse 

"'ZAVAUONI, R., ~p .121 
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con las situaciones reales. La madurez social y emocional no son lnherentea a Ja 

superioridad. La elevada lntaligencla de loa sobredoladoa Ju brinda lntulcionea que 

les pueden ser útiles para solucionar problemas, pero a menudo u 111 fuente de una 

aguda sensibilidad qua les compele a enfrentar problemas con los cualu no 

tropiezan los demás nll\os.112 

"La Inadaptación de los superdotados máa o manca pasajera, preaenta algunoa 

elementos bastante comúnes: es fácil notar en el dmblto familiar Jnaatabllidad, 

vivacidad e inquietud qua son fuente de conflicto con 101 padrea y con loa hermanos; 

son también frecuentes las mentiras, y Jos pequenos hurtos domésticos; la emotividad 

es Intensa y los cambios de estado de ánimo son frecuentas; saben aar educados y 

serviciales, paro rápidamente asumen actitudes de descontentamiento y prepotencia; 

los Intereses son muy diversos, pero cambian también con mucha facilidad para ceder 

al puesto a otros nuevos que tendrán la misma suerte" m 

otro problema as el sentimiento da soledad qua asalta al nlno sobradotado a causa 

de las diferencias entra los Intereses da actividades da los nll\os da su edad y las 

propias. Cuanto más elevada sea su edad mental, tanto mayor seré el abismo y su 

soledad. Con esto sabemos que un nlno con un elevado coeficiente Intelectual B1 el 

qua más a menudo se aparta a actividades solitarias. Tannan menciona que loa 

problemas sociales de este grupo (CJ da aprox.160) son más agudos que los 

problemas da los nlllos medianamente sobradotados (CI do aprox. 130). 

Además, este sentimiento da soledad se acentúa cuando sus mismo• companaroa 

demuestran hacia ellos sentimientos da rechazo, debido muchas veces a Jos 

espontáneos comentarlos qua el alumno superdotado haca en clase, sin afán de 

lucirse o Impresionar a sus compal\eros, sino únicamente con el Interés de 

profundizar más en algún tema, realizar algún análisis sobra al tema qua aa esté 

viendo en clase, comparando contenidos y elaborando diflcllas conclusiones, qua 

para los otros miembros de Ja clase pueden resultar Incomprensibles e Intolerantes o 

112SCHEIFELE, M., l2l1J<I!., p.47 
113ZAVALLONI, R.l2.ll&Jl..p .121 
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aburridas. Y no as que la superioridad Intelectual sea la causa de esta Inadaptación, 

sino un factor concomitante: se relacionan con esta superioridad carecterlstlcas 

particulares de la personalidad qua hacen al nlno más exigente en al aspecto 

educativo y por lo mismo con pretenclonas más altas de aprender, con lo cual muchas 

veces, si la materia la intaresa puede terminar dándola a su profesor y al resto de la 

clase alguna cétedra del tema, provocando factiblemente un sentimiento de 

Inferioridad principalmente en al profesor si no está preparado para tratar a estos 

nlllos, o puede sentirse retado, asumiendo una actitud rencorosa y de competencia, 

que no los llevará a nada bueno. 

Por otro lado, el alumno superdotado, suele también desesperarse de las opiniones o 

comentarlos qua hacen sus compal\eros en clase, considerándolos tontos, absurdos 

e Infantiles. El problema aqu! no está tanto en que lo piense, aunque de todas 

maneras se le debe ensellar a ser comprensivo y humilde acerca de sus propias 

capacidades y las de los demás; al mayor problema o rechazo por los demás 

aparece cuando estas opiniones las exterioriza, rldlcullzando al campanero y 

creando en él sentimientos de rechazo, agresividad, etc. 

Por todo ello, el alumno superdotado debe aprender a controlar sus comentarlo• en la 

clase o fuera de ella, ensel\andóle prlnclpalmente que todas las personas 

Independientemente de sus capacidades y habllldades merecen ser respetadas y que 

por nlngün motivo debe ser ob]eto de burla. Ademés el profesor debe poseer la 

senslblldad necesaria para reaccionar positivamente ante los logros dal nll\o 

sobradotado y su fracaso, construyendo precisamente con el grupo una actitud de 

comprensión de las diferencias de capacidades. 

"Entre al desarrollo Intelectual y el desarrollo de las restantes esferas de la 

personalidad existe casi siempre una falta de arrnonJa, especialmente perceptible en 

la Infancia" 114 es decir, posee un alto nivel Intelectual que no coincide con 

sudesarrollo social o biológico, sin embargo, este alto nivel Intelectual produce 
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efectos tales como, considerar a los compalleros de su clase y a 101 juegos o 

actividades que estos realizan Infantiles y aburrida•, muchas vecea encuentra 

también poco Interesantes las materias qua le toca estudiar, o el contenido de estas 

ya le es familiar y por lo mismo considera repetitivo el curso, todo esto va provocando 

qua el nlllo se refugie en las actividades que a él la Interesan, alsléndose del mundo 

que le rodea. Puede optar por actividades lntalectualea en las que se recrea y disfruta 

mucho, ocasionando una mayor diferencia entre aste desarrollo Intelectual y el 

aspecto flslco y social que desarrolla escasamente, esta problema lo pueden 

fomentar también los mismos padres o prefesores, al obligarle al nll\o a cumplir con 

un horario que posea una desmedida estructuración del tiempo libre, no brldéndole 

oportunidades suficientes para una actividad libre ni para relaciones soclalea con sus 

Iguales, qua por supuesto entorpacerén el proceso de Integración social y madurez 

Integral de la personalidad del sujeto (si esto excede cae en el Intelectualismo, 

mencionado anteriormente), puede también fantasear, '1ogrando" sus metas y 

escapando de sucesos desagradables por medio de la lmagtnacl6n aol\endo 

despierto, cuando esto sucede con mucha frecuencia, la persona suele descubrir 

que sus propias creaciones son más atractivas qua la realldad, y por consiguiente se 

apartan de una vida activa, es decir, pierden el contacto con la realidad. 

En pocas palabras pueden reaccionar con cualquiera de los mecantsmo1 de defensa 

explicados antes, qua Impiden una adecuada adaptación de la persona a la realldad. 

Muchas de las causas que se mencionaron en el bajo rendimiento escolar del nll\o 

superdotado, estén fuertemente vinculadas con su Inadaptación social, como lo son, 

el resentimiento y desvaloracl6n de las capacidades excepclonale1 por parte de 

padres y hermanos, la Indiferencia paterna hacia la superioridad, laa diferencia• 

Intelectuales entre el nlllo y su familia que al privarlo de ricas lllCp8rlencla1 

lntrafamiliares besadas en intereses comunes, lo hacen sentirse un Inadaptado. 

