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trnsUMEN 

Eo csw tesina se lmcc un am'ilisis tcórico-111ctodológico sobre el supcrdowdn y nlh:Cc una 
prnpucsla psicopcdagógica de enriquecimienlo pitru interwnir en el ni11o supcrd111ado. 

En el primer capitulo se exponen los antecedentes del Sistenm Educnli\'o, Nacional y la 
Educación Especial. el eshtdo actual de la Educación especial y los ser\'icios que brinda a 
los ni1ios superdotados. 

En el segundo capitulo se presenta un repaso sobre la definición. etiologia. clasificación. 
carncterislicas e identificación de los ni1los superdotados. 

El !ercer capitulo se revisan los anlccedentes de las formas de inh:rvención en Mi!xico de 
los ni1los supcrdotndos. las estrategias institucionales y pedagógicas uctualcs y sus 
resultados. 

En el cuarto y ítltimo capitulo se ofrece una propuesta psicopedagógica de intervención de 
enriquecimiento al niño superdotado. en cinco niveles: Escolar. psicológico. a ht planta 
doccnle. fomiliar y social. En el nivel cduca1ivo se plantea el ingreso del ni1io superdotado 
al prngranrn. después de evaluar sus capacidades. interés y compromiso. y de una fose de 
sensibilización n la planta <loc;:ntc y adtninistrativa de la Institución cn la que se encuentra. 
El prngrama contempla tres actividmlcs de acuerdo a los model<>S de Renzulli-Taylor. En el 
nivel psicológico se propone la inlervención clínica desde un cnfoqth! cognitin1-conductual 
si d niilo presenta conductas que interfieren con su dcscmpciio escolar o rdaci«.)n con los 
demús. En las úreas de atención a la planta docente y los fomiliares dd nitio superdowdo. se 
ofrecen las alternativas de la elaboración de talkres dirigidos a esas poblaciones o la 
inlervención individual si es solicitada. Finalmente. en el ni\'cl social. se dan una serie de 
reconu!ndacioncs para la solución de los problemas de socialización carac1eristicos de los 
11i1lus st1pcnltllndos. 
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b 
INTIU>DllCCIÚN 

l~I proceso y L·xi1o de toda sociedad d1..·pcmh.! en gran medida di: que..· s..: i11duya en sus larcas 
y ac1ividadcs a los 111ic111hros 111{1s capaces para lograr la supL.·rm:iún y d müximo hcnl.'licio 
de 1oda comunidad. El supuesto de que toda persona debe tener una opnrtunidml par:.1 
dcs:ll"rnllar su potcnciul es vig.cntc. aún cuando este muy lcjns de s'-·r cumplido totalmente. 
Esto se logrnri1 al tener iguald:1d di: oportunidades y a tl'a\·és de una cdw:aciún opor1t111a y 
<u.lccuada cualitati\'a y cuantilativamcntc. 

La ah:nciún de los 11i1ios supcrdotmlos se ubica ctHno especial. al i~uul que la de los 11i1ios 
con disc:.1pacidad. ya que umhos no se hcnctician dchidanu.~nlc di: la cdtu:acilln que se 
proporciona a la población c:n general. Es cmnlm que en d caso de lus 11iilos con 
discapacidml se realicen esfuerzos por brindarles educación adecuada a sus necesidades y 
se generen instituciones y legislación con este fin. ya que sus particularidades son 1nuy 
obvias lo que focilita su discriminación por part<: d<: la soci<:dad. 

No ohslante los nii\os supcrdotmlos no siempre son detcc1ados a simple \'ÍSta y en llCasioncs 
se les etiqueta como ··nifios problemaº. por lo cual sus necesidades cdtu:ati\·as pasan 
dcsapcrcibic.Jas y sin atenderse. dando lugar a problemas c111ocionali:s que rcpercuh:n en su 
d<:sarrollo global. Aunado a dio. <:n m1<:stro país los recursos d<:stinados a la Educ¡1ción en 
g.cncral son muy limitados. y todavía mús los corn:spondicnt<:s a la Educación Especial. 
inclinada a las personas con discapacidad. 

Pareciera <1uc las necesidades educativas especiales de los ni1ios superdotados. su detección 
y evaluación. son un asu11to que sólo se atendcni cuando el prcsupu~sto lo permita. después 
d<: atender necesidades búsicas. La Educación Especial debe dirigir su atención a las 
necesidades de los alumnos superdotados. tal y como lo hace con aquellos que presentan 
algun:1 discapacidad (Díaz y Pomar. 1998). 

Silva y Ortiz ( 1989). explica que los superdotados son los alumnos menos comprendidos y 
forman el grupo más descuidado por la Educación y tienden por eso a adaptarse mal. a 
rendir por debajo de su capacidad y a desertar en sus cstudios. ya que se destruye su 
motivación y llegan a follar en el 111ancjo de sus relaciones sociales y afoetivas. En cambio. 
bien orient:idos. su rendimiento es muy alto debido a que se respeta y estimula su 
curiosidad. motivúndolos a expcri111cntar. descubrir. asimilar. organizar y utilizar tanto la 
i11f'or111ació11 quc reciben corno la que ellos 111is111os encuentran. 

Puede resultar paradójico que individuos de altas capacidades que implicarían unos 
resultados acmlé1nicos elevados ··pcr seu. requieran un upoyo especial que e\'itc su fracaso 
escolar. A tral'c.'s del tiempo la detección de ni1ios superdotados ha ido cambiando desde la 
discriminuciún de unos cuantos. cuyas capacidades eran muy evidentes. hasta lu aplicación 
sistc111(11ica de estrategias de intervención a grupos completos dc nifios superdotados de 
características diversas. 

Esta rnricdad de estrategias. enfoques y definiciones de lo que es un ni11o superdotado. 
plantean la necesidad <le hacer una revisión sobre el superdotado y las estrategias de 
intcrvcnciún quc se han aplicmlo en las illtinms dc.'cadas. 

TESIS CON 
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l~I nl~jc1ivo de J¡~ presente tesina ticnc comn objetivo rculizur un anúlisis 1cúrico-
111clt1lhllt'1giL*l' Sl1hn..' el supcrdotadt1 y brindar una pn1pucsla psictipcdagúgica de 
itllCl'\'CllCÍÚll. 

El pri111<:r ,·apiluln aborda 1111:1 r<:v1s1nn snbr<: los :u1l<:c<:dcntcs dd Sisl<:llla Educativo 
i':aciunal y la Educaciún Especial. la crcacil111 de inslitucioncs rc~ulmlas por d Eslmlo y la 
situuciún actual de la Educacilln Especial y los servicios que brinda al suru:rdotudo. 

El scgund<• capillilo pn:scnta un repaso sobre la definición del niño superdotado. ctiologia. 
caractcris1icas tisicm; y co1u.Juctuah:s e idcntiJicaci<ln de los nii\os supcrdowtlos. Ya que 
cuando al cunsidcrar la educaciún de los superdotados debe tenerse muy claro que es la 
superdotaciún y quiéncs deben ser considerados superdotados. Por lo que se realiza un 
anúlisis tcllrico sobre los conceptos de superdotado_ talentoso y genio. l\si111ismo se hace 
una revisión para indagar en que 111cdida intcractlmn los clcrncntos a111bicntalcs y genéticos 
para determinar que un individuo llegue a ser superdotado: las características de la 
pohladón superdotada. El amHisis de estas características sirve para suministrar un modelo 
de organización de los progrmnas educacionales. por lo que se abordan las fi.1rmas de 
idcntilicar a los sujclos superdotados. incluyendo los procedimientos relacionados con su 
de1ección y la medida de sus capacidades y destrezas. 

En el tercer capitulo s.: presenta al lector un panorama sobre las formas de intervención de 
los escolares superdotados. se hace un amílisis de Jos antecedentes de las formas de 
intervención en tvléxico. las cstratcgins institucionales y pcdagógicus uctualcs y sus 
r.:sultados. 

Finalmcn1c. el cuarto capitulo presenta una propuesta psicopedagógica de intervención de 
cnriquccimienl<l. en los niveles escolar. psicológico. planta docente. familiar y social. 

En el ni\'cl educa1ivo se plantea el ingreso del niño superdotado al programa. después de 
e\'aluar sus capacidades. interés y compromiso. y de"llna fase de sensibili7A1ción a la planta 
docente y administrativa de la Institución en la que se encuentra. El programa contempla 
tres actividades de acuerdo a los modelos de Renzulli-Taylor; dicho modelo comprende la 
adecuación de los objeti\'os educativos. la inclusión o eliminación de ciertos contenidos. 
una llH!lOdtllngía que se va H seguir y la 1noditicución de los criterios de cvuluación. Para 
lle\·ar a cabo el enriquccimienlo individualizado debemos compactar el currículo en base a 
3 objeti\'ns principales: La creación de un ambiente de aprendizaje que proporcione más 
re1us al alumno. el dominio del currículo búsico y ··ganar tiempo" para otras acti\'idades de 
cnriqw:cin1icnto. 

En el ni\ el psicológico se propone la intcr\'cnción clínica desde un enfoque cognitivo
Cl1JH.luctual si el nif'lo prcscnltl conductas que intcrlicrcn con su dcscmpci\o i:scolnr o 
relación i:t111 los dcnuís: asimis1110 se plantea el diseño de talleres vivcncialcs que 
contemplen los siguientes ejes de la dimensión emocional: Identificación y conocimiento 
di: las pnlpias c1nocioncs. y las de otros. connmicar los scntirnicntos u otros. construir y 
clariticnr la propia jerarquía de los valores, y los de otras personas. identilicar el sistema 
dc '"'lores en el que se es1a y otros. rcllexión sobre la inlluencia de esos sistemas de 



,·afon:s l'll las propias LTL'em:ias y lonrn de dccisic.ln y el :.1prnvccha111ic11lo de los rL·cursos 
:ili.:cli\'os para rdacionarse con los dc111:"1s. 

J:n las úreas lk' atcnciún a la planlil docente y los fomilitires dd 111m1 supcrdotado. se 
ofrcl'cn las altcr11a1ivHs dL' la clahoraciún de talleres dirigidos a esas pohlac.:ionL'S (lflle 
l"ontcmplcn las necesidades aJCctivas y dc •tprendizujc del 11ifh1 supl!rdotudo. y los di..•n:chos 
lmmanos c.kl niiio) o la intcrn.:ncilln individual si es solicitada. 

Finalmente. en el nivel social. se dan una serie di: rccomcndaciom:s para la solución de los 
prohlemas t.k• socializrn:iún característicos de los nifios superdotados. Dichos pn1hk·11rns de 
socialización se :.1grup:.m en torno a h1s siguientes categorías: Son 1nic.:mhrns disfundonalcs 
dd grupo .:n d qu.: esl:'m. no comprenden Jos procesos dl! grupo dl! ni1ios dl! su misma 
edad. 110 se sienten idcntilicadns con su familia y nn se sienten idcntilicados con la 
.:omunidad a Ja que pcrienl!ccn. 
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CAPITULO 1 
El>UCACION Y EIHJCACION ESl'ECIAL EN l\IE:XICO 

f. I Ori;.:cncs de la Educacil'111 en 1\li'xku. 

l'n11 el propúsito de ofrecer una inlhnnaciún breve respecto de los origcncs e.le la cc.llll'Ucibn 
en rvléxico se cxmnim1n'111 las cmactcristicas y los rasgo~ de la cducuciún mcxica y la 
imparlida por las instilm:iones durn111e el periodo colonial. 

1.1.1 Educación Mexica. 

Los lestimonios indican que los aztecas educaban de dos formas dis1int:1s. en el seno 
tiuniliar y en la comunidad. 

l.a educación en el seno fomiliar fue espont:inca, al varón y a la mujer, desde su 
nacimiento. se les señalaba el camino que iban n seguir en la vida ftltura. y este cmnino 
depcmlia de la condición social del individuo: si su condición social era nlla tenia acceso. si 
era nirún. a las escuelas para los guerreros y los sacerdotes y. si era mujer. n lns 
instituciones culturales superiores que exislian en el pueblo mihuatl. ( Krickeberg. 1995). 

La educación escolar de los mcxicas varones. que se cfoctúa en la comunidad. se realiza en 
los centros docentes llmnados el Calmécac y el Tclpochcalli. 

En el Calmécac. era donde se educaban los que regían: Setiores. sem1dores v !!ente noble. 
que tenían cargo en los pueblos: era también la institución en la que se preparaban los que 
eslahan en los oficios militares. y era el centro de capacitaciím de donde salían los 
sacerdotes. La vida en el Cahnécac revela un régimen ascético ~n donde los aspectos 
disciplinarios y educativos constituían los fundamentos de la educación. originúndose dos 
1ipos de adiestramiento. uno el lisien y. el otro de car:icter religioso. El dia en el Calmécac 
transcurría con actividades destinadas n cnseiinr oratoria. política. artes 1narcialcs. canto. 
baile y juego de pelota (Garrido. 1995). 

En d Telpochcalli se formaban los guerreros. por lo que prevalecía la educación para el 
Jiirtalecimicnto f1sico, para la disciplina y la obediencia; los estudiantes lrncían el quehacer. 
practicaban el auto sacrificio. colaboraban en las obrns públicas. ensayaban builc. canto )' 
artes marciales. para que se adaptaran a la política y religión del Estado mexica (Bolaños. 
llJ'Jll). 

1.a mujer es1aba destinada fundamentalmente para las tareas del hogar. liiern del hogar. su 
educación y actividades cstaban restringidas a las órdenes religiosas y sociales. Las mujeres 
de clases altas podían ser educadas en el Calmécac y el Telpochcalli. paru consagrarse 
como sacerdotisas y prepararse paru su matrimonio. en caso de que quedaran ni servicio de 
la religión vivían en el templo dedicada a alguna deidad. sujctns a la vigilancia de sus 
maymcs. (Van Rhijn y Miranda. 1996). 

Fuera de esto no existen datos precisos de las características de educación de olros pueblos 
pn:hispúnicns o instituciones auxiliares de la cultura m~xicn. sin c1nhargo. las prilcticas 
pedagógicas de esltl cultura no dilierc mucho de In educación impartida en la Europa 
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Medie\'al. Ju quc Jhcili1l>. a la llegada de los espaíloles el desarrollo de las primeras formas 
d~ ii1~-Úilt1Cit°ln. creando l:i ha!'ic de los Colegios y lJnivcrsidadcs del siglo XVI. 

1.1.2 l .a J:dueaeii'in en la f:¡mea Colonial. 

El origen de la Educaciún Colonial parte de los ui\os inmcdiutos a la caída del linpcriu 
rvlcxica. La pn.:ocupaciún por la i11struccil111 y castcllanizncit'm del indígena surgiú con la 
acciún l'\·ungclizadora de los frnnciscanos. Lu obra tic ésta y otras úrdcnL'S. C<llllo los 
:igustinos .. i1.:suitas y dominicos. fovorcció que la educación llcgarit a sitios lcjunos. 
contribuyendo a que grnn nú1ncro de indígenas tuvicru acceso a lus escuelas de prirncras 
letras. 1.os c1..·ntros educativos se discrninaron por wdo el virreinato. 

Los Jh111ciscunos intentaron Ja fundación de una escuela de estudios superiores. donde sus 
alumnos cnnlinuaran su cducacil>n. pero en 1526. Carlos V. dispuso que los hijos <le los 
indígenas principales, realizanin sus es1udios en colegios y 111onas1crios. paru que ¡1 su 
regreso se convirtieran en maestros. c<irno la orden no se cumplió el proyecto se lransformú 
en el Colegio de Sama Cruz Tlalclolco. que adopló los 111is111us estalulos que los colegios 
europeos: Los alu111nos hacían vida de co111unidad. asistian con los franciscanos y sus 
oraciones cotidianas. to1naban juntos los alimentos y se alojaban en don11itorios exclusivos. 
Se impartían cursos de gramüticn latina. rcl<irica. Jilosofia. ll>gicu. tcologíu. música y 
medicina. el é:dlo tic esle Colegio y Jos que se fundaron pos1erior111enlc ra<liea en la 
conversión de los 111exicas al calolicismo. (Cosio. Berna!. Moreno, Gonzülcz y Blanqucl, 
f</73). 

Los eslll<lios que no eran tic pri111cras letras. caían bajo la jurisdicción de la lJnivcrsi<la<l de 
l\léxico. l.a Universidad fimda<la en 1553. eslableció colegios y residencias para alumnos 
universilarios. que luego se convirlicron en inslitucioncs que repetían cursos dados por la 
l lniversi<lad. (Cionzálcz y Gucvara. 1973). 

Tanln en la Universidad corno en los Colegios se aplicaba el 111éto<lo escolüs1ico. el cual se 
en111ponia de dos parles: la lección y la dispula. El maestro explicaba un punto. u1ilizando 
varios 1ex1os. prescnlabu las <ludas y cuesliones útiles que se cnconlraban en el mismo 
1ex10: luego se realizaba la dispula y los estu<liantcs participan sosteniendo o impugnando 
( Ciarri<lo. l <JlJ 5 ). 

Aunque la Educación Superior en la Nueva Esprn1a era de carácler ce111ralista y In 
l Jniversidad de la Ciudad de México ocupaba el eenlro de estudios superiores por 
excelencia. las provincias no pcrnumccicron nmrginadas de la Educación Superior: algunas 
establecieron Colegios con facultades 1nayorcs e hicieron peticiones a las cortes cspañolus 
para fundar universidades incorporadas a la <le México. (Bolmios, J 998). 

Con la IJ.:gada de los jesuiws. en 1573. se dio i111pulso a la inslrucción pi1hliea superior. 
run<lando casas de t:studios. de las cuales Ja nuis rcpresenmliva es el Colegio de San 
lldcfi.mso. en este tipo de escuelas se cnscílaba: Primeras lctrus~ g.rumútica. retórica. 
lilosolia. laiin. arles y lcologia. que se consideraban seminarios para la Universidad (Cosio 
&:I al.. 1973). 
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Pronh> se hizo patente la necesidad de educar a 1ncstizos y a criollos. los l'llalcs hahian 
au11H..•11tudo en núrncro lmci:.t mediados del siglo XVI. l.a inexistencia dl.' instillu:ioncs 
clhu:<1tivns :1propirn.las hizo que 101 atcncilm cducativ:1 guhcrnamcntal se dcs\·iase di: los 
i11digc1ws hacia los criollos y 1ncstizos. en notorio deterioro dl.· ltts instinu.:inncs i11dig1..•1ws In 
qui: prc\':ikciil hasla i:I final di: la do111in:1ciiln espmiola. 

lluranlc d siglo XVI. los nrncstrus particulares enseriaban las primL·ras k·trus a niilus 
pClfllc11ns. quié111:s apn:ndian primero <1 leer y después :1 escribir. S(.' les 1.:xplicaha la 1.hlctrinu 
L':tllllica. curiosidades y mlvcrtcncias politico-moralcs. En arillrn.'.-1h:a. ~1..· h.·s ... ·nsct"lahan los 
quebrados y dc110111inados. la n.·gla dl.· propon:iún. la regla de lrcs y sus upcraciunes. Leer. 
escribir. conlar y la doctrina cristiana. eran las materias lJLh! lllrmulaban el plan dc 1..•studios 
de las escuelas hasla 1820. (Van Rhijn i:I al .. l<J<J(J). 

l.a li.'1n11ula catequística de la doctrina cristiana y sus preguntas y respuestas ll1erun la 
curactcristica de toda lu enscfmnza de esa época que insistía en la mcmorizacilln. y que 
wmhién se :iplicó en asignaturas co1110 gmnuitica. arittnética. urbanidad y la cnsci\anza de 
la C:onstilución de 1812. Si:nlmlos frenle al maeslro, los alumnos debian snporlar repelidas 
y monótonas recitaciones en silencio y orden. lo quc daba como resultado cansancio y 
ahurrimienlo. No se promovia aclividad Jisica o inquietudes inteleclu:tli:s ( iVJaninez 1 '181 ). 

Al lénnino de la época Colonial ciertas ideas iluslrudas se hicieron pri:scmi:s en el ambiente 
acadé1nico de México. Esto originó un apoyo decidido para la h:cnologia y los asuntos de 
lipo pr:ictico. Esle empeño se revela con la creación del Colegio de Mi111.:ria. las crilicas 
hacia los métodos de ensciianza de primeras letras y la fundación del Colegio de Vizcaínas. 
que cristaliza el esfuerzo di: laicos por crear una escuela libre del conlwl i:desiústico. 
(Cionz:ílezel al .. 1973). 

1\I linal del siglo XVlll. el orgullo criollo y la discriminación de los peninsulares fórlnlcció 
d nacionalismo que desembocaría en la luchn por la Independencia de :vtéxico. Ln 
Independencia de México fue produc10 de la consolidación del poder dd virrcin:uo de la 
Nueva Espmia, de la ocupación de las fuer.ms napoleónicas en Espmia. la injusl:l rep:1r1ición 
de la riquc?.a y de una serie de medidas que afec1aban a los criollos en la Nuc\':l Espmia. 

1.2 L:1 crc:1ciím de instilucioucs rci:utadas por el Estudo. 

La Independencia plantea la necesidad de crear instituciones qui: trans111111eran mu:vos 
idi:ah:s a la población novo hispmm que no hablnba espm1ol. por lo que para educar a la 
población y formar buenos ciudadanos. el único camino era la escuda. Al conquis1ar In 
Independencia. la educación del pueblo se convirtió en preocupación di:I Esllldo. El 
surtimiento de México como país independiente dio lug•1r a muchos proyec1os y leyes 
educalivas. producto de In experiencia del pasado colonial inmcdialo. 

Los gohernanles mexicanos de la primera mitad del siglo XIX. di: lturhide a Santu Anna. 
pasando por Guadalupe Victoria. Buswmante y Gómez Furias. accpturon qui: la educación 
era la base del progreso económico y de la consolidación de la indepi:ndi:ncia política. 
Existió durnntc toda la época. una opinión gcncrulizada sobre la l!ducaciún: se criticó el 
sistema escolar colonial y se conccdill gran confianza al poder rcgcnt:raLfl11· de la cducnción. 
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J .as ha~i:s pan1 cslruclurnr un rnu:\·o sis1c111u cducLtlivo se establecieron. pur pri111cra \'CZ. en 
..:1 pr11y..:c1u d.:I rcglm11c1110 pmvisin11al del imperio me.xic:mo del 1 X de dic.:iemhre de 1 !!22: 
... ·11 ~I si.: n.•conocitl ht necesidad de organiz:.1r los csluhlccitnicntos de instrucción de ucucrdo 
.:<111 d sisi.:111:1 pnlilicu. (l'nsín .:1 ul.. l 'J73) . 

.-\1 li':1cus:1r c·I impcriu de llUrhíde. l:i l'unslilución de 1824 estublcció el sislenm i'edernl y 
dc1.:n11i11ú liis focullmles del Cu11gr.:so Federal . .:n dicha cons1itució11 se cunsideralm u la 
... ·lhu.:m:iún l'nrno el medio para liumar un nuevo hombre e.le tcndC"11ch1s políticas 
f.kllHH.:rúticas de acuerdo con el nuevo régirncn. Las constituciones cstatnlcs que se fueron 
prrnnulg:indo exigieron el csrahlcci1nicnto de una escuela gmtuitu en cada cabcccru 
111unicip¡1J. Para cnlonccs Ja ley cstahlccia que en lus escuelas guhcrm1mcnlalcs. 
ct11n·c111ualcs y parroquiales se dchía cnscfiar primeras letras. catecismo de Ja doctrina 
cris1imia y ea1ccis1110 poli1ico, medianle el mélodo muluo. Lu Dirección Ciencral que se creó 
para lal lin estah:1 muurizada pura proporcionar libros de 1ex10 a las escuelas consideradas 
"públicas". que i111partím1 ensei)m1za graluila y estaban sujetas a la supervisión del Eslado. 
17\Junincz. 1981). 

En 1833 el 1·icepresidc111e Valenlin Gómcz Furias. apoyado por los liberales expidió un 
programa de gl1hicr110 que n:J(1rn1uha el sisle1na cducutivo nucional. Lu reforma de Gó1ncz 
Farias reorg:mizó lns culegios del Distrilo Federal y clausuró la Universidad de México. 
Los estudios preparatorios si: cncarguron al Colegio de San Gregario. los humanísticos ni 
a111iguo J lospital de Jesús: Jlsica y 111a1en1:i1icas al Colegio de ·Minería. medicina al 
.:xco111·c·1110 d" los Be1J..,mi1:1s. jurisprudencia al Colegio de San lldefonso y Jos esludios 
sagradus al Colegio de San Juan de Letr:in. La facultad d" 01orgar los gmdos académicos y 
d lilltlu de dnclOr corr<!spondía a la Dirección General, una vez aprobados en forma 
satisJ'acloria los esludius mayores requeridos, (Garrido. 1995). 

La oposición al prngrnma de Gómez Furias lerminó acaudillada por el presidenlc Anlonio 
Lúpez de Sama Anna. El 31 de julio de 1834. d<!rogó las reformas y nombró una junta 
provisional compucsla por los reclOres de los Colegios, la cual formularia el plan de 
.:nsc1ianza del 1 2 de n1l\'ic111bre de 1834. Se restableció lu Universidad y se volvió al 
anliguo urden. En1re lodos eslos cambios subsislieron muchos colegios de enseñanza 
s.:cundaria y superior de la época colonial. y SI! eslublecieron inslilulos lilerarios y 
cicnlilicos cm provincia (García. J 99 J ). 

,.\nles d.: disolverse el Congreso. el 26 de oclubre de 1842. decretó que la educación de los 
7 a lus 15 u1ios de edad. sería ohligaloria y graluila, y conliaba a la Compañia Lancastcriana 
la Dirección General de lnslrucción Primaria. Enlre los postulados establecía Ja educación 
lihre. que lus proi'csorcs debían ser aprobados por la dirección Genernl y un plan para 
fundar una escuela normal y para publicar cartillas y libros de tcxlo clcmcnlales; asimismo 
sc1)aJaha que nu se pcrmiliria que los nweslros cnscl1urán contra la religión. las buenas 
coslumhres. ni las leyes. (Bolmios. 1998). 

Don Manuel Baranda redac1ó un nuevo ensayo de organizac1on cduca1il·a en el :imbito 
s.:cumlariu y superior. promulgado el 1 8 de agosto de 1843; cslc ensayo se propuso 
in1puls:1r y mejorar la ins1rucción pl!hlica. Se encargó a una Junla Genernl dirigir la 
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\.·drn.·aciún. En el nivel prirm1riu la junw delegó su autoridud a la Cnmpmiia 1..ancush:riana 
de la Ciudad de MO:xico. Es1os lomaron la responsabilidml dc limdar escudas pt1hlicas para 
ni1ios y nifü1s. lijar el plan dc estudios y libros de texto en las escudas del gobierno y las de 
los conventos ( Cosio el al.. 11173 ). 

Somta Anna 1nrnJcrnizó la cnscñtmza .:n lhnna parecida a Oó111cz Furias. De este modo. 
puso en pnktica medidas planteadas tiempo atnis. Su gobierno ccnlralista permitió exigir el 
cumpli1nicn10 de prognunas nuevos en todo el país. Los piunes estuvieron vigentes cn la 
mayoría de los cstac.los. El caritctcr conservador de su gobierno le atn~jo el apoyo del grupo 
conservador. lo que le permitió nacionalizar los colegios mayores de Srn1 lldefonso. San 
.luan de Letrün. San Gregorio. el Cokgio de Todos los Santos y el Colegio de Mineria. así 
como retirarle las prcrrogalivas a la Universidad. El progranrn de Santa 1\111m y el de 
(iún1cz Furias eran casi iguales. (Clurcía. 1991 ). 

En la segunda mitad de la década de 1840 e inicios de 1850, la invasión norteamericana y la 
guerra de castas en Yucatün detuvieron y desviaron el desarrollo educativo en los estados 
por fulla de fondos económicos. 

El gobierno puso en pritctica otro ensayo de organización de toda la educación por medio 
del decreto del 19 de diciembre de 1854. La preparatoria abarcaba dos ciclos de tres ai\os: 
el de latinidad y el de humanidades y segundo de estudios elementales de !ilosolla. 
(13olmios. 1998). 

Al triunfar el plan de Ayutla. se dio nuevo impulso u la educación. el 15 de agosto de 1855, 
se hizo presidente Martín Carrera. que derogó el decreto de 1854, después se hizo cargo de 
la presidencia Ignacio Comonfort, quién expidió el Estatuto Orgánico Provisional de la 
Rept1blica Mexicana (mayo de 1856) en donde se estableció la libertad de enseñanza. sin 
müs límite que el de no atacar la moral. Con este estatuto en la educación superior 
sobrevivieron algunos colegios. otros se restablecieron y algunos nuevos fueron fimdados 
por la República. (Garrido, 1995). 

La desorganización y la folla de presupuesto obligaron a Juárcz a suspender el pago de la 
deuda exwrior. Esto provocó la presencia de tres potencias extranjeras en Vemcruz. la cual 
culminó en la intervención francesa y el establecimiento del segundo imperio. Al concluir 
la intervención. los liberales desconfiaron de la libertad total y el Estado empezó a 
establecer mayor control sobre la educación. 

El 2 de diciembre de 1867. cuando Juitrez restablece la República. se emite la Ley Orgánica 
de lnstrucciún Pública que se pone en vigor el 24 de febrero de 1868. Esta ley se refiere a la 
educación primaria. secundaria y especial, dispone la creación de la Escuela Nacional 
Preparatoria y la creación de la Escuela Normal de Profesores de Educación Primaria. 
i\simis1110 :1 él le tocó la fundación de la Escuela Nacional de Sordos en 1867 v de la 
Escuela Nacional de Ciegos en 1870. Como principios de la aplicación del positivrsmo se 
crean el Observatorio Astronómico. una Academia de Ciencias ,. Litcraluru v un Jardín 
Botünicn. El objetivo nuis importante en esta época era llegar ·a tener una. instrucción 
prinmria obligatoria. impulsar la cducacil)n femenina e integrar al indígena a la vida 
nacional por medio de la educación. Al fallecer Juürez. Sebastián Lerdo de Tejada. asumió 



15 

la presidencia· y cslableció el h1icis1110 en todo el país a tr:ivés dd dccrelo del 1 O de 
diciembre de 11!74. (García. 11)91 ). 

Al acercarse las elecciones presidenciales de 1875. se advirtió el mali:slar por las 
reelecciones. el gr.upo porlirisla se cnfrcnlú a Lerdo y el 15 de enero de 11176 lanzó el Plan 
de Tuxtepec eonlra Ja reclccci<in. Diaz lriunfi.í en dicha revolución y México inició una 
clapa dislinta. l'orlirio Díuz inició su gobierno trulamlo de estabilizar el pais. por lo que Ju 
alención a Ja educación se desvió y no se pudieron llevar a cabo Jos proycclns propuestos 
por sus ministros de educación. 

El 28 de febrero de 1878 se c.xpide un reglamento por medio del cual se determina Ja 
rc:organizacic.ln de las escuelas primarias y de las secundarias de niñas. La rctbnna de la 
enscfümza lile impulsada por Jos mlelanlos modernos que eslaban en el mnbiente en la 
década de J 880: tuvo su base en los esfi.Jcrzos de Enrique Laubscher. Carlos A. Carrillo y 
Enrique C. Rébsamcn. Se publicaron numerosas lraducciones de las obras de Carrillo y Ja 
Escuela Modelo de Orizaba de Luubschcr había de significar un gran impulso para renovar 
Jos métodos pedagógicos y formar una generación brillante de pedagogos mexicanos. cuya 
obra se plasmó en Ja í11lima década del siglo XIX y la primera del siglo XX. (Vázquez. 
Falcón y Mcyer. 1998). 

En J 888 se promulga la ley de Ja instrucción primaria obligatoria. pero ésta no se pone en 
vigor sino hasta J 892: de cslc modo. y a partir de esta focha. Ja inslrueción primaria en 
México es obl iga!Oria y toca al Eslado impartirla y a los lutores enviar a sus hijos a 
esludiarla (Oónzalez et al.. 1973). 

El 19 de mayo de 1896 se emite un decreto de Porfirio Díaz, en el cual se dispone Ja 
reorganización de la Instrucción Primara Oficial Elemental y de la Instrucción Primaria 
superior. ordenando que ésla se insliluya como enseñanza secundaria. El 3 de julio de ese 
mismo año se produce el dccrclo por medio del cual se nacionalizan las escuelas de 
educación primaria que allles dependían de Jos ayuntamientos; eslo significa que se 
convierten en escuelas públicas sostenidas por el gobierno y que tienen una dirección 
1écnico-pcdugógica por parte de Ja Federación, (Bolaños, 1998). 

El 15 de diciembre de 1897 se promulga Ja ley por medio de la cual se reforman todas las 
l!scuclas superiores; csla rceslruclumción permitirá crear el 24 de mayo de 191 O Ja 
Universidad Nacional de México, Ja reestructuración consislió en reagrupar a las escuelas 
di! educación superior existcnlcs. quedando !odas ellas bajo Ja dirección política y 
académica de una recloria que les da unidad. cohesión y un "alma mater", (García. 1991 ). 

La nueva pedagogía porlirisla (Rébsamen-Laubschcr), se basaba en Ja libertad y trataba de 
estimular el desarrollo individual. La escuela tenía una vida raquítica, pero se inculcaban 
los derechos y Jos deberes de los ciudadanos, y Ja importancia del rcspclo a las inslilucioncs 
del país y a los formados en ellas. Estas ideas fueron las que se aceptaron olicialmente 
durnnlc las dos úllimas décadas del porfirismo y las que prepararon el lcrrcno ideológico 
que patrocinaría la Revolución, (Garrido, 1995). 
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l.a lkvoluciún se engendró debido :ti malcslar resuhado de una larga dic1:1dura. el 
llorcci111ic11to de anteriores corrientes políticas. los problemas sociah:s que tr~•.in la 
incipienle mmlernizuciún del país y a las ideas de los pedagogos de la .:prn:a <JUC 
cnnlrihuycrnn para que el dcsconlcnlo de un scclor de la clase media. d..:splazmla d..: la 
política. encontrara ceo en las clases pnpul:ircs. 

l.os esfuerzos en el renglón educativo antes e.le iniciarse Ja Revolución. se rclaciom1rl'Hl con 
la educación rural. El 30 de mayo d..: 1CJ1 1. el Congr..:so diclÍl un deerelo en el que se 
autorizabn al Ejecutivo el establecimiento de escuelas de instrucción rudi1nc11mria en todo 
el país. dirigida a cnsc11ar a los indígenas a leer. escribir. hacer operaciones Hritméticas y 
que tuvieran conocitnicntos generales de gcografia e historia, (Bola11os. J99N). 