También la Indebida acelaracl6n en la escuela, crea a los nlllos dlficultadea para 

establecer relaciones sociales, especlalmente relaclonea heterosexuales. 
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111.2.3.2. SOLUCIONES POSIBLES: 

En primer lugar, Torrance senala que se debe ayudar al nlno superdotado a ser 

menos dlffcll, pues muchas veces su misma actitud ea Ja causa de sus propios 

malestares. 

Por ello necesita compartir un Interés y trabajar en un proyecto qua Incluya 

compalleros da clase qua posean menor capacidad Intelectual, paro con cualidades 

cuyo valor el nlno superdotado necesita reconocer. 

Schelfelle, propone algunas actividades da utilidad para al colegio y para la 

comunidad, qua pueden favorecer Ja Integración social del nino, ensellandola a 

trabajar y respetar a sus compallaros de clase, aunque estos posean un nlval menor 

de capacidades, además sa trata de actividades qua ayudarán al enriquecimiento, a 

la transmlclón y alavaclón de la cultura, a la buena convivencia, fomentarán además 

Ja motivación por parta de Jos alumnos superdotados, qua encontrarán en alias 

algunos retos u oportunidades da manifestar sus capacidades y aptitudes y de 

desarrollarlas: 

1. Formular reglas para el comportamiento en el recinto escolar. 

2. Planear y montar exhibiciones en salones, oficinas, etc. Planear y trabajar en 

murales para el edlflclo escolar. 

3. Dirigir paseos escolares. 

4. Organizar y planear una exposición de Jos entrenamientos de los alumnos, ferias 

de libros o festivales de danza. 

5. Colaborar en comités escolaras, consejos de estudiantes, etc. 

6. Contestar Jos teléfonos de las oficinas; llevar mensajes como ayuda para 101 

empleados regulares. 

7. Escribir artrcuros y edltorlales para loa periódicos de la escuela y la comunidad. 

B. Leer o relatar cuentos a Jos nlnos más peque/los. 

9. Analizar y claslflcar el material de lectura para Ja blblloteca escolar. 
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1 O. Montar exposiciones de libros; asistir al bibliotecario en sus obligaciones. 

11. Parllclpar de los problemas de la comunidad en Inspeccionas o encuestas. 

Actividades Integradas como proyectos da grupo: 

1. Hacer modelos, dibujos en escala o reproducciones para mostrar la evolución de 

un invento, tabular cronologlas de acontecimientos históricos y otras actividades 

semejantes. 

2. Presidir comités. 

3. Dirigir las discusiones de clase. Resumirlas en forma oral o escrita. 

4. Entrevistar a los visitantes de la clase (personas que facilitan materiales dldéctlcos) 

5. Inspeccionar los recursos de la comunidad y planear la preparación de la clase 

para excursiones al campo. 

6. Hacer averiguaciones y tomar las medidas necesarias por teléfono o por carta, a fin 

de obtener los objetos pera exposición. Locallzer y reunir los materiales en la 

comunidad para realizar exposiciones en el aula. 

7. Solicitar, seleccionar, mantener materiales para centros de Interés de la clase. 

8. Participar en un debate o mesa redonda para pronunciarse sobre un tema de 

discusión corriente. 

9 Dirigir los arreglos previos a una fiesta escolar u otro acontecimiento especial. 

Escribir lnvilaclones y respuestas a Invitaciones para teles actividades. 

10. Idear juegos nuevos, dando Instrucciones directivas. 

11. Ejecutar acompallamlentos Instrumentales para las sesiones da cuentos en le 

clase. 

12. Trabajar en actividades creativas relacionadas con proyectos de clase. 

13. Publicar un periódico escolar. 110 

No se deba abusar de los encargos ni de las actividades de monitor pues podria se le 

estarlen cargando al nlno superdotado responsabilidades que no le pertenecen y qua 

115.cfr.SCHEIFELE, M., ~. p.711-80 
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le pueden agobiar. Además las actividades deberán ser de preferencia optativas. En 

caso de asignarlas no deberá ser permanentemente. 

Por otro lado es Importante también, que el nlno posea a lo largo de su desarrollo un 

sentimiento de la propia importancia, de tener la pauta del autorrespeto y 

autovaloración y de usar sus aplitudes para realizar algo significativo, es decir, una 

eutoeslima correcta y suficiente, el desarollo de esta autoestima, será favorecida por 

padres y maestros, si estos presentan el mismo nlno una lmágen suya agradable y. 

querida, como se mencionó antes. Los educadores son como un espejo en donde el 

educando se conoce, pues ve reflejado en él a su propia imágen. SI al nlno pequeno, 

por ejemplo, se le está replliendo constantemente su torpeza, o su debilidad, el nlno 

terminará creciendo con Ja firme Idea de que realmente es torpe o débil; esto es lo 

que se tiene qua avilar rotundamente, apoyándonos mejor en las cualidades, 

habilidades y apliludes quo el nlno posee para que crezca en autoestima y 

seguridad en si mismo, que como se mencionó, juegan un papel lmportanUslmo en el 

proceso de Integración social. 

Las relaciones efectivas armoniosas son también una contribución muy Importante 

para el equilibrio psíquico del nino y por consiguiente para su Integración adecuada a 

la sociedad. 

A continuación se presenta un resumen de los procedimientos sugeridos e lo largo de 

este inciso, apoyándonos en Marlan Scheifalle, la cual senala las responsabilidades 

que deban proporcionar los padres de famllla, la escuela y la comunidad. 

1. Una· orientación hacia la Infancia normal, con ricas experiencias en todos los 

aspectos (flslco, mental, social y emocional) que conlrlbuyen a un normal crecimiento 

y desarrollo en el nivel de edad cronológica del nlno. Debe disponerse de una amplia 

variedad de materiales para explorar, descubrir y desarrollar plenamente las 

capacidades e Intereses. 

2. Exigencias de un desempano proporcionado a las capacidades y madurez del nlno; 

de ningún modo expectativas que ejerzan presionas Irracionables. 
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3. Orientación en el desarrollo da las habilidades necesarias para complementar las 

capacidades especiales del nlno; habilidad en el estudio, hábitos de trabajo, 

capacidades flsicas y sociales, uso de herramientas da expresión creativa, etc. 