La educación durante la Revol uciún 111os1ró conlinuidad con la pedagogía porlirisla. pero 
al lriunlilr y al hacerse vigenle la Conslitueión de 1857 depurada de sus errores. El 
Congreso Consliluycnlc inició sus juntas el 21 de noviembre dc 1CJ16 y en lo reforenle a In 
cducacitm cxigill un arlículo que consagrara Jos cambios sociales ¡1dccuados a los nucvos 
1ic111pos. (Van Rhijn el al.. 1 <JIJ6). 

El 5 de febrero de 1917 se promulga la Constilllción vigenlc que en su articulo 3° establece 
que la <!ducación imparlida por el Es1ado y los particulares será libre y laica. además 
prohibía In inlcrvcnción en la educación de inslilucioncs religiosas y de 111inis1ros de cultos. 
Apenas promulgada In Cons1i1ución de ICJl7, por dccrelo del 13 de abril dc ese mismo año. 
cl prcsidelllc Vcnusti:mo Carranza dispone que se cnlregue la educación a los municipios, 
lo cual produce desorden y anarquía. la dispersión dc los recursos y la falta de pago a los 
proli:sorcs. siluación que se prolonga hasla 1921, (Moreno y Kalblk. Curiel y Silva. 1 CJCJ2). 

l'or decrelo del General Álvaro Ohrcglin. el 20 de julio de 1921. se crea la Secrel:lria de 
l:':ducaciiJ11 Pública (SEi') con una nucva pcrspceliva, que consislc en darle unión ni sistema 
cducalivo nacional b:úo la rccloria dc la Federación y con el propósilo de que In 
Federación. en cumplimienlo de su runción complementaria, pudiera ofrecer educación a 
!odas las :ireas del país que enrecian de csla y de recursos para los Eslados que no podían 
preslar estos servicios, (Gonz:ílez el. al.. 1 CJ73) . 

El primcr secrclnrio dc la SEi' rue .losé Vasconcclos, quién impulso la alfobe1ización. In 
educación a los indígenas. educación técnica, la creación de escuelas rurales y bibliolccas, 
publicación de libros populares y divulgación de In cultura como una cruzada nacional. La 
cducación rural fue la preocupación m:ís imporlnnte de ese secrclario quién crcó las 
misiones culluralcs. propiciando el lrabajo multidisciplinario en la educación. multiplico las 
escuelas clemcnlalcs. mejoró los sistenms de cnsclianza y busco la formulación de una 
lilosu11a ihcromncricmm que hiciera frente a la influencia norteamericana (Cosiu et al.. 
1973). 

En el período de Plutarco Elías Callcs vivió una nueva etapa de violencia y se apoyo en In 
CROM. por lo que el entonces minislro de la educación. Puig Casauranc. dio importancia a 
la enseñanza técnica para obreros. sin dejar de ludo In educación rural. Calles se preocupo 
por la educación secundaria y Ja reorganización de la Escuela l'\ornml de ~·lacstrus. en 
l '>25. (Marlíncz 1 CJ8 I ). 
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U 7 de lebrero de J 92C.. el cpiscopmlo y los caiólicos. iniciaron una camp:uia para refornrnr 
el iirlic:ulo Jº. el gobierno decidió hacer cumplir esta y olrus leyes lo <Jlle produjo una 
rcsislcncin pucílica y luego unnada. Los catcllicos adoptaron mm ac1itud inlrnnsigcntc~ lo 
que forzó la radicalización del gobierno revolucionario. Los obispos enviaron un memorial 
al Congreso. Fue rechazado por unanimidad por considerarse que los obispos ofrecían 
propuestas tendenciosas y que habian perdido el derecho de petición ciudmlana (Garci:1. 
1'191). 

En l 1J28. el Estado aseguró el control de la educación privada con la inspección oficial 
reglmnentmla: aunque en la pníctica. desde entonces, mmca se ha aplicmln con apego a la 
ley. por In que las posihilidmles de volver a enfrentar el problema cst1ín todavía latentes, 
(Garrido, 1995 ). 

El periodo de 1928-1934, con sus frecuentes cambios presidenciales. la inquietud política 
existente y la crisis económica mundial, sería el menos fructíti:ro en la obra educativa .. 

El 28 de noviembre de 1934. antes de que Li1zaro Cárdenas ocupara la presidencia. se 
impuso la corriente radical del PNR (el actual PRI) y se reforma el artículo 3° en el que se 
establece que la educación será socialista y se establecen prohibiciones para que los 
ministros de cultos y asociaciones religiosas participen en la educación. En ese mismo afio 
se emitió el decreto por medio del cual se crea el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el 
cual abarcó todas las instituciones que formaban parte del lnstiluto TC:cnico Nacional y a las 
escuelas de educación tc!cnica que estaban fuera de aquel Instituto; al IPN se le marca como 
turca la de conducir los estudios encaminados a la educación de técnicos )' comprende las 
carreras subprofesionales y profosionales. (Bolaños 1998). 

El 30 de diciembre de 1939 se expide la Ley Orgánica de la Educación que reglamenta el 
artículo 3° derogando lo referente a la educación socialista. estableciendo que la educación 
debe combatir el fanatismo y dar al educando una concepción racional y exacta del 
universo, (Cosio et al., 1 973 ). 

El período de Cárdenas significó un nuevo renacimiento de la educación que desde la salida 
de Vasconcclos había decaído. La escuela primaria, la publicación de libros. folletos y 
material didúctico y las bibliotec<L~ populares recibieron atención especial. Los métodos de 
enseñanza merecieron el impulso del régimen, por lo que en 1936 se creó el Instituto 
Naciomli de Pedagogía. La cultura y In conservación de los tesoros :Jl'tísticos se 
consolidaron con la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 
J IJW y el Colegio de MC:xico. en 1940, (Van Rhijn et al.. J 996 ). 

Bajo el gobierno de Manuel Á vila Cmnncho. el 31 de diciembre de 1941 se expide una 
segunda Ley Reglamentaria que entra en vigor el 23 de enero de J 942. que tuvo vigencia 
hasta 1943. en ella sé especifico lo que se entiende por educación socialistu. se incluye lo 
relativo a Jos planes y programas de estudios. así como a los objetivos de cada modalidad y 
tipo de educación, (ílolaíios. 1998). 
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El 15 d<! octubr<! d<! 1946 SI! aprueba. pnr las üimaras la rd(inna al articulo Jº 
constitucional en el que se establece que la cducacilm tcndcní a desarrollar ;1nnl>11icamcntc 
todas las foculladcs del ser humano y H.H11cntar(1. u la vez el mnor a la ¡miria y la com:icnciu 
de solidaridad internacional. indcp<!ndl!ncia y justicia. Como complemento de la dl!linición 
por el discurso del concepto de cducacilm socialista. se agrega LJUC s1..·rü dcmncnitica: 
considerada la dcmocrucia como un sistcnu1 de vida fundadL1 en el 1111.:joramicnto 
.:cnn<1111ico. social y cultural del puehln (Moreno et al .. l '1'12). 

l.as administraciones de Miguel Alcm(m y Adolfo Ruiz Cortincs. optaron por r.:alizar tarl!as 
pnkticas ya que proponían utilizar la educación como medio para impulsar d dl!sarrollo 
ccnnc.'unico. prmnulgundo leyes referentes a los aspectos cconúmicos y tecnológicos. la 
hllsc.1ucda de linancimnicnto p<H" organismos extranjeros. la lucha contra el analfahc1is1no y 
d impulso material a la educación superior pi1blicu. 

llajo el gobierno de Adolfo Lópcz Mateos (1958-1964). se destinaron grundes recursos a la 
o:ducación públicu. se multiplicaron las escuelas y se preparo nmsinunente a nrncstros. se 
repartieron los libros de ll!xto único, obligatorio y gratuito al país. igualando la 
programación curricular de la educación búsica en todo la nación. El secretario de la SEP. 
Jaime Torres Bodct, se preocupo por el bajo uprovechmnielllo y la deserción escolar. 
cncontn:mdo como factor decisivo la ali111cntación adecuada. aum~ntando el programa de 
desayunos escolares. (Garrido, 1995). 

Conviene señalar que en 1 960 se crea el Departamento de l'sicopcdagogía. con miras a 
fortalecer la orientación vocacional. De ese modo. en 1961. se creó d Instituto Nacional de 
Protección a la Infancia que tomó a su cargo proporcionar desayunos escolares. 
alimentación a madres embarazadas. cuidado de niños lactantes. rdrnbilitación de menores 
y hogar temporal para niños desamparados. Asimismo. bajo su gobierno se impulso la 
educación a indígenas, educución superior pública en provincia y la cultura. Para 1964. el 
Departamento de l'sicopedagogía, con el propósito de brindar atención a los ni1ios atípicos. 
estableciéndose para ello la Escuela di! Orientación y Rehabilitación Infantil. que constituye 
el antecedente más distante de la actual Dirección General de Educación Especial.. t García. 
1991). 

ll:\jo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz ( 1964-1970). la l!ducación cnfrcll!ó un período de 
crisis derivada de la expansión anterior y las inquietudes políticas-sociales. que 
mantuvieron en tensión su administración. En esas condiciones, Agustín Yúnez. Secretario 
de la SEi'. no tuvo oportunidad de realizar sus proyectos. pero sentaron la base documental 
para reformar el sistema educativo. Entre sus propuestas destacaba el impulso a la 
educación técnica con la finalidad de mliestrur de forma nipida habilidades qui! necesitaba 
la industria. (Van Rhijn y Miranda, 19%). 

Al ocupar la presidencia. Luis Echeverría nombró al Lic. Víctor Bravo Ahuja como 
Sccreturio de Ju SEP, quién de inmediato inició un proceso de auscultación que culminó 
con la expedición de la Ley Federal de Educación, promulgada d 29 de noviembre de 
1973. en la qu" se precisaban los niveles y tipos qui! configuran la cduci1ción nacional y 
deline con amplitud los objetivos de la educación, (Bolm1os. 1998). 
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l .a reforma cducrniva que se llevó a cabo en aquél entonces fue una de las 1nás 
Cllfllron.•rtidas. se aglutinaron los conocimicnlns en itrcns. lo que prnvocú confusiones. los 
libros de IL'\:to fueron disciladns por vario:; autores sin relación directa con el ~·lagistcrio. Jo 
que- hizo lflh: poco m:ccsihlcs al lenguaje y estilo que utili7.nn los maestros. los cursos que se 
hicicn111 para nyudar a los nrncstros H mlaplarsc no cumplieron en ll.1n1w adecuada su 
cornctido y los temas nrnncjados en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales produjeron grnn 
malestar a los padres de lluniJiu. Asimismo se planteó un sistema de cnscfümza abierta ya 
que la infraeslruclura escolar era insulicienle. (García. 1991 ). 

,\J iniciarse d gobierno del presidente José López Portillo. l'orlirio l'vhuloz Ledo file 
Secretario de la SEi'. quién diseñó un programa que pretendía resolver los problemas 
emanados de la reforma anterior. sin embargo. como fue relevado de su cargo no se pudo 
lle\'ar cabo. por lo que su sucesor Fernando Solana. orientó su plan a los aspectos 
adminislrnli\'os de la educación. En esa época los empresarios y el clero hicieron crecer a 
instituciones y universidades privadas. que se encargan de preparur a la inlclcctualidad que 
llclualmcnle escala las posiciones fundamentales en la política del país. (Garrido. 1995). 

El gobierno de José Lópcz Portillo concluyó con una crisis económica. que se lradujo en 
una crisis de la situación educativa b:\io el gobierno de Miguel de la Madrid ( 1982-1988) y 
con el secretario de la SEi' Jcsils Reyes Hcrolcs, esta crisis se tradujo en la 
dcsccntrulizaciún educativa y la constitución de la educación básica, como la que contenía 
los csludios preescolares. de primaria y secundaria. Debido al fallecimiento de este 
Secretario en J 985 el plan no se llevo a cabo del todo. Su sucesor Miguel Gonzúlez Alvear, 
enfoco mal las propuestas de Reyes Hernies y las reformas propueslas produjeron 
descontento en el SNTE y una crisis en la formación de maestros contcmponincos pues 
debido a <1111: a partir de entonces realizan estudios de licenciatura. su ejercicio profesional 
esta desvinculado de lo que sucede en las aulas. (Van Rhijn et al.. 1996). 

1:1 cambio de poderes de M. de la Madrid a Carlos Salinas de Gortari. fue uno de los más 
azarosos. pues el país estaba en una crisis de credibilidad hacia el PRI y desconlcnto por su 
sitllación económica. C. Salinas y el Secretario de la SEP Manuel llartlct. se enfrentaron a 
la crisis del SNTE en 1989. dicha crisis fue una huelga de docentes inconformes que 
proponían una reforma estructural al sistema educativo nacional. Muchas de sus criticas y 
propuestas sirvieron de fundamento para la promulgación el 13 de julio de 1993. de la Ley 
General de Educación vigentes. (Bolmios 1998). 

Como l'vl. llartlet fue relc\'ado. la mancuerna Salinas-Zedillo continuó con la Reforma 
Educa1iv:1. en la que se ohscr\'a una mayor participación de los maestros en el diseño de sus 
libros de 1extos. nuevos lineamientos administrativos e ideológicos en la educación,_, 
(Ciurcia. Jl)<)J ). 

El sexenio de Ernesto Zcdillo Poncc de León ( 1994-2000), se caracterizó por la 
cristalizacii\n de la Reforma Educativa. él impuso a la educación tecnológica superior y la 
hegemonía de la inversión privada en la educación en todos sus niveles. -

Ac1ualmcn1c los cambios en las litcr.ms polilicas con la toma de posesión del actual 
l'rcsidcnlc Vicente Fox Quezada (2000-2006). prometen cambios en la educación en las 
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que se plantea continuar la dcsccnfrnliziu.:il)n- de la cducuciún. impulso a la educación 
privmh1.. mayor purticipación de lu sociedad en las estructuras educativas. pluralidad de 
ILºXlt1S. destinar nu1yor presupuesto a la Educncitin Especial. vi11cular cducacilln· 
prúducci<'in. n:eslruc1urución udminismuiva de In educt1ción. disminuir el presupuesto a la 
cullura y propiciar el sislema educmiv11 informul. (PAN. 2000). 

1 lasla at¡ui se ha plantemlo hrevemenle el desarrollo de la hisloria de la falucaci1;n en 
México. en la cual queda inserto el rubro de la Educación Especial. La preocupación y 
IH.!'Ccsidad por configurar una política educativa. ocupa la 111cntc de quienes cm;aht:zmt y 
1i..:nen la larca de regir el deslino polilico de nueslro pais. 

1.:1 cometido educativo fue atendido en sus orígenes. en consonancia a las condiciones 
St>cio-1...•cc.111úmicas y políticas prcvalccicntcs. así encontrarnos un csqucnut dcsccntrnlizado 
en los inicios del sistema educativo del Estado. quedando el cometido educativo en manos 
de los ayuntamienlos, en lo que respecta a la educación elemental: la atención a otros 
niveles y modalidades educativas. se lite haciendo de mancru pausada. por lo que la 
definición de un sistema educativo nacional. fue posible hasta la segunda mitad del siglo 
XIX. 

1.3 El suri:imicnto de la Educucicin Espcciul. 

La educación especial es una modalidad de la cnscñanw que se 1111pnrte n 111nos. jó\'encs y 
adultos que tienen dificultades para incorporarse a las instituciones i:ducntivas regulares o 
para continuar en las n1ismas por prcscntnr algún retraso o dcsviacit.\n. parcial o general. en 
su desarrollo. debido ti causas orgünicns. psicológicas o de conducta. También. en cierto 
sentido es una profesión con sus instrumentos, técnicas y esliterzos de investigación 
centrados en el per!Cccionnmiento de los procedimientos de instrucción para e\'aluar y 
satisfacer las necesidades de aprendizaje de niños y adultos excepcionales. En un nivel 
mús pr[1ctico. la educación especial es la combinación planificada de forma individual 
y controlada sistemáticamente de espacios tisicos, equipos y materiales especiales 
procesos de cnscfianza y otras intervenciones diseñados pnra contribuir a que los nifios 
excepcionales obtengan la autosuficiencia personal y el éxito académico múximo posible. 
Aunque no existe consenso con n:specto a una definición universal de educación especial, 
In 1nuyoria de los profcsiom1lcs que trulnüan en esta área idcntiticun la educación especial 
como el conjunto de sectores que. desde un enfoque interdisciplinnrio. procuran buscar 
diversas soluciones. a través de la instrucción. a los sujetos con necesidades especiales de 
cducacilin que sobrepasan los servicios prestados en el aula de clase regular. El aprendizaje 
es el aspecto fundamental de la educución especial, al igual que lo es de cualquier 
educación. la diferencia se encuentra al considerarla en términos de qué. quién. cómo y 
dónde se realiza. (Súnchez. Cantón y Sevilla. 1997). 

La educación especial constituye uno de los últimos eslabones que ha sido agregado a la 
administración de In vida intelectual. dentro de la administración educativa del país. su 
espacio de vida data de aproxinmdamentc 18 años cuando se agrega el ya desaparecido 
Dcpartmm:nto de Educación Especial n In estructura de la Dirección General de Educación 
l'Cthlica. dependiente de la Secretaria de Educación. Cultura y Bienestar Social. como 
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cncm·g.adn de cfc.:ctuar los estudios necesarios que se tradujeran en brindar a la niJ1c2 los 
servicios lk Educacilin Especial. 

El anlcccdcn1c m:is :mlig1111 que registra la historia de la Educación Especial en México. 
d:i!a de la época del presidente Juúrez. a quién tocó la fundación de la Escuela Nacionul de 
Sordos en l ll6 7 y la Escuela Nacional de Ciegos en 1 870. Pero es lmsrn el presente siglo 
cuando en realidad se desarrolla la Educación Especial. 

Eu 11114. el Dr. José de .Jesús Gon;-.ález organizó una escuela especial en la ciudad de León. 
Ciuanajualo: ¡\ partir de csle hecho. algunos hitos históricos marcan el desarrollo de las 
instituciones de educación especial en el pais. Entre 1914-1932 se manilcslaron una serie 
de esfuerzos por crear escuelas en donde se brindan:'t atención a la población con 
nccc·sidades .:ducativas especiales. Enlr<: 1919 y 1927. se fundaron en la capital del país dos 
escudas de oricnrnción para varones y nn1jcrcs, y empezaron a funcionar grupos de 
capacitación y cxpcrirncntación pcdagé1gica de atención para personas con retraso rncntal 
en la UNAM. En cslc periodo. el Prolcsor Salvador Punto Lima lhndó una escuela para 
personas con deficiencia mental en la ciudad de Guadalajara. En J 929. el Dr . .losé de Jesús 
Gonz:ilcz planteó Ja necesidad de crear una escuela modelo en la ciudad de México. la cual 
se inauguró en 1932 y hasta la focha lleva el nombre de Policlinica No. 2 del D. F. Se 
atribuye al Dr. Santa Maria y al Maeslro Lauro Aguirre la promoción e implantación en el 
sistema educativo del país e.Je técnicas especializadas para alurnnos con rclraso mental y la 
creación del departamento de Higiene escolar y psicopedagogía. (Sánchez el al.. 1997). 

En 1935. el Dr. Roberto Solís Quiroga. planteó al entonces Ministro de Educación Pública, 
d Lic. Ignacio Garcia Téllez. Ja necesidad de institucionalizar la educación especial en 
nuestro pais. Como rcsullado de esta iniciativa, se incluyó en la Ley Orgánica de 
Educación. un apartado reforentc a la protección de las personas con retraso mental por 
parle del Estado. El mismo mio. se creó el instituto Médico-Pedagógico especializado en la 
atención de la persona con discapacidad mental, (García. 1991 ). 

El 7 de Junio de 1943. se inauguró la escuela de formación docente para maestros 
especial islas en el Instituto Médico-Pedagógico. En 1958 el Estado de Oaxaca se agrega 
como un eslabón mús con ht fundación de una escuela de Educación Especial. En 1959 se 
creó la oficina de Coordinación de Educación Especial, dependiente de la Dirección 
General de la Educación Superior e Investigaciones Cientilicas. En 1960. se fundaron las 
.:scuelas de perlcccionamiento 1 y 2; y en 1966 se crearon lO escuelas en el D. F. y 12 en el 
interior dd país. (S:inchez et al.. 1997). 

En l '162 s.: crea una escuela para nii1os con problemas de aprendizaje en Córdoba, 
Veracruz; en J 963. el entonces Departamento de Psicopedagogia inicia los estudios para 
conocer la magnitud de la demanda de ninos con necesidades de Educación Especial, 
producto de lo anterior es que en 1964 se crean escuelas de orientación y rehabilitación 
infantil en diversas partes del país. En 1966 se crean escuelas en los Estndos de México, 
Nuevo León. Aguascalientcs, Puebla. Tamaulipas. Coahuila, Yucatán, Colinm. Sonora, San 
Luis Potosí. Chihuahua y el Distrito Federal. (SEP/FONAPAS, 1981 ). 



Duranle el sexenio de Luis Echevcrria ( 1970-1976) d gobierno creó los Cen1ros de 
f{ehabili1:ici1'111 y Educación Especial (CREE), que llmcionaron como ce111ros de mención 
psicopcdagúgJcn y pcrrniticron atender u un 1nayor nluncro de personas ctlfl rcqucri1nicntos 
de educaei<ín especial a un menor coslo, (Galindo. Bcrnal. l linojosa. lialguera. Taracena y 
Padilla. 1980). 

1.os CREE eran insliluciones que administraba conjunlamcnle la SEi' y la Secn:laria de 
Salud (SS). parn la rehabilitación de personas con ceguera. sordera y rc1raso mental. así 
como para niños con problemas ncuromotorcs que requerían Ec.luc~1ció11 Especial. En los 
CREE coexistían una división 1nédica y una división pedagógica: nmcstros. médicos y 
lrnha,iadorcs sociales laboraban de manera conjunta para la idcntilicnción. diagnóstico. 
lralamicnlo. orienlnción. hahililación y rehabilitación lisien asi como para el apoyo de 
Educación Especial, (Galindn el al.. 1980). 

En 1982. en México, la Dirección General de Educación Especial. a cargo de la Dra. 
Margarita Gú111ez Palacio. prmnucvc las prirncras investigaciones para caracterizar u la 
población escolar sobrcsalicnle en el Distrito Federal. De csm forma se abrió un camino 
institucional para sistc111atizar y coordinar acciones hasta entonces dispersas y 
fragmcnt:idas. sin embargo lile hasta 1983, cuando en términos de una política educativa 
expresa. se inicia de manera estructural a la población con ncccsidudcs educativas 
especiales. (Ruiz. Márqucz y Caslillo, 2000). 

El Deparlamelllo de Educación Especial (DEE) se crea en junio de 1983. a cargo de la Lic. 
Ma. Del Carmen 13ringas Mirandu. quién coordinó varios 1rabajos cxpcrimcmules 
abarcando el úrea de problemas de aprendizaje y su prevención, asimismo. se iniciaron los 
trabajos de organización del Departamento y la definición de sus objetivos esenciales. DEE. 
( l 'J84, en García. 1991 ). 

A partir del segundo semestre de 1984 se establecen los objetivos y llmcioncs del DEE y se 
cnnlinúan los estudios que proporcionen los elementos objetivos para la planeación e 
incrcmclllo de los servicios educativos en Educación Especial. cslando el Departamento a 
cargo del Profesor Roberto Rucias Garcia. La cobertura de atención que brindaba el DEE 
entre 1984-1985 incidia en el nivel preescolar a través de los Grupos de Atención 
l'sicopcdagógica (GAl'l'). en nilios con problemas de aprendizaje. Los programas de 
Educación Especial que se ofrecian en aquel entonces y que son la base de los actuales se 
elasilican en dos grandes grupos. de acuerdo con las necesidades de alcnción de los 
alumnos. El primer grupo abarca a personas cuya necesidad de Educación Especial es 
indispensable para su intcgraciún y normalización. Las ürcas aquí comprendidas son: 
n.:tntso 1ncntal. trastornos de audición y lenguaje. discapacidad n1otora y tn.tstornos visuales. 
El segundo grupo incluye programas dirigidos a personas cuya necesidad de Educación 
Especial es eomplcmcnlaria al proceso educativo regular. Este grupo comprende las úreas 
de problemas de aprendizaje. lenguaje y conduela. La atención se brindaba en unidades de 
grupos illlcgrndos (01). Centros l'sicopcdagógicos (CPP) y los CREE. (Siínchcz el al.. ( 997 
y ( iarcia. 1991 ). 



23 

l.os (il. uncxos a la escuela prinwria. cstuhan dcslinatlos a la utcnción de Jns problemas de 
apn:ndizajc que se presenmban en el primer grado de ense1ianza prinrnria y los CJ>I' 
a1iendian a los alumnos de segundo a sc.xlo grmlo. (Simchez el al .. 191JI ). 

r:n l 9X6. encargados de los Servicios de Educación Especial de dili:renles ciududes en el 
inlerior de la Repí1blica • parliciparon con el equipo de la ciudml de México en la 
mlecuación y operatividad de las aclividadcs del modelo de alención al sobresaliente. Es en 
cslc período cuando surgieron difi:rcntcs prograrnas u favor de los alumnos con cnpacidadcs 
sobrcsalienles. (Ruiz, Marquéz y Caslillo. 2000) 

En 19119 el PROGRAMA NACIONAL PARA LA MODERNIZACION EDUCATIVA 
11J8CJ-l<JCJ4. hace por primera vez reli:renciu a los ni1ios sobrcsalicn1cs en el capitulo 2 
aparlmlo 2.2.5. En el que nmrca que en el rubro de educación especial el dislinlivo de 
modernización es1ará dado por la opcrnción de nuevos modelos de mención: uno para el 
medio rural. cuyo propósilo era ampliar la coberlura para m"jorar las condiciones de vida 
de los :ilumnos que requerían cslc servicio. y olro desainado a cslimular el desarrollo de las 
c¡1pacitladcs de nifios y jtivcncs sobrcsalicnlcs. Este lJJtimo suponía la implantación en todo 
el 1crri1orio nacional de procedimicnlos para idcnlilicarlos y reali~111· su seguimiento; 
incluía. ademils. el discfio y la dolación de los recursos melodológicos y did:iclicos 
correspondientes. así como la organizacibn dc la participación social. principallncntc la de 
las m;ociacioncs de profesionales tic la materia. adcm¡\s plantcabn co1110 objetivo fi.1rtalcccr 
la cducacitin especial como servicio complc1ncntario de la educación hoisicn destinada u 
nilios y jtlvcncs con algún trastorno o deficiencia que con1pro111cta su desenvolvimiento. 
así como aquellos con capacidades sobrcsalienlcs. 

Durnnlc ese periodo. sé amplio el rango de servicios a los que actualmen1e se ulilizan. En 
esa <!poca los servicios que ofrecía el DEE los hacia n través de los GAl'I', escuelas de 
Educación Especial, Centros de Alención l'sicopcdagógica (CAl'I') y Consuhorio de 
Orienlación l'sicopedagógica (COPP). (García. 1991 ). 

Las necesidades de Ed11cación Especial dclcctadas en aquél entonces se encontraban muy 
por encima de las capacidades financieras, lécnicas y de personal especializado existente en 
el país. por lo que otros centros se dedicaron a cubrir en parte la demanda de esos servicios. 

Conviene asimismo scfü1lar que la revisión que se hará en el siguiente apartado 
corresponde escncialmen1e a la Educación Especial que coordina la Dirección General de 
Educación Especial dcpendicnlc de la SEP. sin desconocer que en el p:1is exislen otras 
dcpcndencias del gobierno federal. como el DIF o las Universidades pÍlblicas, e 
ins1i1uciones parlicularcs que brindan mención a algunos scclores de la población en 
malcria de Educación Especial. 



IA Estado actual de la Educaci<ín Especial y el •upcrdntadn. 

l.a l"y g"n"ral d" "ducaciún d" 19'13 s..:1ialaha "n el Artículo 41. qu" "1.a "ducaciún ..:sp.,cial 
cstuha dcslinuda " individuos con discapacidades transitorias o dclinili\'as. asi como 
aquellos con aptitudes :mbrcsalicnh:s ... Por lo que se atendería ;1 los c..•ducrn1dos de 1nancra 
ad.,cuada a sus propias condiciones con equidad social. (SEi'. l'J<JJ ). 

El Programa do.: Desarrollo Educativo l 995-2000 preveia la atenciím dirigida a los m..:nores 
con discapncidad con10 el derecho que tienen todos los niiios de acccso al currículo h:.lsico 
y a la satisfüccilln de sus ncccsidaUcs de aprendizaje. y establece la integración educativa 
como um.1 estrategia importnnte a seguir. 

En mayo de 1995 se puso en marcha el Programa Nacional para el lli..:nestar y la 
Incorporación al Desnrrollo de las Personas con Discapacidad. como un esfuer.m 
multiscctorial en el que participan diversas dependencias del sector público. entre ellas la 
SEP. e instituciones privadas y organismos no gubernamentales parn apoyar a las personas 
con discapacidad en su proceso de incorporación a la vida social. (Sünchez et al.. 1997). 

l.a realización del Primer Registro Nacional de Menores con algtm Signo de Discapacidad 
constituyó una de las primeras acciones del Programa. Gracias a éL se contó con 
información sistematizada que permitió identilicar las necesidades y servicios que requería 
la población con necesidades educativas especiales. A partir de la foderalización educativa, 
estos servicios son responsabilidad de los gobiernos de los estados y su operación es 
reglamentmla por la Ley General de Educación, (SEi', 2001 ). 

Es necesario precisar que el propósito que se persigue con la integración educativa es que 
wdos los nilios en edad escolar con alguna necesidad educativa especial. con o sin 
discapacidad. tengan acceso al currículo básico: la incorporación a la educación regular de 
..:stos ;llumnos depende de la condición de cada uno y no constituye un objetivo principal de 
dicha política. 

En 1994 se inició el proceso de reorientación de los serv1c1os de educación especial 
medianle la creación de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(liSi\ER). Estas unidades están integrndas por equipos multidisciplinarios de especialistas, 
y tienen como función vincular la escuela regular con los servicios de educación especial. 
Asimismo. refuerzan la atención psicopedagógica en el aula. brindan orientación a los 
padres y proporcionan asesoría directa a los maestros para lograr una mayor llcxibilidad 
curricular. (SEP/Orr. 2001 ). 

Dcnlrn de las acciones para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. 
destaca la elaboración de nmteriales y recursos didácticos para facilitar el proceso de, 
..:nsefü111za-aprendizaje a los profosorcs y alumnos 

Asimismo se pusieron en opernción los Centros de Atención tvli1ltiple. que atienden a 
personas discapacitadas asi como las Unidades de Atención al Público. Éstas orientan a los 
padres y a ntrus personas u cnmilizur udccuadmnentc a los menores Cllll ncccsidudcs 
educa ti vas cspcciulcs. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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En el marco de un proyecto que desarrollan conjuntamente la SEi' y la Organización de 
l'stados 1\mericanos (OEA). se trab:\ia en el dise11o de paquetes ele auxiliares audiovisuales 
y didilcticos para ht intcgrnción educativa, que contienen videos de scnsihilizacilin: Hacin 
una escuela ahieJ'la a In diversidml y una Guia de orientaciones didácticas. dirigidas a las 
lJSAER. (SEi'. 2001). 

t\ lin de facilitar el acceso a los centros escolares de aquellos menores y jó\'enes con 
discapacidad paru quienes la incorporación a un plantel regular es acons¡;jahlc. se efcctimn. 
1u.lcnu·1s. acciones de rcconocimicnlo v transformación de las instalaciones lisicas escolares. 
La Ley de Adquisiciones y Obrns f>úl;I icas de 1995 establece los nuevos lineamientos sobre 
el disc1io. la construcción y mlccirnción de las escuelas a fin de eliminar barreras lisicas que 
impiden el libre trúnsilo de la población con movilidad limitada en los espacios educativos. 

En materia de educación tecnológica. la SEP. junio con la Organización lmcnmcional del 
Trubajo (OIT). desarrolla el proyecto "Apoyo a la Integración Normali7.ada ele las Personas 
con Discapacidad a !ns Instituciones de Formación Profesional en Latinmunérica". En este 
marco. se realizó un diagnóstico nacional que permitió detectar a la población con 
discap:1cidmJ incorpornda en alguna de las instituciones de formación profosional de 
México. De esta forma. se ha detectado un total de 29 106 jóvenes atendidos en diversas 
instituciones. (SEl'/OIT. 2001 ). 

Con base en los resultados de este diagnóstico, se desarrolla un programa piloto por medio 
del cual se busca impulsar la integración de jóvenes con discapacidad a las instituciones de 
rehabilitación y capacitación para el trabajo, con el objeto de promover su incorporación al 
lunbito laboral. 

La atención se brinda en escuelas de Educación Especial (EE) y Centros de Capacitación de 
Educación Especial (CECADEE). 

En general. los programas propuestos por el gobierno Federal no se han atendido a los 
nifios superdotados y los programas propuestos como los que brinda la Unidad de Atención 
a nifios con capacidades y aptitudes sobresalientes (CAS) no han tenido el éxito esperado, 
lo que propicia que la iniciativa privada se encargue de ofrecer los servicios de Educación 
Especial a los nifios superdotados. sin embargo. algo positivo de este tipo de programas es 
que han permitido conocer las earacterislicas del superdotado en nuestro país, los 
problemas mús frecuentes a los que se enfrentan y un marco de referencia que se puede 
mejorar. 

Como se observa la legislación actual. a diferencia de lo que sucede t:n los paises 
industrializados, deja de lado al superdotado. En los países desarrollados como Estados 
lJnidos. C;inadá. los integramcs de la Comunidad Europea, paises nórdicos. Rusia y Brasil, 
existe un nparato lcgnl bien definido con sus sistemas operativos parn beneficiar al 
superdotado con los servicios de educación especial en distintos grados: lo que en esos 
paises a cnnllevado a numerosas implicaciones con relación a sus politicas educativas, tales 
como: Impulso a la investigación de procesos cognitivos (inteligencia y creatividnd) y su 
evaluación en el aula. la cooperación multidisciplinaria en las instituciones y el discfio de 
estrategias educativas y de intervención al superdotado variadas. 