4. Estlmulaclón de la reflexión critica, da la originalidad el llevar a cabo las Ideas. 

5. Una actitud que acepta y comprende Ja superioridad del nlno y una conciencia del 

peligro de disminuir o explotar su talento: elogiar y estimular las reallzaclonas, 

evitando sobreactuar los éxitos, lo qua es causa de presunción. 

6. Orientación que permita al nlno utilizar sus capacidades excepcionales para 

analizar y dominar sus problemas sociales y emocionales y pare lograr un dosarrollo 

total; ser conciente del valor del pleno desarrollo da sus potonclalldades para su 

propia felicidad y el bienestar de la sociedad; y promover una sana actltud hacia aus 

propios dotes y hacia las capacidades e Intereses ajenos, que difieren de los propios. 

111.3. EL PAPEL DEL MAESTRO EN LA EDUCACION DEL Nl~O SUPERDOTADO: 

Antes que nada, es muy Importante aenalar está gran parta del futuro da un nlno an 

manos de Jos profesionales de Ja educación, ellos ayudarén al educando a la 

formación de su caracter, a crecer inteloctual, afectiva, social, flsica, moralmente, etc., 

les ayudará a crecer en autoestima y respeto a si mismo y hacia loa damés, asl como 

a aspirar a ricas y grandes o pequenas y pobres metas. En una palabra, el nlno 

dependerá en un principio de Ja labor del profesor, por lo que ésta debe estar bien 

dirigida o de lo contrario se estará dando sólo en perjuicio del alumno. 

Para lograr ésto, el profesor debe ser una persona bien preparada que cumpla con el 

código Indispensable de ética da los profesionales de la educación. Entra 101 puntos 

Importantes están Jos siguientes: 

1. Preparación académica, de forma que sea capaz da afrontar las tareas qua ea le 

conflan, debe tener conocimientos da pslcologla, educación especial y de higiene 

mental. Esto es muy Importante, ya qua el profesor adolece de una falta grave da 

información acerca de Jos casos espaciales, más concretamente, da los nlnos 

superdotados. No tienen acceso a Ja Información relativa a la Identificación y 
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reconocimiento de estos alumnos, de sus características más comunes, de la 

aceptación socia!, motivación y problemas emoclonales que pueden presentar. 

2. Preparación pedagoglca: el uso da técnicas didácticas, que le faciliten Ja 

impartlclón de los conocimientos que está dando, aprenda a desenvolverse con 

mayor soltura y mejor uso del material pera dar mejores exposiciones, y lograr mayor 

motivación por perta del alumno. 

3. Actuatlzaclón constante, tanto en el contenido de las materias que Imparte, como 

en la proyección de su carrera y en les madamas técnicas pedagógicas. El profesor 

en "determinadas circunstancias es la única persona adecuada para percatarse de Ja 

existencia de un caso especial, y una especlallzaclón cuidadosa si ha de tratar 

directamente como educador a los alumnos que se desvlan de lo normal" m 

4. Respeto el alumno, esto significa que es lllclto considerar a los alumnos como 

"casos" Interesantes a observar. Los conocimientos pslcológlcos deben ponerse al 

servicio de una acción que deberá ser ente todo formativa, con el apoyo de una 

buena dosis de sentido común y de un auténtico nespeto a la persona humana. 111 

Debe tratar a la persona como lo que es, un ser digno de respeto y amor, establecer 

un buen contacto efectivo y dándole la libertad necesaria para qua se desarrolla 

según las expectativas de ceda uno, pero exlgléndola todo lo qua pueda dar. Se la 

presenta al educador un problema doble, que es al mismo tiempo una dobla 

exigencia: normalizar soclelmente y escolarmante al nlno superdotado y favorecer al 

máximo el desarrollo de sus capacidades mediante un programa educativo y 

apropiado, sin descuidar su educación flslce y moral. 

5. Objetividad, a Ja hora de Interpretar los hechos 9JC!erlores, las manifestaciones, los 

comportamientos, los acontecimientos en su significado real para la Identificación del 

alumno superdotado, y sobre todo en la aplicación y callflcaelón de Jos tests 

pslcológlcos empleados. 

11 '1'!r...GONZALVO MAINAR, G.~ p.17 
"'ZAVALLONI, R •• llll.llll..p. 71 
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Además, los profesores deben recordar que los nlnos superdotados deben ser 

juzgados de acuerdo con su propia capacidad y no de acuerdo con la posición que 

ocupan en el grupo. 

6. Discreción con el manejo de los resultados de los test o del anállsla completo, 

evitando confusiones, y pretensiones vanidosas por parte del sujeto avaluado y da 

sus padres. Es conveniente dar a conocer al nlno superdotado al hecho da que 

posea algunas facultades superiores a los demás, sin embargo, no as necesario 

específicar en que grado se encuentran éstas. 

En cuanto los problemas de Inadaptación un Informa reciente de la UNESCO 

estableció los criterios de los cuales debería estructurarse la preparación del profesor 

en relación con la Inadaptación del nlno en la escuela y su mejor íntegraclón social: al 

maestro debería tener la poslbllldad de aprender, no sólo en el campo teórico, sino 

también por el estudio de casos auténticos, que: 

1. Debajo de toda Inadaptación existe una falsa orientación de la vida y no 

simplemente la presencia de un caracter menos bueno. 

2. Que no debe reaccionar emotlvamente ente la conducta Inadaptada, evitando 

posturas demasiado morallstas y autoritarias. 

3. Que solucionar una Inadaptación no slgnlflca ·allmlnar los síntomas, as decir, loa 

esquemas de conducta exterior, sino que as preciso averiguar y modlflcar la 

perturbación fundamental. 

4. Que siempre puedan ocurrir recaídas en al transcurso del proc:eao da Ja 

convalecencla pslcológlca y que Incluso forman parte del proceso de maduración y 

renovación. 

5. Que no existen alumnos perdidos, superando la Idea de que nada puede hacerse 

respecto a algunos sujetos, en centra de lo que puedan mantener cfertu taorlas 

acarea de la Influencia de la herencia y al medio ambiente. 
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s. Debe aprender no sólo a descubrir los problemas de loa demás para poder 

ayudarles, sino que debe ser capaz de esclarecer dichos problemas por si mismos. 

118 

Flnalmente, según Gonzalvo Meinar, el profesor debe participar en la orientación al 

alumno superdotado, esto significa e fmpllca una completa comprensión da su 

naturaleza y desarrollo. 

Dentro de esta orientación deberá Intentar por todos los modios motivar al nlllo 

superdotado para que estos quieran utilizar sus capacidades, porque ésto lea trae 

satisfacción y felicidad. Los padres y más tarde los profesores deben brindar 

oportunidades para las relaciones sociales y ayudar al nlllo a desarrollar las 

capacidades y comprensión necesarias para una eficaz participación; su madurez 

emocional pueda progresar a medida qua se le ayudaO a reconocer y aceptar sus 

emociones, a hallar satlsfecclón en las relaciones con los demás, a respetar a 

aquellos cuyas capacidades e lnterose son diferentes a los suyos, y a fijarse metas 

personales a su alcance. 

"'Jlllám.. p.77-78 
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CAPITULO IV 

CONOCIMIENTO, IDENTIFlCACION Y TRATAMIENTO DEL NIAO SUPERDOTADO 

IV.1 Planteamiento dal problema. 

El nlllo superdotado requiere de una atención especial por parta del prof~. aln 

embargo, ésla no suele darsele por falla de los conocimientos y los medios nxesarloa. 

IV.2. Objetivo de la Investigación. 

Delectar la falla de conoclmlenlos del cuerpo docente del 1 y 2 al\o da primaria en lodo lo 

referente al nlllo superdotado con el fin da justificar la necesidad da un manual o curso da 

capacilaclón. 

IV.3. Población. 

El Universo del que sa obtuvo la muestra de la Investigación fueron la• 81CU8la1 da la 

Delegación Alvaro Obregón, la cual fue 

elegida aleatorlamanla. 

Las variables qua se ulllizaron para delimitar la población, fueron las siguientes: 

Varlable A:. Sólo escuelas particulares. 

Vartable B: Escuelas de nivel socloeconómlco medio, medio-ello. 

Aplicando estas variables la población se delimlló a 49 escuelas da Ja Delegación Alvaro 

Obregón. 

V.3.1. Muestra representativa: 

Para la obtención de la muestra se siguió el siguiente procedimiento utadlatloo: 
Fórmula: n = _..li 

(0.04) N + 1 

Donde: 



Nivel de confiabilidad = (0.04) 70% 

N= 49 

n = número de escuelas 

Esto da un total de 17 escuelas. Aplicando Jos cuestionarios a los profesores de 1' y 2' de 

primaria, calculando que se tienen 2 grupos por grado en cada escuela, se obtiene de ésta 

mulllpllcaclón un total de 66, por lo qua la muestra representativa deberé constituir una 

aproximación de 66 profesores encuestados. 

IV.3.2. Muestra piloto. 

La muestra piloto se obtuvo sacando la ralz cuadrada de los 66 cuestionarios que 

representan el total del universo, ésto significa que se pilotearon aproximadamente 9 

cuestionarios. 

N.4. El fonmato de la encuesta que se aplicó a Jos maestros de 1 y 2 de primaria se 

encuentra a continuación. 
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CUESTIONARIO PARA PROFESORES 

DE 1' y 2' DE PRIMARIA 

OBJETIVO: El siguiente cuestionario tiene como finalidad Ja realización de una 
Investigación de tesis acerca del nlllo superdolado. Se le pida qua contesta laa algulentas 
preguntas. 

a) DATOS GENERALES 

Nivel de estudios del maestro (espaclficer) 

Mos de experiencia en el area docente--------------
Materia qua Imparta actualmente ________________ _ 

Número de alumnos que tiene a su cargo _____________ _ 

e) Indique la respuesta que usted crea más conveniente. 

1. ¿ Ha tenido contacto con algún nlllo superdotado? 

si () no ( ) 

2. Cite tres caracterlstlcas que presenta el nlllo superdol!ldo? 
&) _______________________ _ 

b) _____________________ ~ 

e) _______________________ _ 

3. La posible causa de qua un nlllo sea superdotado es: 

a) Factores heradllarios 

b) Alto grado da Interacción con un amblenie enriquecido 

e) Gran estlmulaclón ambiental a ta madre durante la gestación 

d) otro(especlflcar) ________________ _ 

4. Cree usted qua podrla Identificar fácilmente a un nlllo 
superdotado? 

si () no ( ) 
132 



5. ¿A quién acudlrla en primera Instancia para diagnosticar a un nll\o superdotado? 

a) Psicólogo 

b) Padres de familia 

e) Médicos 

d) Pedagogos 

e) otros (especificar) _________________ _ 

6. ¿Qué medios emplearla para Identificar a un nil\o superdotado? 

7. En la escuela en donde trebeja se cuenta con el servicio de 
algún especialista a quien usted pueda recurrir en caso de ayuda? 

si ( ) no( ) 

¿quién?----------------------

8. En caso de contar con la ayuda de un especlallsta en la escuela, ¿en qué casos o en 
qué 116 de problema acudlrla a él? 
&) ________________________ _ 

b) _______________________ _ 

~------------------------
d)_-'-----------------------
9. ¿Considera necesaria la existencia de un departamento pslcopedagóglco en la 
escuela? 

si ( ) no ( ) 

¿porqué? 
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10. Sel\ale con qué frecuencia sollclta la ayuda al departamento pslcopedag6glco cuando 
se le presenta el problema: 

nunca regularmente siempre 

11. Jerarquice con números por orden de Importancia, loa problemas que podría presentar 
el nll\os superdotado, según su criterio: 

( ) Ninguno pues es igual a cualquier otro nll\o 

( ) Inadaptación social 

( ) Retraso escolar 

( ) Aburrimiento 

) Rebeldla 

) Frustración 

( ) Hiperactividad 

( ) otros (especificar) _______________ _ 

12. ¿Considera que el nll\o superdotado es un alumno anormal? 

si () no( ) 

¿porqué? 

13. El alumno superdotado, ¿requiere de una educación o atención 
especial? 

si () no () 

¿porqué? 
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14. En el caso de considerar que el nh'\o superdotado requiere de atención especial y 
usted no contara con esa ayuda ¿qué técnicas o medios emplearla como posibles 
soluciones a los problemas que este presenta? 

15. ¿Cree usted teneren su clase alumnos superdotados? 

si () no( ) 

¿cuéntos? _________ _ 

16. ¿Qué herramienta educativa le serla més útil para Informarse sobra como detectar y 
orientar a los alumnos superdotados? 
Jerarquice con números en orden a su preferencia. 

( ) Manual 

( ) Curso 

( ) Blbllograffa 

( ) otro (especlffcar) _______________ _ 

MUCHAS GRACIAS 1 
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V.5. Recolección de datos. 

Las 17 escuelas en las que se aplicaron loa cuestionarlo• estén ubicadas en las 

siguientes colonias: las Agullaa, Pedregal da San Angel, San Angel y la Florida. 