En nw:stro país resulta relativamente fftcil cnconlrnr comprcns1011 para los mnns con 
discapacidades obvias pl!ro !!liando nns rl!forimos al ICnómcnn sohrl!salicnh: resulta dilkil 
pcnsar que los 11i1los lJllC presentan características sobresalientes requieran dc educación 
cspcciul: sin cmharg.o. habitualmente. cuando se hahla de ncccsidmh..·s cducalivas 
especiales. suele considerarse súlo n los st~jc1os que prcscntun dclicicncias o L'arcncias por 
lcncr sus cupacidadcs "hacia aln1jo" de la nonna, ignorando a aquellos sujctllS que licnen 
necesidades cducalivas especiales (NEE) prccismncntc por si1uarsc "por nrriha 11 de la 
nonna: In exclusión consiste en no entender y atender dichas m:ccsidadcs. ( l lcrnúndcz. 
l 'J')l) ). 

1\ cnntinuaciiln se hablará sobre el superdotado. sus características y 1H.·ccsidadcs de 
apr!!ndizajl!. !\ lo largo de l!Sta tl!sina SI! utilizanin indistintamentl! los términos superdotado. 
sohn:dotado. sobrl!salil!ntl!. tall!ntoso. gl!nio. capacidades y aptitudl!s sobrl!salil!ntl!s y 
tall!ntos l!Spl!ciall!s. dd1ido a qui! los milores revisados utilizan ese término sin justificar el 
porqué. Mediante el anúlisis teórico quedó muy claro que la utili:a1eión de esns términos es 
arbitraria y puede originar confusiones. al tratar de entenderlos cómo li.innas di! clasificar o 
puntos de referencia para encontrar características específicas de la población estudiada. 



).. 7-

CAPITULO JI 

EL SUPERDOTADO 



CAl'ITUL02 

EL SUl'EIU>OTADO 

En esle capilulo se hablimi sobre el superdolmlo, su delinieión. eliologia. dasilicadlin. 
caraclcrislicas. necesidades Uc aprendizaje. detección. evaluación y dingnústicc.'. 

2.1 l>clinieir.n. 

Cuando se considera la educación de los superdotudos. Ju primera pregunla que debe 
responderse es ¿Que es el 1ale1110'! o ¡,Quiénes deben ser considermlos supcrdolados'! 

Los conceptos superdolado, !alentoso y genio se utilizan indistinlamcnlc para denominar 
a :1quellos niños que presentan capacidades extraordinarias para aprender o dcsempellarse 
en algún ¡irea de la vida escolar y no sólo escolar (música. deportes. juegos). !.os nilios con 
dotes o talentos o especiales son superiores en compuracibn con otro grupo de niflns de la 
111isma edad en una o varias dilncnsioncs de dcscmpct1o. Pura que una persona llegue a la 
allura de un genio. una forma excepcional de lalcnto básico, debe originar logros 
1rnscenden1ales. Además. los logros del individuo tienen que resislir la prueba del 
licmpo. porque lo que se juzga original y crealivo en un periodo. en olro puede 
considerarse derivado y poco i1nportuntc en las generaciones succsi\'as. Las personas que 
n:cibcn un n:conocimiento general por sus logros se llaman de manera müs propia 
1ale111osos. El 1érmino de "genio" a menudo se aplica u personas cuyos logros en un ürea 
dclerminada como la música o el nrle han sido impresionanles. (Kimblc. Gannczy y Zigler. 
19%). 

1:11 la dirección de llegar a conceplos más amplios e incluyentes. las deliniciones han 
cxperimeniado cambios significalivos en los últimos at1os, producto de dos foetores 
húsicos: los valores sociales y las invesligaciones sobre inteligencia y crcmividad. y la 
medición de tales habilidades. 

Wiuy ( 1940, en Morris et al., 1989) sugmo que definimos como superdotados a aquellos 
cuyo rcmlimienlo es "nowble" en cualquier área potencialmente evaluable de la aclividad 
hunmna 

Flanagan ( 1962, en Morris y Blatt , 1989), nos recuerda que las definiciones sobre el 1alemo 
son delerminadas por las necesidades culturales. Desde comienzos de siglo hasla principios 
de los mios 60's, el componente principal (o único) del concepto de superdotado fue una 
alta pumuación en las pruebas de inteligencia. Dado que los primeros lests lileron 
pruebas académicas. y que la validez de las pruebas Cl fue delerminada por su 
congruencia con el rendimienlo de los nilios, la definición del supenlo1ado resuhó 
necesariamente limilada al polencial de éxito en un contexlo académico. 

l.:1 dclinición más difundida en los alios 70's fue la del Minislerio d.: Educación de Esiados 
Unidos. Mnrris ( 1992). que incluye a aquellos que demuestren un logro en cualquiera de 
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las im:as siguientes: 1) capacidrn.J intelectual gcncrnl; 2) aptitud acm.lé111ict1 cspccilica~ 3) 
pensamienln creali\'o o producti\'o y 4) cap:icid:id de liderazgo. 

l Jn:i de las dcliniciones mils acept:id:is es l:i propuesta por Renzulli ( 1978. en Mnrris et al.. 
l ')8tJ). Para ser superdotado deben actuar tres agrupaciones lxísicas de canictcrísticas 
hunutm1s cs1os grupos dcbl!n cstur por encima de las aptitudes medias gcncrnlcs. altos 
nivclt.•s de i..•jccucibn de turcas y altos niveles de creatividad. Los niños superdotados 
son nqucllns que pnscc:n o son capaces de desarrollar este conjunto de carnctcristicas y 
utilizurlas para cualquier úrea vúlida. Los nifios que manifiestan o son capaces de 
dcsu1Tollur una intcraccitln entre cslils tres agrupaciones requieren unu mnplia vnricdad 
de oportunidades y servicios educacionales que habitualmente no son suministrados a 
través de programas de instrucción normales. La dcliniciún de RcnzullL agrupa las tres 
características de aptitudes (actuales o potenciales). ejecución de tareas y expresión 
cn.:ativa. y h1 necesidad de que las 1rcs juntas sean aplicadus en un lirca v¡iJida del quehacer 
humano. Renzulli otorga gnm libertad a la hora de dctermirmr a quién se considera 
superdotado. scglm como se interprete una ejecución "víilida" humana. 

Las definiciones posteriores del talento otorgaban mucho peso a la teoría de que los 
individuos talentosos se definen en el contexto en que actírun: y ese talento es relativo y 
depende de \'ariables geogrirlicas. temporales y culturull!s que cambian segím In época 
Willirnns.(1981. en Morris et al.. 1989). 

Otra definición es la propuesta de Slernbcrg y Davidson ( 1985. en Morris. 1992), quiénes 
definen la inteligencia como la utilización elt:ctivn de los :ispectos "componenciales" de 
la i111cligencia: plancación. asignación de recursos, adquisición de nuevos conocimientos y 
desempeño efectivo de larcas. 

Silvennan (sin focha. en Morris et al., 1989; p. 135) ha propuesto una nueva definición. 
y seria interesante apreciar el grado de aceptación de esta nueva idea. Su definición 
coloca al talento dentro de una estructura de desarrollo: "El niño superdotado se define 
como uno que tiene un desarrollo avanzado en una o más áreas y. por lo tnnto. necesita 
una programación diferencial pura desarrollarse a su propio paso acelerado". 

Este tipo de definiciones ha provocado controversias, pues de acuerdo al concepto de 
inteligencia que se tenga dcpenderir la identificación del superdotado. Una de las teorías 
mús actuales es la propuesta por Gnrdner (sin lecha. en Robles 2001; p.7) quien menciona 
que la inteligencia es lu habilidad para resolver problemas y de diseñar y crear productos. 
1\derrnis enfatiza el aspecto modular de lu mente que se refleja en distintas habilidades y 
dominios creativos de las personas. Su teoría de las Inteligencias Múltiples postula la 
exist.:ncia de siete tipos de inteligencia: la lógica-matenuitica. la lingüística. la espacial. la 
musical. cinestésica. la intrapersonal y lu interpersonal.. 

Esta perspccti\•a puede ulilizarsc para cclllrarse en las necesidades educacionales de cada 
estudiante y reflejar el énfasis de los programas cn realizar el potencial del individuo para 
su propio bienestar. Para estimar la \'alidez de esta definición y sus correspondientes 
procedimic111os de identilicaciún. sólo se necesita evaluar en qué medida los 
individuos identificados como superdotados actilan mejor en un programa 
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c•specialmente establecido para ellos (basado en sus diforentes necesidmles educacionales) 
que ctmndo cslaban en el progrmnu de instrucción regular. 

1 Jna dcliniciún como la untcrionncntc rncncionada tiene ventajas dclinidas: se dcht:n 
n.:cnnnccr los problemas sociales y polcncialcs rclacionudos . con Ju rcalizuci\

0

Hl de 
pnigra1nus para supcrdorudos. 

l>e ahi <1ue para lines de esta tesina se entiende como nil1os superdotados a m1uellns que 
muestran cupucidudcs de dcscrnpcfio superiores en una o mñs ilrcas escolares 
tnrntemüticas. lenguaje) y e.~trncscolares (música. deportes. diseño. entre otros.). 

2.2 Eliolo~in. 

Tmlavía no se sabe en qué medida interactúan los elementos ambientales y los genéticos 
para dekrminar el que un individuo llegue a ser un superdotado. sin embargo las 
investigaciones nuis recientes agrupan los siguientes resultados. ~n cminto a: 

2.2.1 Causas hiol<igicas. 

Kimble el al.. ( l 996), concibe a un superdotado como aquélla persona dedicada que supera 
todos los ohstüculos para cumplir sus objelivos a través de mucho esfuerzo: por lo que 
supone <¡uc los superdolados nacen y son moldeados por las circunstancias. Esta propuesla 
no es muy popular en una sociedad igualitaria. ya que este argumento pudiera utilizarse 
para fundamentar la reproducción selecliva de los humanos y como una razón para 
remarcar la importancia de mejorar las condiciones ambientales para los ciudadanos que 
nacen o son concebidos. 

Las concepciones actuales de la inteligencia y el 1alento ofrecen alternativas de 
pensamiento al énfasis de la genética en su desarrollo. Sin emhargo. la investigaciones 
de genética conductual sugieren que cada tipo de desarrollo conductual se afecta 
signilicativamenlc por los genes. (Sanchéz et al.. 1997). 

l.a investigaci<ín genética conductual demuestra que las diferencias individuales en el 
desarrollo de conductas son significativas o sustanciales. Esas influencias están prcscnles y 
cambian el énfasis de la justilicación: no es preguntar qué es heredable. sino qué no es 
heredable. l'lomin ( 1989, en Sanchéz et al., 1997). Los foclores biológicos que no son 
genéticos pueden contribuir para determinar la inteligencia. Factores nutricionales y 
neurológicos. pueden determinar de manera parcial cómo un ni no puede llegar a competir 
intclectualmentc. 
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2.2.1 l ·u usas a111hic111alcs. 

El hecho de lfLll.: el talento sea inherente n la constitución genética del individuo, no es mús 
importante que el mnbiente en el que los niilos se crian; involucrando los siguientes 
fac1t1rcs: 

Familia. 

La llunilia tiern! una proti111da influencia en el desarrollo de habilidades de los niiios. La 
estimulación. oportunidndes. expectativas, demandas y recompensas pura el desempeño 
afoctnn el aprendizaje de los ni11os. Por décadas, los investigadores lmn encontmdo una 
corrclat:ión entre el nivel socioeconómico y el CI, sin duda porque el desempeiio se mide 
por pruebas estandari7.ndas de inteligencia basadas en lo que la tlunil ia. escuela y 
eonrnnidades de clases nltas esperan y cnseilan, (Sanchéz et :11., 1997; Telford y Sawvcy. 
1''73). 

Las investigaciones sobre la familia de niño superdotado muestran que los padres difieren 
grandemente en sus actitudes hacia el manejo de sus hijos con talentos. Los estudios con 
individuos que han tenido éxito en una variedad de campos. muestran que el hogar y la 
familia son extremadmnente importantes. en especial en la infancia del niiio. Los nmbicntes 
hog<ireiios en este caso pueden considerarse como más estimulantes intelectualmente que 
el promedio. Los hogares tienden a ser superiores en muchos aspectos. Las familias 
tienden a ser menos autocráticas. Icen más y mejores libros y revistas. vii\ian más y en 
general más energía y estabilidad. Las pautas culturales de las familias titmdcn a alentar la 
educación y el logro. 

Cultura. 

En estudios se han encontrado que algunos grupos culturales o étnicos. especialmente los 
j udios. producen un promedio más alto que el normal de niiios talentosos. Termm1 ( 1972, 
en Sanchéz et al.. 1997). Sin embargo, si todos los estudios de factores socioculturales se 
relacionan con lo talentoso. esto hace dificil separarlos de las influencias genéticas. 

Los foctores culturales se consideran de nuevo en el desarrollo y reconocimiento de talentos 
especiales en varones. sobre todo si se cuenta con que simplemente u las mujeres. no se les 
ha dado la sulieicnte motivación para incursionar en diversas disciplinas académicas o 
carrerns que de manem tradicional han sido dominadas por los varones. 

De In que se concluye que la etiología del superdotado estu en función de 
predisposiciones genéticas. factores biológicos y ambientales. 

Desde mi particular punto de vista existe un antecedente genético que puede ser estimulado 
o inhibido por el ambiente y las expectativas de quiénes rodean al niiio superdotado. 

I"""""""""""""~---------------···-~-
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l .us i11vc~iigúcll>ílCS--cO.iúC'1-ilf>'~1l·(u-1'C&lS;ºC-i1l-1ÚnúuciÓ1-1 de medios uudiu,·isuuks indicnn que 
cxis1c una alla corrclúci<in enlre unÍI prolcína de un gen y~aJlns punwjes de CI (111:'1s de 
IW). 

En cuúnto u lt1s nmos superdotados con logros en ¡írcas. cxtrucscolurcs_ n niil_qs 111~1y 
crcativoS. su ctiolugín pucllc ser una cornbinación de mnbos li1ctrirl!s 'pcnl énn prinmcia 
de los fücwrcs hiol<igicos y genéticos. 

J.ns ni1los lalcnlosns en una sola {u-ca o con un CI de 130 a 159. pueden ser produclo de su 
au1oconcep10. estimulación externa. nivel sociocconómico. cullura y füctorcs biológicos no 
dircciamcntc relacionados con Ja gené1ica. 

Sin1e1izundo, la eliología del niño superdotado podría llevar a Ja crcencit1 de que esta 
condición es gené1ica. pero como Jo señala Robles (2001 ). 1:1 superdotación cs una 
condiei<in que puede ser desarrollada en algunas personas si se cslablece una interacción 
apropiada enlre Ju persona, su medio y un úrea particular de esfüerzo humano. Esto nos 
hace pensar en lo sobresaliente como un potencial que emerge en tiempos y circunst:111cias 
diferentes 

2.:1 Clasificaci<ín. 

Durante muchos aiios, Ja mayoría de las personas relacionadas con la cducación de Jos 
csludiantcs superdotados se centraron en el grupo principal de niños y jóvenes: aquellos 
que tienen altos niveles de logros, están altamente motivados, pro\'icnen de Iiunilias que 
valoran la educación y el logro. y que pertenecen a grupos étnicos y culturalcs que 
•·nmparten Jos valores de Ja mayoría de Jos maestros y administradores de las escuelas 
nccidcntalcs. 

J>nsleriormente se intento clasificar al superdotado de acuerdo a sus calificaciones de CI. 
carncteristieas eonductuales, habilidades. grupo étnico o racial. género. necesidades 
educativas especiales e incluso con base a trastornos psiquiátricos y neurológicos. La 
mayoría de este tipo de clasificaciones agrupa a Jos superdotados en grupos con 
características que no son excluyentes entre si. provocando confusiones y dificultando el 
estudio del superdotado. pues las clasificaciones propuestas son arbitrarias y a criterio del 
investigador. Es importante señalar. que no existe ninguna clasificación de las personas 
superdotadas que sea reconocida por algún organismo dedicado n atender sus necesidades o 
su estudio. 

Sin embargo. el estudio de este grupo permite señalar que existen características 
cnnducllmlcs representativas de esta población lo que facilita d estudio de esta población y 
de sus necesidades de aprendizaje, ya que muchos de los problemas que atañen al ser\'icio 
de estos estudiantes son similares aunque los estudiantes sean muy diferentes. 



2A. Cuructcrístícns 11sícus ); conductui1lcs. 

Si hien. la precocidad intelectual se reconoce desde el inicio del historia. a los ni11os con 
talentos especiales se les ha estereoti1111do con una serie de atributos imh:seahlcs, suhre 
ludo. en el :imbito social. 

Los primeros estudios de Terman y de algunos otros autores emnhiaron el mito. De 
lwcho algunas invcsligacioncs sugieren que los nifios talentosos son superiores a los 
dcnuís en otros aspcc1os (atmctivo sociul. estabilidad c111ocional y carnctcristicas 
morales). Lo peligroso seria el desarrollo de estereotipos opuestos que estigmaticen a los 
nilios con talentos como superhombres invulnerables a las debilidades ordinarias del ser 
humano. Este nuevo estereotipo tiene raíces en la 1nala intcrprctncit'ln de li:nómcnos 
estadísticos. l'robublcmente los ni11os talentosos, tienen características especílieas que 
rnuestrnn \'ariaciones alrededor de la media, (Sanchéz et al., 1997; Coriut. 1990) . 