Se aplicaron un promedio da 4 cuestionarlos por escuela, únicamente a loa titulares da 

espal\ol; y de Inglés sólo en al caso de que fuera escuela blllngUa, pues ara lmportenta 

qua el profesor fundamentara sus respuestas en un buen conoclmlento del elUIMO, lo cual 

as factible si ésta pasa por lo menos 3 horas diarias con el grupo. Se apllcaron un total de 

64 cuestionarlos. 

El tratamiento esladlstlco de los resultados se encuentra a continuación. 

La valoración cualitativa y la justificación de la aportación pedagógica se encuentran 

posteriormente. 
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NIVEL DE ES"roDIOS DEL PRCfESOR 

... 

'"' 

A) Licenciatura = 59.( 

B) Normal. = 34% 

C) Estudios superiores sin ccncluir 7" 



,. 

'" 
31X 

A)deOalaño = 1% 

B) de 1 a 3 ailos = 15% 

C) de·4 a 7 ailos = 31% 

D) de 8 afloe en adelante = 53% 



4. d Ha t•nido contacto con alqÚn niño superdotado '"!' 

1') SI = 28 % 

&) NO= 72 % 

a- = 0.45316 

X = o.28125 



2. Cite tres características que presenta el niño superdotado. 

t.62: 

A) c.racter{sticas intelectual.es, aptitucles sobresalientes, lluen 
rendiaiento acadáaico = 33" 

B) c.racter{sticas de persooa1idad = 11% 

e) Características conductuales = 41% 

D) Caractedsticas sociales = 13" 

E) caractedsticae familiares = .8" 

P) · c.racter{eticas de desarrollo fisicobio16gicas = .8" 



3. La posible causa de que un niño sea superdotado es: 

A) Factores hereditarios = 29% 

B) Alto grado de interacci6n con IDl ani>iente enriquecido = l"' 

C) Gran estl.Jml1.aci6n ambiental a la mdre durante la gestaclái = 6;\\ 

D) FaCl:cres A) y B) ~ 39 " 

E) NÚlmro de respuestas sin contestar = l~ 



4.¿cree usted que podrfa identificar rficil.a!nte a un niflo superaotado? 

A) SJ: = 70 % 

8)1«>=30% 

lt • 0.460493 

X = D.703125 



4.1 ¿Por qué? 

, .. 

A) Si' por BU rendimiento intelectual = Z7% 

B) Si, por SUB habi1idades y aptitudes = 18" 

C) Si, por BU conducta = 27" 

D) Si, por su personalidad = 18" 

E) Si, porque se sale de ia norma = l°" 

F) otros = 2" 



4.2. ¿POr qué? 

, .. 
22' 

, .. 

A) Ho, por falta ele tiempo = l°" 

B) Ho, por falta ele conocimientos = 2.,,,; 

C) Ho, por falta ele inst:ruaeltos = l'-" 

D) Ho, porque presenta <aegos de conducta lndeflnldos = 1111' 

E) otros= 32J; 



5. /)\ quién acudida en primera instancia para diagnosticar a un nil!o 
superdotado? 

A) Psic61.ogo = 33'(; 

B) Padrea de faa>i1ia = 16% 

C) ~icos = 31' 

D) Pedagogos = 6'X 

E) otros= 9,1; 

F) PBl<Ólogcs y padres de familia D 3°' 

G) llÚmero ele preguntas sin aintestar = 3" 



6.lQUé medioe emplearía para identificar a Wl niOO superdotado? 

'"' 

A) Peiamotrla = 47" 

B) Obeervaci6n = 14% 

C) ~ios pedagÓgioos = 8" 

D) otros especialistas = 9JI\ 

E) otros n 1% 

F) NÚmero de preguntas slo aintestar = 21" 



7. ¿En la escuela.donde usted trabaja se cuenta ccn el servicio de 
a1gún 00peclalista a quien usted pueda acudir en caso de ayuda? 

A) SI = 82:1' 

B) 11'.l = 18:11 

e- • 0.380254 

X= 0.828125 



, .. 

8. Fn el caso de contar con la ayuda de un especialista en la escueta, 
¿ En ~ casos o en que tipo de problenas acudiría a él? 

A) Problenas de sociabilidad = 1(1.1; 

B) Problenas de aptitudes, inteligencia, bajo rendimiento = 21)¡1; 

C) Problenas de cxoducta = 38)(, 

D) Problenas de personalidad = 14" 

B) l'Ot<IOO sale de la nona = 1(1.1; 

P) Problenas de desarrollo fisico-biol6gioo = 1% 

G) Problema familiares = 2'JI; 

H) otros= 7% 

"'' 



9. ¿ OCnsidera necesaria l.a existencia de un departamento peicopedag6 -
gic:o en 1a es<:uel.a? 

A) sr = 119,11 

B) NO= 11" 

t!I" = 0.314576 

X a 0.890625 



9,1 ¿ Por qué? 

... 

A) Si, pmque es un a payo al. eclUcador y al educando = 67" 

B) Si, pmque facilita la identificaci6n y soluci6n de problemas = 24" 

C) Si, poi:que ayuda a conooer D!jor al allmS10 = 6" 

D) otros a 3" 



9.2. ¿Por qué ? 

A) No, porque son casos poco e<nmes = 111' 

B) No, porque con el apoyo de la direa:iái es SIJLic:iente = 111' 

C) NGmero de preguntas sin contestar = 78" 



"' 

10. Sei!ale con que frecuencia solicita la ayuda al departaa!nto peleo -
pedagógico cuando se le presenta un problem ? 

A) lb>ca = 11" 

B) Clai nunca a !'1% 

C) Irn!gU].amente = 55" 

D) A'VeOl!S a 6" 

B)Simiprea71' 

P) "-ro de preguntas sin contestar a 16" 



11. Jer.u:quice ccn números por ordel de 1-Jrt;a..,ia los prob1- que 
podr!a presentar el niño superdotado, seg/in su criterio? 

,,. 

A) ler. lugar: aburrimiento = 111% 

B) 2do. lugar1 hiperactividad = 11% 

C) 3er. lugar: inadaptaci6n = 9-' 

D) 4to. lugar: rebe1d!a = 12% 

E) Sto. lugar: frustraci6n = 11% 

P) 6to. lugar: retraso escolar = 15" 

G) 'l'm. lugar: ninguno = l~ 

R) N6iero de preguntas sin contestar = lOJ' 



12. ¿ Considera que el nilio superdotado es wi al.lmlD anomal? 

'" 

, .. 

A) SI= 44% 

B) lll = 58'11 

9' = 0.5 

X a 0.4375 



"" 

12.1. ¿ l'Or qué ? 

.. 

A) si, porque se sale de la norma = 6"" 

B) Si, porque sen inadaptados = 32% 

C) otros = 4" 

... 



12.2. ¿ Por qué ? 

A 

... 

Al No, pcm¡ue a6J.o es diferente o especial = 5°" 

B) No, pcm¡ue es iguai·.., los delléa = lOJ' 

C) ot.rca = "' 
D) !6Exo de preguntas sin ccntestar = 25" 



13. El aluimo superdotado ¿requiere de ura atención o educacl6n especial? 

A) SI= 91% 

B) NO = 9" 

e- = 0.29378 

X = Q.90625 

.. 

. .. 



13.1. ¿Por qué ? 

A) si, poi:que no es lD1 niño oormal = 2111' 

B) Si, para que tenga tma buena adaptaci6n social = 24% 

C) Si, para desarrollar todas sus habl1idades y aptitudes = 43% 

D) otros = 5% 



, .. 

14. En el caso de considerar que el niño su¡:erdotado requiere de aten -
ci6n especial. y usted no ccnt:ara con esa ayuda ¿qué técnicas o me -
dios BJ;>lear!a CCIID posibles solucicmes a loe problenes que éste 
presenta? 

A) Trabajos extractase = 1!'1.' 

B) FUnciones de m:ml.tor = 11% 

e) Actividades extra académicas = 9"' 

D) Programas motivacional.es e incentivos = 22" 

E) Panentar la social.izaci6n = l();I; 

l') Programas individualizados = 26" 

G) NÚmero de preguntas sin ccntestar = 7" 



15. ¿cree usted tener en su ciase altmnos superdotados? 

A) SI= 14% 

B) H'.l = 00,ll 

~ - 0.350382 

X = 0.140625 



16. ¿Qué herramienta educativa le seda más util para informarse sobre 
cáno detectar y orientar a los allllmlOG superdotados? 

23% 

A) CUrso = 43% 

B) Bibliografía = 26% 

C) l'm!Ual = 2~ 

D) NÚmero de preguntas sin contestar= IJ;Y; 



IV. 6 ANALISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS Y JUSTlFICACION DE LA 
APORTACION PEDAGOGICA 

Como resultado a la encuesta aplicada a los 64 profesores, se encontró que la 

mayoría de ellos son profeslonlstas y nonmallstes en un 93% lo que parece Indicar 

que las personas encuestadas tienen la preparación suficiente como para qua lea 

respuestas qua produjeron sean tomadas en consideración, sobre todo cuando el 

53% tiene 6 o más allos de experiencia docente. 

Es Importante notar que es muy fácll que el nlllo superdotado pase desapercibido, o 

lo que es peor, que sea confundido o etiquetado por los problemas de conducta qua 

puede presentar muchas veces debido a su inconfonmldad, y aburrimiento en el salón 

de clases. Puede ser Incluso, catalogado como un alumno retardado, tonto, perezoso 

o torpe. A pesar de ello el 28% de los encuestados alinma haber tenido contacto con 

un nillO superdotado, en oposición el 72% contestó qua no, sin embargo, es factible 

considerar la presencia desapercibida de éstos nlllos debido e lo expt1e11do 

anterionmente. 

Respecto el conocimiento de las careelerlstlcas más comúnes del nlllo superdotado, 

la mayoría de la población encuestada sellató que las cerscterlatlcas que éste 

presenla son princlpalmenle condueluales y en segundo término son da buen 

rendimiento académico y aptitudes y habilidades sobresallenlas. Por olro lado es 

Importante notar que da 64 encuestados, 16 no omitieron respuesta, Indicando qua Ja 

desconocían. En cuanlo a las caracterfsUcas que sellalaron en los cuastlonarioa 1e 

puada hacar referencia a un cierto desconocimiento por perta del docente, debido a 

que no todos los nlllos superdotados presentan conductas anormales, por lo menos 

no como rasgo más Importante, en cambio todos si presentan habilidades superioras 

a la norma, las cuales demostrará en cuanto se le de la oportunidad. Es muy posible 

caer en el error si se Identifica a un nlllo superdotado como un alumno hlperacllvo, 

rebelde, agresivo, indisciplinado, aislado o rechazado (caracterlstlces mencionadas 

en los cuestionarios) o si se pretende creer que es un alumno con "excelente 



rendimiento"; pues por un lado no todos los superdotados tienen problemas de 

conducta y no todos los que tienen problemas de conducta son auperdotadoa. 

Además puede darse el caso, de que el alumno superdotado por cauaaa da 

motivación en clase obtenga calificaciones muy bajas, sin ser por ello un nll\o flojo o 

retrasado. 

En lo referente a los factores que Influyen para que una persona sea superdotada, B 

personas Ignoraron la respuesta, sin embargo una parte contestó acertadamente 

(39%) reconociendo que tanto la carga genética, como un ambienta enriquecido 

incluyen para ello. 

El porcentaje restante (48%) que de hecho es bastante alevado,rafleja cierta 

Ignorancia acerca del tema. 

Por otro lado, el 70% de estas personas creen que podrían Identificar fácilmente a un 

alumno superdotado, guiándose por el rendimiento Intelectual, sus habilidades y la 

conducta que presenta, lo cual no es Incorrecto, pero tampoco conduce a un 

diagnóstico certero. Es slgniflcatlvo al conocimiento que se reflejó en algunaa 

respuestas, sin embargo, por lo reflejado en el resto del cuestionarlo no se llenen 

todas las bases. Por otro lado, 30% restante aceptan no podar Identificarlo 

fácilmente, la mayoría por falta de conocimientos; lo cual resulta muy significativo en 

ésta Investigación. 

Reflejado en ro anterior, un alto porcentaje del cuerpo docente se dirigirla a un 

psicólogo u otro especialista para Identificar al alumno superdotado, Jo cual ea 

acertado, sin embargo, apoyandome en ésto, me atreverla a decir que en su mayoría, 

los profesoras carecen da los medios o los conocimientos para Identificar al nlno 

superdotado. Y a pesar de que el 47% acudiría a la pslcometrfa para ldentlficarfo, se 

observó en el análisis de cada respuesta qua no se tiene una Idea muy clana de en 

qué consiste ésta. Por lo anterior, y por el hecho de qua en el 82% da loa caeos, las 

escuelas cuentan con especialistas a quien acudir, porcentaje qua as sumamente 
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alto y dudoso debido a las respuestas que se dieron, es de presumirse qua recudirían 

al psicólogo u otro especialista, an caso de que realmente lo haya. 