., A. I Cuntctcristicas fisicas del niño superdotado. 

En el aspecto lisico, los nirios superdotados no dilicren de forma sustancial de los otros 
nirios de su edad. no puede atribuirse u los superdotados ninguna característica particular 
en lo concerniente al peso o la talla. Tanto si se compara a los superdotlldos entre sí, 
como si se co1npnra entre superdotado y 11norn1al 11 las curvas <le evolución de estatura y 
peso son variables. Muchos ni11os llllcntosos destacan en habilidades atléticas y son 
competidores superiores en una variedad de deportes, (Sanchéz et al.. 1997). Se ha 
encontrando que los defectos flsicos tanto graves como leves son menos frecuentes 
entre los grupos de nirios superdotados que entre la población general. (Tclford et al., 
1973). 

Sin embargo otros autores como Heward et al., ( 1992) y Clark ( 1988) serialan que el nirio 
superdotado generalmente presenta una división cartesiana, es decir. falta de cuidados 
por el bienestar flsico y e\'itación de actividad lisica; así como poca tolerancia para los 
retrasos entre los est:indarcs y su aptitud fisica. De esto se concluye que el estereotipo del 
nirio superdotado (adulto pequeño con gafas de fondo de botella y bruzos caídos con 
libros). no tiene base real. Los niños superdotados o con talento no se podrían identificar 
lisicamcnte con facilidad en una clase normal. 

2.4.2 Características conductuales. 

Curnctcrísticas cducati vus y ocupacionales. 

La mayoría de los autores difiere en sus hallazgos al tratar de describir las caractcristicas de 
los superdotados, por lo que podemos agrupar los resultados de sus invesligaciones en 
aquellos que consideran al superdotado como bien adaptado a su ambiente escolar y los que 
consideran que es un inadaptado. 

Los autores que perciben al superdotado como bien adaptado a su ambiente escolar ser1alan 
que tienden a estar rmis adelantados que los niños promedio en el descmperio académico. 



son 1nuy uctivos y demuestran un grnn interés por todo lo que les rodea. Se camcteriz:m 
pur unos "aspectos posilivos del cnn1pnrtmnicnto" durnntc los primeros meses de su \'ida 
mk•mits poseen una comprensión e.'l:cclcnlc y se interesan por lodo In qlh.: sus padres les 
trans1niten. cuando adquieren el lengrn~je. lo manejan a un nivel supcrior al dc su '-'dad. y 
acosan n sus padres con prcgunlas. 

l.us nifins talentosos se ncuerdan hien de las personas y de los acnntecimic111ns y rctiencn 
ff1cihncnte las hislorias que se les cuentan. Ademils. les gusla examinar. manipular. 
conslruir y dan prncba de una nolahlc concenlración en sus acli,·idadcs. Comprenden 
r¡'1pidamenlc lo que se les explica e imitan con facilidad los comporlamienlos de los 
mlultns. Son adc1nils muy inrnginativos en sus juegos. que a menudo rebasan la simple 
conducta imitativa. les gusta mucho nuis que a los otros nifios mirar las ilustrnciones. 
hacerse leer. contnr cuentos y mirar la televisión. Contraria111entc n la opinión popular. a 
muchos ni11os con lalenlo les gusla la escuela y les gusta ¡1prender: 1mnbicn son más 
j(lvencs que sus compañeros ya que a veces se les ubica en grm.los superiores al 
correspondiente a su edad. (Sanchi!z et al.. 1997). 

Los 1nacstros los consideran superiores en úreas tales corno lectura. aritmética. grnmütica. 
ciencia. litcraturn. composición. historia y gcografia. Sobresalen en 111enor grado en las 
ürcas que no se correlacionan tan elevadamente con la i111cligcncia. como son los 
lrahajos manuales. la coslura y el arte. Los superdotados liendcn a recibir notas 1mis altas 
<(Ue los csludianles de aplilud intelecllml media. Esto parece ser cierlo inciso cuando los 
nillos se han adelantado a sus cursos y están compitiendo con co111pai\eros de clase mayores 
que ellos. (13arnelle, 1957 y Shmrnon. 1957: en Telford et al. 1973 ). 

Los niños superdolados reciben 1mis premios en los concursos y más honores escolares en 
la escuela elemcnlal y superior. Logran obtener más becas en la universidad y c111ran en 
ca111idades desproporcionada formar parle de los grupos de honor y de las organizaciones 
honorarias. (Telford el al.. 1973). 

La gente con talento, generalmente se desempeña en ocupaciones que demanden gran 
promedio de actividad intelectual. creatividad y motivación. La mayoría encuentra su 
camino en üreas profesionales y administrativas. y una alta proporción se distingue entre 
sus compañeros adultos; es decir. ocupacional y educativmnenle son 1riunfodorcs. 
( Siinchcz et al.. 1997). 

Es importante recordar que esta descripción no corresponde u todas las personas con 
1ale1110. En contraparte existen los autores que describen que los superdo1ados no son 
idenli licados por el maestro. porque a pesar de su capacidad inusual para averiguar. 
indagar o exmnim1r con cuidado las cosas. ellos se muestran aburridos )' desmotivados 
en un mnbicnlc escolar lradicional. Esla corrienle de autores 1icndc a describir a los 
superdotados como inadaptados a su ambiellle escolar. 

De acuerdo a cslOs alllores los superdolados son los nitios que perturban mús su enlomo 
escolar por su modo particular de enfocar el trab~jo, su modo de r:tzonar y su humor muy 
desarrollado. Son mal comprendidos. la clase los rechaza y los maeslros les tienen 
desconlianza. La originalidad de su modo de pensar hace que den la impresiún de que no 
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S4..· lo1111.:11 nada en serio o que parezcan rnros. Turrancc en (Coriul. 19<JO). cree qw.: la 
dl.'SlHl!anízaciún de su con1por1amicnto e debe u las dilCrcncias existentes entre ellos y sus 
co111pailcros y/o sus nrncstros. 

~·luchas \·c~cs cstH provoca uno <le los problemas n1¡is frecuentes a los que se enfrenta el 
superdotado: el suhdese111peiio. · 

Los ni1ios supcrdotmlos con un rendimiento por del)qjci de sus ·posibilidades 
rcpresentun un prohlcnm complejo. Algunos ni1los superdotados o co1i'talento aprenden por. 
debajo de su potencial porque: · 

Son seguros socialmente: es decir. los maestros y pares no distinguen ni niiio. 
No hay nada interesante o dcsnliante que aprender. 
Las relaciones con sus padres o pares no se basan en expectativas de un 
rendimiento superior. 

\Vhit111on: ( 1980, en 1 lewmd et al.. 1992: y Sanchéz et al.. 1997). lrn descrito el 
suhdcse111peiio de leve a 111oderado y de 111oderado a severo. También hace un amílisis de 
los niiios con bajo rendi111iento no detectados: es decir. el niiio cuyo rendimiento es normal 
y m1die conoce sus aptitudes excepcionales escondidas. Puntuaciones de aptitud alta con 
bajas notas o puntuaciones estandarizadas altas de rcndi111icnto con bajas notas pueden 
indicar otros tipos de bajo rendimiento. Una corrección eficaz implica aumentar la 
motivación del niiio. trabajar con las m1topereepciones y modificar la instrucción. el 111edio 
y el progrmna de clusc. Las orientaciones y los ascsoranticntos deben estar integrados para 
rncjorar el auto-concepto y la i1t1tocsti111a. 

Entre los factores emocionales involucrados con el subdesempcño pueden estar la falta 
de autuconfü111za y los sentimientos de inferioridad, que pueden ser resultado de que el 
ni1io experimenta una frustración en la escuela. A menudo, las interacciones de los 
padres con sus hijos cambian cuando descubren que el niño que pcrcibian cómo muy 
brillante no está trabajando bien en la escuela. Las dificultades se sunmnin si visualizan 
el problema como falta de motivación o si no pueden darse cuenta de cuál es el problema, 
( l\forris et al.:. 1989). 

Ademús de los factores emocionales otras causas del subdesempciio de los niños 
superdotados pueden ser un pobre a111biente familiar, un programa escolar inapropiado y un 
currículo rig.ido en la escuela r.:gular. El niño con talento que muestra un subdescmpeño 
escolar. desarrolla con frecuencia actitudes negativas hacia la escuela y lmcia si mismo. 

Whitmorc (1986, en Heward et al., 1992), sugiere que la escasa motivación para superarse 
es consecuencia de la falta de equilibrio entre las características motivacionales del 
estudiante y las oportunidades proporcionadas en el salón de clase. Por lo común, los 
cstudinntcs son rnotivados de gran nrnncra cumulo: 

1) el clima social en el salón de clases es educativo, 
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::!) crcti~ntCrlldu lh,;-¡ Clll~ricldn es rclcva1ltc u sus intereses personales y es c:unhiahlc. ,. 
J) ~I proceso instruccinnal es uprupiado a su estilo natural de aprcndizaj'-'. 

C:arm:tcristicas sociulcs y cmocinnalcs del niño supcrduludo. 

Al igual que en el aparltu.lo anlcrior. Jos hallazgos de las invesligacioncs son conlradie1orios 
pudii!ndosc dividir los rcsullmlos de las invesligacioncs en aquellas que consideran al 
supcrdotndn crnno bien intcg.rmlo a su entorno social y alCctivo. en compamción ~llll las 
invesligacioncs que lo describen conw inadapalmlo. 

Los niiios superdolados adaplados tienden a ser felices igual que sus comprn1cros. 1\ lucilos 
son líderes sociales en Ja escuela. Algunos son en10cionahnente estables. 
mnosulicicntcs y poco propensos a desórdenes neuróticos y psicóticos en comparación con 
los ni11os promedio; tienen una amplia y variada gama de intereses )' se perciben a si 
mismos en lérminos positivos. Como Jo sefütlan Specht (1919. y Johnson. 1923. en Telford 
el al.. 1973). los maeslros consideran que Jos niiios superdotados están por encima de In 
media en muchos rasgos deseables. incluyendo Ja cooperación. cortesía. deseo de aceptar 
sugerencias y sentido de humor. 

Sin embargo. los superdotados que eslán mal adoptados 
desarrollar buenos háhi1os de trabajo y rechazan Jos 
estimulación escasa. \Vitty ( 1 '140. en Kimble el ni., 1996). 

a menudo no 
mnbiemes que 

logran 
ofrecen 

En este punlo cabe seiialar los hallazgos de Galbraith {1985, en Sanchéz et al..1997), que 
sugieren que Jos nil1os !alentosos necesitan más cambios intelectuales para sentirse bien 
consigo mismos y utilizar sus hahilidades especiales más de lleno. 

Tcrrusier (sin fecha en. Coriat. 1990; p. 25), ha explicado el concepto de desfüse entre el 
nivel afectivo y el nivel inlelcctual del superdotado. El nivel imelectual gracias a su 
capacidad cognoscitiva excepcional. puede disimular en cierta medida su incomodidad 
psicológica. pero esto no signilica sin embargo que una evolución notable del campo 
intelectual sirva forzosamente de motor a Ja vertiente emocional. Una parte de los niños 
superdotados se encucnlra frente a dificultades de adaptación a las que a veces reaccionan 
de un modo negativo. Jo que provoca problemas característicos del superdotado como: 

1. El síndrome del desfase que se produce en tres ordenes: 

a) Disannonía. entre el nivel intelectual y el nivel a!Cctivo, en todas las edades. 
b) Disincronia cmrc el sector léxico y el sector gráfico. que favorece el desarrollo del 

lenguaje en detrimenlo de Ja escritura. debido a que la evolución psicomotriz es más 
lenta por eslar ligada a Ja edad real del niño. 

e) Desfase entre un punto del dominio intelectual y el razonamiento. que consiste en 
que la edad mental del primero es mucho nuís baja que la del segundo. 

T1ri;:I" cnr-y 1 J.:JJ..l ¡) ;1 •• J.i¡ 

FALLA DE ORIGEN f 



Pl1r otra parle una nociún co111lm y persistente cnn respecto a Ja gente con 1alcnto para el 
arh .. ' es que cs1:'111 11u'1s propensos a las enli!nnedm.les menlales. incluso Karlsson (1974. 
i:n Kimhlc i:t al.. 191)(>). sugirió que el dote cremlor puede estar genéticamcnle relacionado 
l'Oll la esquizofrenia. pues en sus investigaciones estableció que existe una cnrrcluciún 
entre la frecuencia de la L"squizofrenia y la del talento dentro de las familias. pues sus 
hallazgos indic:.111 que las personas que licncn parientes esquizofrénicos son pensadores müs 
crcutivos qLu: el rcslo de la población. La tenacidad con que los genios enfocan sus 
talcnlns les puede hacer ignorar u organizar mal los detalles dc h1 vida cotidiana. 
Jos cuales parecen insignificantes en comparacion con su trabajo. Adcnuis. el 
desmedido trabajo requerido para llevar a cabo un logro monumental deja escaso tiempo 
para la sociedad o la mnistad. 

En cuünto a los ni1ios con un CI superior a 150 tienden a tener más prohlenms sociales y 
emocionales que aquellos con talento especial que tienen un CI entre 130 y 150. los cuáles 
muestran. por lo gc111:rnl 1\juste social. (Patton et al.. 1996). porque sus habilidades tan 
11\'anzadas son raras entre ni1ios de su edad, Las exigencias de su nivel perturban la vida de 
la fomilia y el "buen" desarrollo de los cursos en la clase. A menudo son ri:elmzados por sus 
compañeros, reaccionan mal ante esa hostilidad y tienden a desempeliarse por debajo de su 
potencial para evitar la marginalidad. Esta clase de nilios presentan problemas de 
rn111portamicnto. que las autoridades escolares no pueden controlar y que se manifiestan 
ha.in diversas formas. desde las payasadas hasta conducta destructiva. 

Torrance en (Coriat. 1990), cree que la desorganización de su comportamiento se debe 
a las diferencias existentes entre ellos y sus compalieros y/o sus maestros, 

De nuevo. es bueno considerar a los nil1os de manera individual. Los genios jóvenes pueden 
tener problemas ele socialización que pueden superarse con la educación apropiada. Si el 
ni1io cuenta con el cuidado de sus padres. su ajuste social serj bueno, Sin embargo. los 
estudiantes talentosos no son inmunes a los problemas sociales ni emocionales. 
Resultan ademils. particularmente susceptibles a las dificultades si son sujetos a 
condiciones sociales como la mediocridad, la cual puede influir de forma negativa en su 
salud mental: de igual modo. en cuanto a las características fisicas. el estatus 
snciocconómico puede contribuir parcialmente a una aparente superioridad social de los 
nirios y jóvenes con talento. 

En gcnernl ambos subgrupos de superdotados (adaptados e inadaptados). comparten lus 
siguientes características: gran acun1ulación de inforrnación sobre emociones que no son 
conscientes. sensibilidad inhabitual hacia las expectativas y sentimientos de los otros, 
alta conciencia de si mismo. acompm1ada de sentimientos de ser 'diferente'. idealismo. 
locus interno de control. satisfacción y altas expectativas con respecto a sí mismo y a los 
otros. que con frecuencia conducen a altos niveles de frustración consigo mismo. con los 
otros y con las situaciones y emociones profundas, (García. Gil, Ortiz. Lazaro y De Pablo. 
191)5). 



l 'arnclcristicas 111nrnlcs y éticas. 

Existe una tendencia a esperar que quienes son los müs brillantes también sean los tncjon.•s 
en atributos. morales como hcrml1sura. honestidad. compasión y juslicia. t"l1111u scilala 
( 'lark ( 1988), los individuos con talentos pueden ser capaces de \'cr las reglas de manera 
m:'ts r:'tpida y profunda que las personas promedio, poseen scntimi<:ntos de justicia que 
ap:1rccc11 en cl.lt1d tcmpruna y licncn un nivel alto de juicio moral. 

Sin c1nhnrgo. IH corrupción de algunas figuras sobresalientes cn In historia y en lu cicncia 
(como 1 litler) no demuestran la superioridad moral y ética de todas las p<:rsonas con 
lalcnto. (Sanchéz et al.. 1997). 

l'vluchos <:studios muestran que las p<:rsonas con talento son superiores :1 los 
individuos promedio <:n lo concerniente a aspectos éticos. Desde temprmm edad. In 
mayoría de ellos tienden a conceptuar ideas abstractas de lo bueno y lo malo. lo verdadero 
y lo lillso. la justicia y la injusticia. Tienden a estar particularmente conscientes de los 
puhlemus sociales e intentan resolverlos, {Sanchéz et al.. J 997). Sin embargo. no debe 
olvidarse que la escuela contribuye bastunte a formar los juicios de valor y a discernir lo 
bueno de lo nmlo. 