Ante los problemas qua se presentan en el aula, cuando estos son de conducta, bajo 

rendimiento, etc. la mayoría da los profesores recurren ragulannante al psicólogo, u 

otro especialista del departamento pslcopedagóglco da la escuela. Esta 

departamento se considera necesario, para el 90% da Ja población encuestada, lo 

cual es correcto, sin embargo no se debe dejar en manos del departamento todo el 

problema, as indispensable que el profesor y el departamento pslcopadagóglco 

hagan una mancuema en el trabajo de identificar y tratar al nlno superdotado. 

Primero, mandando el profesor a los ninos que considera que puedan ser 

superdolados, con el psicólogo. Este realizará junto con el profesor el estudio del 

caso y se hará un diagnóstico, sanalando los medios y programas que el profesor 

deberá llevar a cabo con el nlno dentro del salón. Es decir, lo qua sa proponé aquí es 

que el profesor también esté preparado, para que el tratamlenlo del nlno superdotado 

no sea extraclase, con el psicólogo IJnlcamente, sino dentro del aula, con todos sus 

companeros y el profesor, cuidando sobre todo la Integración social del nlno 

supardolado a su grupo. 

Por otro lado, del 56% da las personas encuestadas que sanaran qua el nlno 

superdotado as normal, podrla Inferirse qua al verlo como tal, sa le dan! un 

tratamiento Igual que al resto de sus companeros, de lo que sa pueden desprender 

problemas de conducta, y de rendimiento, que podrfan conducir a una 

desadaptacion, pues es evidente que un nlno superdotado, por al sólo hacho de 

serlo, es un alumno anormal, que debe recibir alención espacial, as decir, adaptada a 

todas sus necesidades. Sin embargo, a pasar da considerarlo un alumno nonnal, el 

91 % de los profesoras está de acuerdo an que so Je deba da dar ésta atención 

especial. De Jo anJerlor, se deriva que el cuerpo docente podrfa estar requiriendo de 

formación especifica sobre todo para el manejo del nlllo en clase y la atención 

especial que éste requiere. Esta suposición, se apoya también por el hecho de la 
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darla al niño más lraba)o qua a los demás, lo cual, es un verdadero error, pues el secreto 

no está en cansarlo ni agobiarlo, sino en ayudarle a desarrollar sus capacidades (cfr. 

p.101) Las funciones de monitor y exlraacadémlcas (20%) son buenas, sin embargo, no 

deben establecerse como medida única, ni permanente, pues podrle agobiarse el niño con 

un exceso de responsabilidades y compromisos ~ue no le corresponden. 

Finalmente y para terminar de justificar la necesidad de un curso de capacitación, el 92% 

de la población, e pesar de poseer un cierto nivel de conoclmlenlos acerca del niño 

superdotado, admite tácltamenle el hecho de requerir algún medio de Información para 

detectar y orientar a esle tipo de alumnos. 

El 43% de los proresores oplaron por un curso de capacitación, el cual, resulta más 

práctico, pues además de la lnrormaclón blbllográílca y teórica que se les dará, permlllrá el 

Intercambio de experiencias, y de expllcaclónes por parte del Instructor para aclarar ledas 

las dudas que existan en el grupo. 
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PRESENTACION DEL CURSO 

Este curso de capacitación, llene como finalidad, la Instrucción y capacitación del 

cuerpo docente de cualquier escuele, de tel forme, que los profesores sean capaces 

de valerse por si mismos, en el caso de no contar con un departamento 

psicopodagóglco y, aún contando con él, ser capaces de conocer, ldenllflcar y tratar 

adecuadamente a los nlllos superdotados con los que se pueda llegar e topar. 

El curso constará de 6 sesiones y tendrá una duración total de 20 horas. Su 

contenido, considera al nitlo superdotado en su Individualidad, pero sin perder de 

vista el aspecto social. Incluye también una breve Introducción de lo que es la 

educación diferencial y su importancia en estos casos. A si mismo, se espera 

sensibilizar a los participantes sobre la importancia de su labor docente con 101 nll\01 

superdotados y lo indispensable que es su cooperación con el departamento 

pslcopedagóglco y con los padres del nillo, asl como su preparación, de hecho, 

todavla más importante si no cuenta con esta ayuda especializada. 

El formato que se empleó para la presentación del curso fue elaborado por la que 

suscribe ésta invesllgaclón. 
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CONCLUSIONES 

1. Fundamentada en la precariedad del ser humano, ta educación como único medio 

para alcanzar la pañecclón, debe estar apoyada en una visión completa da la persona 

humana, de tal forma qua sea Integral y snnónlca, conatltuyénd~ae en un medio 

primordial para prevenir desajustes en el nlno superdotado, y desarrollar IOdo 1u 

potencial, sin perder el equlllbrlo, ni descuidar la formación Integral. No debe psnn1U1-.e 

sacrificar ningún aspecto de la persona por desarrollar otro, a pesar da lo axcapclonal 

que éste sea. 

2. El no tomar las medidas educativas adecuadas para satlsfacar las necealdadaa 

propias del nJno superdotado, constituye un atentado contra Ja dignidad humana y al 

derecho que tiene ta persona de alcanzar su peñecclón, causando además 

frustraciones e Inadaptaciones que conducen a Ja lnaatlafacclón a Infelicidad. 

3. El proceso de ayuda a la persona deba empezar en la famllla, sin embargo, la escuela 

juega un papel sumamente Importante de cooperación. Además de tener una finalidad 

Informativa y orientadora, está encaminada también, a desarrollar la soclabllldad del 

nlno, formándolo para tener una buena Integración posterior, a la sociedad. 

4. La orientación escolar deba de representar gran Importancia, especialmente, para la 

detección y tratamiento del nlno superdotado. Y debido, a qua al profesor no tiene el 

tiempo para dedicarse de lleno a éste trabajo, surge la necesidad da crear un 

departamento pslcopedagógico en cada escuela, qua trabaje en coordinación con los 

profesoras para facllltsr su labor. En caso da no haberlo, al profHor debe eatar 
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preparado para enfrentarse y resolver adecuadamente os problemas que puedan 

presentar sus alumnos. 

5. Es muy Importante el empleo melódico del diálogo peda glco entre los alumnos y el 

docente especializado, para que el especialista está slemp enterado de los problemas 

del nil\o, sus expectativas, intereses, frustraciones, etc, poder prestarle ta ayuda 

precisa en el momento adecuado, siempre Intentando prev Ir el problema y si ya está 

presente, ayudar al nlllo a solucionarlo. 

6. Debido a la naturaleza social del hombre, toda educeció debe proponerse una doble 

finalidad: Individual y social. Uno de tos aprendizajes má Importantes que tiene qua 

adquirir el hombre es el de convivir con otras persones, pu s et resultado de una buena 

convivencia constituye en gran parte la felicidad del hombre 

7. La integración del nil\o superdotado a su ambiente scotar y social, dependerá 

baslcamente del clima afectivo en ta famllla, asl como del ato que reciba ante el grupo 

por parte del profesor. Se deberá siempre ayudar al nin superdotado a superar sus 

temores y preocupaciones e intentará avilar el desarroli de tensiones lnnacasarlas. 

Esto se hará para tratar de satisfacer una da tas fuerzas m tlvadoras más comunes que 

todo nll\o presente y que es la sensación da estar proleg do da aquello que cree que 

puede dal\arlo o de tener dominio da esa particular. 

B. Lo más grave de la desintegración social, no es el hech mismo de la lnsUflciencla en 

la socialización, sino las repercusiones a nivel afectivo y e oclonal que ésta conlleva, es 

por ello que sudetecclón debe realizarse en tos anos m s precoces para evitar una 

situación anormal consolidada. 
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9. La higiene mental es uno de los as¡Mlctos más Importantes para lograr una buena 

Integración social, pues consista en el buen manejo da 101 ajustas o dal8juatea con qua 

al hombre se enfrente. Una buena salud mental repercutirá en al bienestar pifcológlco 

del hombre, al cual permitirá qua la persona se Integre o no a au sociedad. 

1 o. Para qua una persona puada adaptarse loclalmente, necesita primero, tener una 

adaptación personal satisfactoria. Ambos son términos correlativos. 

11. La seguridad, la aceptación y afecto qua el nillo reciba son aspecto• dacl1lvoa 

durante los primeros ellos de vida pues en la Infancia comienzan a fonnarsa al 

autoconcepto, a desarrollarse el carácter y la autoestima y tanto la falta, como la sobra 

abundancia de ello ocasionan modificaciones graves en su personaildad y por tanto, en 

su adaptación. 

12. Por otro lado, al papel del profesor as muy Importante, puaa tiene en 1u1 mano1 

una labor deilcadfslma, da detección y tratamiento dentro da la clase del nlllo 

desadaplado, pues éste dependa da la ayuda que se le preste para que logre IU 

integración al grupo. Por alfo as lmportanlfslma la preparación y actuallzaclón del 

cuerpo docente da toda escuela, y su cooperación con un departamento 

psicopadagógico. 

13. Es muy Importante ayudar al nlllo superdotado a conocerse mejor, 1u1 llmltedonas, 

alcances, ate. y aceptarse como es, sin permitir airea de 1uperlorfdad o petul*11u, y da 

aceptar a los demás dentro da sus ilmltaclonas y aptitude1. F.naellarle • comprenderse a 

él mismo y al mundo que la rodea, de manare que le 1911 más flilcll adaptarse a 61te 

mundo. Influyendo y dejándose Influir positivamente por loa qua lo rodean. 
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14. La madurez fislcoblológlca, afectiva, social e Intelectual del nlllo debe ser el criterio 

básico que padres y profesores deberán utilizar para establecer objetivos educativos y 

exigir conforme a ello. De lo conlrarlo se exigiré por debajo o por encima da las 

capacidades reales del nlllo. 

15. Uno de los objetivos de la educación para la Integración social debe ser el de 

cooperación y ayuda mutua, y el de comprensión y aceptación del semejante. 

16. Es Indispensable que el nlr'lo superdotado no sea exlraldo delinlUvamente de su 

grupo de compallaros de edad, es decir da un grupo heterogéneo, pera ser colocado en 

un grupo de nll\os Igualmente dotados dejéndolo permanentemente, pues se la estarla 

negando le necesidad da aprender a convivir con otros nlllos diferentes a él, da 

comprenderlos, ayudarlos e Incluso de Imitar sus patrones de conducta para 

soclabllizarse. 

17. Por otro ledo, el hacho de que el nlllo superdotado conviva con frecuencia, aunque 

no exclusivamente, con nll\os Igualas a él, resulta beneficioso, pues Implica para el un 

reto estar trabajando con nll\os de Igual o mayor capacidad que él. Ello contribuye al 

desarrollo de la competencia social, y al Intercambio, afectando profunda y positivamente 

el curso de la soclablllzaclón, como cualquier acontecimiento social. 

18. Se deban fomentar actividades académicas y sociales, que permitan al nlllo buscar 

ayuda y ofrecerla, ser pasivo y sociable; que permitan momentos de agresión y 

momentos da control de hostilidad, dando seguridad y desarrollando la autoestima, 

aceptación personal y social. 
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19. El nillo superdotado debido a sus caractarlsticas requiera da Ja adecuación del 

trabajo a su singularidad personal, da la posibilidad da elaccfón da contenido y t6cnfcaa 

da trabajo, da podar unir sus trabajos a su actividad creadora y expresiva y da 

flexibilidad an el programa, da manare qua tanga més oportunidad de satllfeoar sus 

necesidades a Interesas. Todo esto le permitirá desarrolfer sus capacidades a un grado 

óptimo, lo cual es Indispensable, siempre que no sa descuidan las demés areaa. 

20. Al ser el nlllo superdotado un alumno que sala da fa norma, se convierta en un 

alumno anormal o excepcional, que pueda necesitar de atención espacial, an caso de no 

bastar la educación personalizada, deberá Intervenir fa Pedagogfa Terapéutica. 

21. Asl como dobemos evitar los compadeclmlentos o cuidados excesivos con nfnos 

débllas o retardados, con los nlllos superdotados se debe evitar caer en fas exigencias y 

disciplina sobreproteccionlstas exageradas que sólo fo agobien y frustren. 

22. Debemos esta conclentas de Jo trascendente que resulta una buena y adecuada 

labor docente, en Ja cual nunca se debe subestimar al alumno ya 181 aupardotado, 

normal o relardado, y se Ja deba brindar todos los medio• po1lbles para que se 

desarrolle plenamente y sa sienta moUvado de mcpresar y manifestar todas sus 

capacidades. 

23. Debido a fas consecuencias posteriores que puede traer fa aegregac/6n total del 

nlllo superdotado, no se recomienda esta como medida convenlonte para favorecer la 

Integración social. 
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