Características cognitivas 

Las personas que han estudiado al nii1o superdotado coinciden en que los mnos poseen las 
siguientes características cognitivas: Cantidad extraordinaria de información. retención 
inusual. comprens1on superior, curiosidad e intereses extraordinariamente ,·nriados. 
aptitud verbal muy alta. capacidad inhabitual para procesar infonnaciiin. procesos de 
pensamiento rúpidos y flexibles. síntesis global, aptitud temprana de demorar la 
conclusión. capacidad alta para captar relaciones inusuales. diversas y de generar idcus 
originales y soluciones. tempranos modelos diferenciales en el proceso del pi:nsamicnto. 
aptitud temprana de usar y crear marcos conceptuales junto con un enfoque valorntivo de 
ellos mismos y de los demás. conducta perseverante. implicación y preocupación 
temprana por el conocimiento intuitivo, abierto a experiencias en esta ¿írea. 
experimentación con fonómenos fisicos y metafisicos, así como aceptación y expresión de 
un ulto nivel de capucidud intuitiva. 

llenito ( 1994) y García et al.. ( 1995), afirman que estas características cognitirns 
posibilitan el uso de estrategias de aprendizaje más potentes. es decir. según los 
conocimientos disponibles garantizan un aprendizaje significativo. duradero y \'iccversnl 
para optirniznr estos procesos. 

Sin i:mbargo. Tcrrasier (sin fecha, en Coriat 1990, p. 25) señala que Jos superdotados 
pueden cxperimentur deterioro de la inteligencia, que puede .ser debido a los siguientes 
foc1ores: 

a) Los maestros. Cuando desconocen la precocidad del alumno. espera una 
eficiencia normal y los estimúln n trabajar debajo de su capacidad, (Clark. 1988). 
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h) l.a llimilia. Si los padres apreci:111 la capacidad del hijo por debajo de cnnw es en 
realidad. el nirio lcnderir a manili:sltrrla sólo dentro de los limiles csper:rdos. Esle 
peligrn es mayor en las familias sncioculturalmenlc deslitvorecidas y en las Jlunilias 
que se 1nucslran poco interesadas en lu cvolucilln de sus hijos. 

e) El grupo <le co111puñcro~. Ya que en ocasiones en el niño supcrdolado nn debe 
desbordar de una fi..1rma excesiva las normas del grupo hajo pena de \'crsc rcchmmdo 
de el. Eslas expectalivas limiladas por parte de lns personas de su enlomo inlluyen 
ncg~1tivmncntc sobre la representación de si 111is1110~ que es entonces 1ncnos 
ihl'nrable de lo que debería ser. 

Corial ( l 1JlJO). con el lin de corregir lns consecuencias negativas de eslas siluacinnes 
sugiere ofrecer al nirio un medio ambicnle toleranle que le permiln expresar sus diferencias 
y lener conciencia de ellas. ofrecerle un medio ambicnlc que 1enga una proporción de 
supcrdowdos lnl que la precocidad se convierln en algo normal y agrupar a eslos niños un 
curso de cnriquecimicnlo. 

Olro proceso cognitivo que merece analizarse con detenimiento es la Creatividad. La 
cremividad ha sido llamada la expresión más nlta de la genialidad. su esencia es colocar 
cosas en perspectivas nuevas y ver las conexiones que previamente no se habían 
sospechado. 

Sin emb:rrgo. la originalidad no es siempre creatividad. El pensmniento de los 
esquizofrénicos. se caracteriza por su originalidad y unicidad, pero diflcilmente puede 
considerarse creador. Pura ser creador. un producto o idea tiene que ser original y adecuado 
al contexto o tener se111ido a Ja luz de las exigencias de la situación, (Clark. 1988: Kimble te 
al .. 1996). 

Rasgos de personalidad de mucha gente creativa son Ja motivación. Ja buena voluntad y Ja 
perseverancia en un trabajo. Por consiguiente, podemos considerar como ninos creativos a 
aquellos que pueden identificar problemas, sugerir una gran variedad de ideas y soluciones 
posibles (algunas de ellas originales). examinarlas, dar Jos detalles necesarios de la mejor 
o las mejores y posteriormente llevar a cabo las más prometedoras, (f-leward et ni.. 1992). 

Para ser creativo. un niiio debe tener algún conocimil"nlo. examinarlo de diversas maneras. 
analizar ele forma crítica Jos resultados y ser capaz de comunicar sus ideas. (Kimble et al., 
1996). 

Existen di\'ersas formas de comunicarse -por ejemplo a través de Ja literatura. las 
malemáticus. Ja música. Ja poesía y la danza-. pero Jus uptitudes de comunicación 
degidas deben ser las adecuadas para expresar una idea determinada. 

2.5 Necesidades de aprendizaje. 

lJn anúlisis de las características anteriormente revisadas puede suminis1mrnos un modelo 
para orgnnizar los progran1as educacionales. Los progrmnas rclacionm.los cspcciahncntc 
cnn las características diforcnciaclores de esla población pueden satisfacer más 
eli:c1ivamcntc las necesidades educacionales y desarrollar las altas aptitudes de Jos 



-;ilu111nos superdot:idos. Aunque lodos los alumnos 
pueden rculizar algunas gcncralizncioncs sobre 
resuh:mtcs de una inteligencia muy desarrollada. 

-111 

tienen 1i~~é:si~lm-I~~ úni1:as. se 
las ncccsidm.lcs- de aprendizaje 

l.as características rcli.1ciona<.h1s con el currículum se centran con lh.~cucncia en las 
aptitudes de aprendizaje e intelectuales. Según Gallaghcr (1981. cn 1-leward ct' al.. 199:?). lns 
nifü>s superdotados poseen un gran desarrollo de li:JS siguientes uptitudcs: 

1. Relación de una idi:a con otra. 
2. Realización di: juicios villidos. 
J. Compri:nsiún de operación de grandes sistemas de conocimientos. 
4. Adquisición y manipulación de sistemas de símbolos. 

Estos sistemas pueden ser incorporados a quehaceres creativos al igual que i:n las ilreas 
acadérnicas e intelectuales. No debernos olvidar que las características presentadas 
anteriormente son generalizaciones sobre la población de nif1os superdotados o con 
talento y no la descripción de un individuo en particular. También debemos tomar en 
cuenta que estas características gcncrnhncntc 111ucstran al niiio supcrdotmlo có1110 una 
persona con virtudes y sin detectas. Sin embargo. cómo señala Clark ( 1988). muchos de 
los atributos que los caractcriz:m pui:dcn causar probll!mas. 

Tener conciencia de las diferencias individuales es tmnbién. importanh: para 
comprender a los alumnos superdotados. Al igual que los otros nifios. los nillos 
superdotados presentan lanlo di!Crcncias inlcrindividuales como inlraindividuales. Si 
aplicamos un lcsl de aptitudes a un nifio superdotado. revelaría algunos puntos altos y otros 
mús bajos: no obtendría las mismas puntuaciones en todas las dimci;siones medidas. 
Sin embargo. el modelo de rendimiento de los nifios superdotados puede estar bastante por 
arriba de la media de su curso o de los ni11os de su edad. 

Como lo explica Ward (1962. en l'atton el al., 1996), la lógica de los servicios de educación 
especial para superdotados se basa en las siguientes suposiciones y observaciones: 

1. Los chicos superdotados difieren de otros en su capacidad pam el aprendizrtie. Aprenden 
con mayor rapidez. tienen mejor memoria y tienden a reflexionar más profundamenle 
con y acerca de lo q uc aprenden. 

2. Como adultos. estas personas aún sobresalen entre 
dcscmpcli:tr importantes funciones sociales de liderazgo 
c1mlquicr uclividad que emprendan. 

los demás y tienden a 
en la creación y el progreso de 

3. Los planes de estudios ordinarios dilicilmente satisfacen 
aprendizaje. 

sus necesidades 

-1. Es posible elaborar un programa educativo que satisfaga m"jor esas necesidades. 
adecuado para superdotados. 
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5. l.u cducuciún diforcncial pani supcr<lO.lados es conveniente purn <lc1cc1ur u 1nús 
individuos ...:úmo ellos. 111~jorar su prcparnción y encauzarlos 1nds pronto a la vocación 
que han elegido. a fin d<: qu<: la sociedad. disfrulc nuis d<: los frulos de sus uctividades 
prnduc1ivas y creativas. 

1 >esafortunadmnente exisle poco consenso sobre cuúl forma de educación es mejor pam el 
nilio superdoindo. Algunas personas consideran que a estos ni11os debería d<irscles atención 
cspecial. pero que se queden en las aulas regulares. Otros son parlidarios de la 
•1g.rupación por ni vcl de capacidad. cnsc11am.lo en grupos a los niños cxccrcionalmcntc 
inteligentes. Olrns nuis fovurcci:n la 11acclcració11 11 promoviendo a los nifios hasta que 
<ilcanccn un grado en el cual. las uclividndcs acadé1nicas son comncsuradus con sus 
habilidades inlclecluales. Eslo. significa que los nilios superdotados liencn una edad 
cronológica mucho menor que sus compañeros. lo cual puede o no ser nocivo. scgün el 
11iilo tenga la preparación emocional para satisfüccr lus exigencias sociales de una clase 
avanzada. ~luchas personas superdotudas consideran que sus experiencias escolares eran 
poco satisfactorias. pues les asignaban tareas que no los cstinullaban y se aburrínn. 
lh1s1raban y desinteresaban. Goerizel el al .• ( 1962 en Kimblc el al.. 1996). Casi no puede 
dudarse que el niiio superdotado a \'eces puede ser un niiio "problema" para sus padres y 
111aeslros. Sin embargo. es claro que resulta una ventaja para la sociedad asegurar que estos 
nilios superdotados desarrollen su pleno potencial. 

2.6 Dctcccidn. c\'nluaciún y dia~nóstico. 

La identificación de los sujetos superdotados y de los talentosos incluye. tanto a los 
procedimientos relacionados con su detección como aquellos relacionados con la 
medida de sus capacidades y deslrezas. En el primero de los casos, se trata de un enfoque 
diferencial en el cual el principal objetivo es discriminar entre los sujetos con capacidad 
superior y los sujetos normales. Por lo tanto, se plantean de forma grupal y se instrumentan 
con medidas de uso general. aplicables tanto a los grupos excepcionales como a los 
normales: entre los crilerios que se han aplicado para identificar a los estudiantes con 
1alcnto. enlrc otros: calificaciones en los tests de inteligencia. recomendaciones de los 
maestros. puntuaciones en los tests de aprovechamiento. 

lil segundo punto. la medida de las capacidades y destrezas. es individualizado, 
reliriéndosc a la evaluación del perfil del sujeto excepcional. Las medidas utilizadas 
para csle segundo obje1ivo pueden ser de uso general o bien espccilieas para el grupo de los 
excepcionales. Casi todos los sistemas escolares se valen de las pruebas de diagnóstico, de 
cnlrevista. de la evaluación del lrabajo académico y creativo de los alumnos. Estos métodos 
de selección parecen ayudar a identificar a los estudiantes que tienen una gamu an1plia de 
ialenlos. pero" no distinguen con igual eficacia capacidades específicas. como la aptitud 
para las matemáticas o la música. No obstante. hasia ahora se han hecho estudios poco 
sislcmúticos sobre los talenlosos. lo cual dificulta la documentación de la eficacia de 
pruebas disdladas pura identificar a los niños con tnlcnto especial en un úrea. 



2.<i. 1 Estraleuias de dctcccilm. 

lle :u.:uerdo a (icnovard y Castclló ( J<J<JO). las estrategias de detección son diversas. pero 
Cl1111pal'lcn ciertos uspcctns en cmnun: 

1) La estrategia debe estar orientada hacia la detección de cualquier indicio o prueba 
de supcn.lotación o lalcnlo. 

:! ) lfralización de las funciones de: discriminación respecto del grupo normal y de 
evaluación de las caracteristicas del grupo excepcional. 

.l) lJhicación de los sujetos identilicados en el suhgrupo exccpciomtl adecuado . 

.¡) Se debe llc:var a cabo desde distintas vias para asegurar que se contemplan todas fas 
posibles manift:stacinncs de la cxccpcionalidad. pnn1 confirmar y validar la 
1nani1Cstucitin cfoctiva de las conductas o con1pctcncias 111cdidns. 

t\si. se puede hablar de um1 primeru fase consistente en una "red" identificadora. a partir de 
la cual se intenta que ning(111 sujeto excepcional pase inadvertido y. una vez identificados 
en este pri111er nivel, se procede a la segunda fase de ajuste a los diforentes tipos de 
exccpcionalidad, (Salvia e Ysseldyke, 1997), De acuerdo Genovard et al.. ( 1990), las 
principales estrategias de idcntilicación son las siguientes: 

Detección basada en 111edidas informales. 

En este tipo de estrntegia. se utilizan los cuestionarios y m1toinfor111es co1110 primern fase 
dc:l proceso. para pasar a las medidas for111ales e individuales en la sc:gunda. 

En estos casos es forzosa una validación y liabilización de dichas escalas. antes de iniciar el 
proceso de identificación. Este procedi111iento previo debe estar en concordancia con las 
difon:ncias culturales o sociales a quiénes se aplique, por lo que es necesario i~justarlas ante 
c11al<1uier variación de este tipo. (Genovard et al., 1990; Clark. 1988). 

Detección basada en medidas formales. 

El proceso de detección se inicia con medidas de tipo formal. por lo que se evalúan 
direeta111cnte los di fcrentes componentes implicados en la excepcionalidad. La 
aplicación se lleva a cabo sobre toda la población. En este caso se suele prescindir de las 
medidas contestadas por otras personas (padres, maestros. compañeros). 

t\dcnuis. la segunda lhse de identificación se reduce enormemente, pues la mayor parte 
de la infi.mm1ción ya ha sido obtenida en la primera fase. (Genovard et al.. 1990). 

1\núlisis individualizados. 

Este tipo de procedimientos se centra en el análisis de las earacteristicns cspccíticas de 
los sujetos. abarcando los dutos conjuntos de los apartados anteriores y. obtienen 
inl(1rni'aciones de tipo biogritlico. Normalmente. estn sólo se utiliza en planteamientos 
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de investigaciones 111uy específicas. cuyo objetivo se centra en los aspectos que hnn 
propiciado cicrlo lipo de c.xccpcionalidnd. (Clark. 1988). 

Estos tres prnccdin1icntos constituyen las estrategias hitsicns empicadas pura lus 
procesos de delccción. Eslas cstrulcgius buscan la diforenciación de la normalidad por 
una alta habilidad en un componente específico o bien competencia en milltiples 
Cl>1np<111c:ntcs. 

~.<>.:! Estnllcgias de Evaluaciún. 

Instrumentos de evaluación. 

l'on fines educativos es posible desarrollar un progmma sis1emútico de detección. Los 
maeslros en sus clases pueden utilizar instrumentos de medida con todos sus estudiantes. 
como un primer paso. En general. los instrumenlos ulilizados en la delccción de 
excepcionales pueden clasificarse en dos grupos: las medidas objetivas y las subjetivas. 
Las primcrns se ajuslan a los tests psicométricos y las segundas abarcan los cuestionurios 
e invemarios dirigidos a padres. amigos, maestros o los propios sujetos. 

Pruebas ob.ktivas. 

a) Tests de inteligencia general. Este tipo de pruebas han sido el sistema clásico de 
dclección de superdotados y acarrea muchas desventajas. La primera es la utilización del 
CI como único criterio paru detectar al superdotado. 

Como lo se11alan Gcnovard et al.. ( 1990) y Hcward et ni., ( 1992), los tesis de inteligencia 
no siempre identifican a las personas superdotadas de todos los diversos grupos 
socineconómicos y culturales. Asimismo, Solbcrg (sin fecha, en Coriat. 1990; p. 84). 
considera que el CI. es la nota obtenida en un examen específico. que refleja el nivel de 
i'uncionamiemo que alcanza un individuo en la tarea o tareas cvuluadus por los tests. 

No obslante. el CI, constituye una estrategia práctica del cuál partir en la detección del 
superdoiado. Sobre todo. si este tipo de pruebas se completa con otros exámenes y 
conversaciones, y es considerado solmnente como un punto de referencia entre otros. 

01ra desventaja que presenta la utilización de este tipo de tests, es el nivel que debe. 
alcanzar el nilio pura ser considerado superdotado. 

Lu flexibilidad en este punto es muy deseable, pues no es raro encontrar alumnos con un CI . 
superior a 140 que están bien adaptado en su clase y que no sienten la necesidad de ser 
:Hendidos especialmente. y otros, con un CI menor, que presentan un gran deseo de·· 
aprender y cuyo desarrollo intelectual y afectivo necesita ayuda y una atención 
extraescolar. (Corial, 1990). 

Estas desvenlajas comprueban porque el CI no puede constituir el único criterio para 
d.:lectar al nilio superdotado. La medición de la inteligencia puede ser una parte del proceso 
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de idcntilicaciún .. pero no c.xistc ningún pruccdiinicnln o inc.licmlor que por si solo pueda 
idcnti licnr a todos los niilos supcrdotudns o con wlcnlO. l Juhitualnu.:1uc. la dch:c..:h'111 
implicu cuatro criterios. Rcíizulli y Dclcout.1986, en Sanch~z et al.. JlJlJ7): 

1. Altas puntuaciones en las pruebas escolares. 
2. l~jccucioncs ucudé111icas cxccpcio1mlcs en ciertos campc.1s cspccílict>S. 
·'· Producción y creatividad distintiva en 1ircus cspccilicas o generales. 
~. Productividad en una amplia gama de actividmles. 

Que a su vez se traducen en los siguientes procedimientos. (1 lewur<l et al.. l lJ'l2): 

J>untuuciones de intcl igcncia 
Medición de creatividad 
Medición del rendimiento. 
Propuesta de los padres. 
Auto-propuesta 
Propuesta de sus pares (compai1eros). 

En general los tests representan una ntedida incompleta <le Ju inteligencia. y Ju 
generalidad de aplicación de esta capacidad es justamente por su relación con el 
aprendizaje. Los tests nuís comúnmente usados, dentro de esta categoría son. entre otros: 
\VISC-R (individual), Lorge-Thorndike (colectivo), Tests de factor G de Catcli o Eysenck y 
Test de Raven. 

h) Tests de aptitudes especificas. Si se considera al superdotado en fünción del CI, se dejan 
escapar a sujetos excelentes en materias especflicas, como la mecánica. la música, el 
:(icdrez. la habilidad espacial y otras, pero que obtienen solamente un CI medio o un poco 
por encima de la media. De ahí la importancia de administrar toda una batería de tests 
ademús del test de inteligencia generul. 

Los tests de aptitudes específicas suelen estar compuestos por una batería de subtests en 
la cual se miden diferentes aptitudes o capacidades de los sujetos. Por su naturaleza son 
adecuados para la medición de talentos específicos, (Genovard et al .. 1990). 

Este tipo de instrumentos son bastante complejos de aplicar. En cambio. aportan 
información muy completa sobre el perfil del sujeto. En este tipo de medidas. el sujeto 
talentoso es quien puede conseguir la mayor puntuación en alguna de las subescalas. 
111kntrns que el individuo superdotado tenderá a obtener puntuaciones bastante altas en la 
mayoría <le los subtests. 

El test factorial más usado es el DAT (Diferential Aptitude Tests). a pesar di: que existen 
1:1111bién las baterías l'MA. basadas en el modelo Thurstone, y lus basadas en el modelo 
<.iuilliml. (Coriat. 1990; Gcnovard et al., 1990). 

l:xisten otros tests que se han centrado en ciertas uptitudes socialmente relevantes como el 
test de talento musical de Scashore. SOMPA, test de aptitud mec:ínica de Stcnquist. t. de 
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aptitud artística de Mcyer. t. de inteligencia social de O'Sulliv:111 y Guillhrd. t. de artes 
\'Ísuales de Lewercnz y t. de destrezas 111<:c:ínicas de Likert y <)uasha. 

c)Tcsts de creatívidad. En lo que se relicre a los superdotados creativos y a los que poseen 
una llwnrn de pensar original y un nivel de "pcnsmnicnto divergente" superior. los mucstros. 
son mc1uis Hptos parn idcnlilicurlns. porque su singularidad y manera de uhordar los 
prnhlenms son tales que perturban la clase, y el maestro los considera alborotadores y 
malos alumnos, (Coriat. J9lJOJ. 

l'ara medir la creatividad se suelen considerar dos formas b:isicas. Castelló ( 1 <JS6. en 
C ienovurd et al.. 1 <J<JO): 

1. A trnvés de medidas cognitivas relacionadas con el pensamiento divergente: Torrancc 
tests or crcative thinking. Thinking crcativcly with sounds and words. Test de Walluch y 
Krn1gan. t. de Gctzcls y Jackson y Khatcna-Torrancc creative perccption in\'cntory. 

2. 1\ partir de inventarios actitudinales y/o conductuales: GIFT, Biographical lnventory
Fonn U y Scalcs for rating bchavioral charactcristics of superior studcnts 

d) Tests estandarizados de ejecución. Pueden emplearse sistemáticamente en la escuela. 
Pueden examinarse posteriormente aquellos nitios que obtienen puntajcs superiores u las 
normas adecuadas para su edad y curso y que se consideran sobresalientes. 

Resultan útiles para la identificación individualizada del talento En este sentido. 
evalúan el nivel de conocimientos o aprendizaje capacidades o aptitudes, (fclford, 
1973). 

Normalmente se trata de una batería de tests que abarcan todos los materias escolares. 
Este tipo de instrumentos. complementados con generales de inteligencia. son utilizados 
en la clasilicación del itrea de talento académico.y no las campos de los tests .Quizá los 
1mis representativos sean: SAT. lowa test of basic skills. Stanford achievemcnl test y 
Metropolirnn achievemcnt test. "Capacidad académica". Alvino, McDoncll y Richert 
( 1982. en Genovard et al., 1990). 

Estos instrumentos son tests estandarizados, pero se puede considerar que la medición 
de la ejecución de los sujetos puede realizarse también por otras vías, como las 
calilicacioncs escolares o la evaluación directa de productos. 

e) Calificaciones escolares. Estas se han empleado como una forma rudimentaria de 
clasilicación. En términos generales puede decirse que los estudiantes que obtienen 
calilicaciones altas tienen mayor probabilidad de ser brillantes que aquellos que obtienen 
calilicacioncs bajas, pero además de la ejecución. las calificaciones escolares rellcjan 
muchas otras cosas. Algunas veces se dan calilicacioncs altas para elevar la moral y la 
motivación. v los errores tienden a entrar en In situación como resultado de factores de 
personalidad~ lo mismo ocurre con los factores culturales y sociales que están implicados 
en la situación escolar. (Tclford el al.. 1973). 
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l'nu:haS-sul~iclivas. 

:a) Informes de Jos nmcslros. Este es uno de los métodos nrns antiguos que se hu11 utilizado 
y que puede dificultar la eficacia de la identificación. 

En términos generales. los inlt.mncs de los maestros. such:n estar enmascarados por 
crilcrios de rcndirnicnto escolar. al 111ismo ticrnpo t¡uc acostumbran a prcscntnr 
concepciones distintas del superdotado: existen opiniones din:rsas respecto al vnlor de 
los i11fi.1rmcs de los nu1cstrns. aunque. en gcncmt se admite d 1scsgn acadé1nico o 
educativo en su respuesta. (Cicnovard el al.. 1990; Coriat. 1 CJCJO). En este punto. Murris et 
al.. ( 1 CJ8CJ). considera que si se aporta la información necesaria al maestro sobre las 
carac1cristicas del superdotado. a travl.!s. <le cursos de cntrcna111icnto. la coincidencia 
entre sus respuestas y los resultados de instrumentos formales puede ser muy clernda. 

h) Informes de los padres. Los padres pueden ser una buena fuente de información ni 
respecto de las conductas de los ni1ios. especialmente en edades muy tempranas. Por otra 
parte. suelen estar más tiempo con su hijo que el maestro, miadiéndosc a este punto que las 
actividades que el niño realiza en casa son mucho más relajadas y apartadas del contexto 
escolar. por lo que pucJcn ohsl!rvnr conductas que rara vez apnrcccrün en la escuela. 
Freeman ( 1979, en Genovard l!l al.. 1990). 

Estas características los convierten en una fuente de informnción bastante fiable. 
especialmente en los aspectos evolutivos y aplitudinalcs del niiio. (Corial. 1990). De todas 
formas. las respuestas de los padres deben estructurarse a partir de instrumentos 
(cuestionarios) que configuren y definan de forma clara el ümbito de conductas que el 
niiio puede realizar. pues su objetividad en la observación se suele complemenrnr con un 
importante desconocimiento de la materia. 

c) Nominaciones de los compmieros de clase. Los miembros de una clase escolar suelen 
tener una información muy detallada respecto de las capacidades de sus compañeros. En 
este sentido. tmnbién representan una fuente válida de obtención de información. Las 
pruebas paru la obtención de esta información suelen tener una estructura similar a la de 
un sociograma: nominaciones entre compañeros ante determinadas situaciones hipóteticas, 
L'Abale y Curtis ( 1975. en Genovard et ni.. 1990). 

d) Aulonominaciones e inventarios biográficos. Las autonominnciones intentan cubrir el 
rndo de identificación de •1<1uellns actividades o conductas excepcionales que no se 
manifiestan delante de otras personas. En este sentido. los elementos motirncionales o 
actitud inhales pueden ser dificilmente detectables por otros. Por otra parte. los 
inventarios autobiográficos se suelen utilizar como complemento etiológico en los 
estudios individualizados. Sin embargo. Genovard et al.. ( 1 CJCJO). consideran que se trata 
de medidas muy poco signilicativas que no generan dil~rcncian entn: sujetos 
superdotados. talentosos o normales. 
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:!.(,,:-; Diat!nústico. 

l'ontplc1nc11tarirn11cntc a csws medidas se pueden utilizar test de pcrsonalidnd e 
intereses parn la oricntuciún y ascsorarnicnto. El valor quc tiene parn la cultura estimular. 
dirigir y educar a las personas brillantes es tan grande que no debe descuidarse In tarea 
de identificarlas. Con este fin deben utilizarse las mejores técnicas dispnnihlcs. Pueden 
empicarse procedimientos muy variados y utili7,1r los servicios del personal cspccinlizado 
disponible. 

Con un enfoque muhidimcnsional (tests de CI. informaciones de los padres y maestro, 
medidas por medio de diversos tests de aptitudes espccilicas. conversaciones con el 
11i1io. tests de personalidad e intereses). no se dcjanin a un lado a niiios superdotados 
provcnicllles de medios desfavorecidos. ni a los talentosos en una disciplina cspecilica: y 
por otra pmte, planificar cursos de l!nriquecimiento variados y llcxibles a las 
aspiraciones. a los intereses y al nivel de cada uno; e integrar en estos cursos solan1cntc a 
aquellos que lo necesitan o desean hacerlos. Recogiendo información sobre los intereses y 
aspiraciones de cada niiio superdotado. podremos juzgar la motivación que el niño tiene 
para aprender y la naturaleza del aprendizaje hacia el cual conviene orientarlo. 

Cúmo se ve toda esta información sirve para conocer lo que es un superdotado, sus 
nccl!sidades y todo el proceso que existe para detectarlo. a continuación se hará una 
revisión de cómo utilizar dichos elementos para elegir una estrategia de intervención 
mlccuada. 



CAPITULO 111 

INTERVENCIÓN 



- CAPITULO 3 

INTERVENCION 

En este capitulo se revis:inin la historia de lus fornms de intervención hacia el superdotado 
en nuestro país. las lbrmas actuales y sus ventajas y desventajas. 

3.1 Antecedentes de las formas de inlcn•cnci<in en México. 

Los antecedentes más remotos de atención a las necesidades educutivas de n1nos ·con 
capaeidmles y aptitudes sobresalientes. se encuentmn en la segunda mitnd del siglo XVIII. 
en las escuelas de primer.is letras de los "Bctlchcmitas··. quienes intervenían en el 
superdotado mediante las tulorias. (Bolm1os, 1998). 

l'osteriormente. durante lodo el siglo XIX, los alumnos sobresalientes fueron atendidos por 
la Compmlía Lancasteri:ma. su metodología fue muy parecida a la de los "Bctlchemitas". y 
consistía en que los alumnos sobresalientes apoyaban a los maestros recibiendo 
indicaciones respecto de las clases de lectura, escritura. aritmética y doctrina cristiana. los 
niiios sobresalientes ayudaban al maestro a poner el orden en el aula y ayudaban a sus 
compaiieros cuando tenian dudas. El principio básico de este sistema consistía en mantener 
al niiio sobresaliente en actividad constante, siempre enseiiando algo a sus compaiieros. 
promovía Ja participación de los alumnos en el proceso educativo y eliminaba el papel 
autoritario del maestro. de esta forma este sistema se relacionó con Ja democracia política. 
(Bolmios, 1998). 

En el siglo pasado. se incorporó el concepto de superdotado a la par que el desarrollo de 
instituciones de educación especial. sin contribuir en un principio a la identificación y 
educación del superdotado. pues la obra documentada. recabada por grupos de 
experimentnción pedagógica. se aproximaba al estudio de la inteligencia u través de los 
nilios talentosos tratando de justificar que dicho proceso cognitivo tenia causas genéticas. 
Asimismo. existen rastros de que hubo algún tipo de educación especial para superdotados. 
ya que durante la mayor parle del siglo XX, algunas instituciones educativas tenían planes 
de promoción flexible parn nilios de alto rendimiento. que incluian enriquecimiento o 
aceleración. 

Sin embargo. las políticas gubernamentales no pusieron atención al apoyo ni superdotado 
hasta J 980 cuando se realizó el primer Seminario sobre niilos talentosos en el Distrito 
Federal. A partir de ese olio la Dra. Janet Saénz inició estudios en México sobre niños 
talentosos e impulso en 1981 la apertura del primer curso universitario al respecto en 
Latinoamérica. (Martinez. 1998). 

Es en 1982 cuando la Dirección General de Educación Especial. a cargo de la Dra. 
Margarita Gómez Palacio. promueve las primeras investigaciones parn caracterizar a la 
población escolar sobresaliente en el Distrito Federal. El equipo técnico revisó modelos de 
ah:nci<\n empicados en otros paises. relacionando y combinando dos modelos para el disc11o 
de uno cspccilico. que se °'justara a las caracteristicas de los alumnos y los programas del 
pais. en ese tiempo. Los modelos seleccionados fueron los de .loscph Rcnzulli y Calvin 
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Taylor. El primero de ellos. piloteado en escuelas del D.F .. en el ciclo escolar l lJ85- l lJ86. 
l'n 1'18<•. cncar·1otadus de los Scn·icios de fülucaciim Especial de dill:n:ntes ciudades en el 
interior de la Repllbliea . partÍl:iparon con el equipo de la ciudad de 1-·léxieo en la 
t1dccu11ciú11 y operatividad de las actividades del mm.lelo de atención al snhn. .. ·s~tlic11lc. Es en 
1...•stc pl·riodn cuando surgieron di ti.:rcntcs programas a favor de los ;1h111111ns con capacidades 
s11hresalientes. ( Ruiz. M:irquez y (·astillo. ~000). 

lle l '182 a l '184 la Dra. Caro! Schlichter fue enviada de Alahama para olh:cer cursos u 
nivL"I de rv1acstría sobre temas relacionados con la supcrdotadún. en Ja escuela J. F. 
Kenncdv. en la Ciudad de Querétaro: \'en la Universidad de las Américas. en la Ciudad de 
México: 1\ linah:s de 1985 la SEi' a Íravés de la Dirección General de Educación Especial 
( DC i( iE) desarrolló dos proycclos pilolos. uno fundmncntado en el trabajo del Dr. Remmlli 
y otro fundamentado en la propuesla de Taylor-Schlichter. que se lh:varon a cabo en el 
l>istrilo Federal. (Carrasquedo y Lúpez. 2000). 

Ion l '187. con el apoyo de los Servicios de Educación Especial. se implanta el Proyecto 
('AS en las escuelas primarias Estalales del interior , con la designación de los primeros 
maeslros de Grupo CAS en la ciudades de provincia. En el ciclo 1988-1989. se extiende el 
progrmna u distintas escuelas . integrándose las unidades con sus respectivos asesores. 
1\simismo. la UOLA programú los primeros cursos de verano ofrecidos para niños 
sobresalientes titulado ""Progrmna Lutinoamcricano Universitario para Sobresalientes·· 
( l'Ll IS). cuyo objetivo era proveer un ambiente de aprendizaje donde el niiio desarrollara 
su pnlencial individual e interac1uara con olros niños de su misma capacidad intelectual. En 
1'l'I1. se asignan los responsable del nivel primaria del Proyecto CAS. En este mismo ciclo 
se nombran las responsables de loa niveles de preescolar y secundaria. integrandose los 
equipos de investigación que clahorarian la propuesta de un Modelo de Alención al alumno 
preescolar y al alumno de secundaria. considerando los planteamientos del Modelo de 
Renzulli y el Modelo de Taylor. empicados en ese momento en el nivel primaria. (Ruiz et 
al.. 2000). 

En el apartado 2.2.5 del capitulo 2 del Progranm para Moderni7A~ción Educativa 1989-1994 
se marca que la consolidación de la educación especial será resultado de integrar los 
servicios a las aulas y escuelas regulares. además de incorporar la acción de las frunilias que 
en el medio rural se muestren dispuestas a colaborar en la integración social de individuos 
con problemas. Se incluye también un programa de estimulaciún para nitios y jóvenes con 
ct1pacidadcs sohrcsnlicntes en las úreas científica, hunmnistica. artística y dcporth·a. cuya 
alención se habría de realizar en grupos regulares. Así, los benclicios del programa 
alcanzarían no solo a estos alumnos sino también a sus compañeros de grupo. Entre las 
acciones principales dcstacabnn: 

1) Implantar un modelo di.: mención parn Jovenes y 111nos con capacidades 
sobresalientes que pcrmila di.:sarrollar y aprovechar su potencial. 

2) i\decuar los contenidos educa1ivos \' los recursos didácticos a las curactcristicas de 
la población que se ati.:ndia. 111edía;11e la evaluación de los planes y programas de 
estudio e incorporando la cxpcricncin docente. 

3) Elaborar. ade1rnis. nuerns propuestas metodológicas y guias didacticns que 
complcmenlcn las exislcntes. asi como las correspondientes a los moddos de 



51 

intcgn1ci<"111 y -de - alc11cil111- en el_- mc<.Jio rural y t-1 ni1los con c:ipacidadcs 
st1hrcsalicntcs. 

Y se planlcalm como melas para 1990: lmpluntar modelos de educación para atender a 
niiios con capacidades sobrcsalicnles en los niveles de preescolar y primaria. 

Dichas mctns no se cmnplicron. sino ul contrario como vcrcn1us u cnntinuuci<)n se ulcjun 
cada \'CZ mús de la realidad. 

3.2 Eslrulc¡.:i:is institucionales en México. 

La ley general de educuciún de 1993 sciialaba en el Arliculo 41. que La edueución especial 
l!Slaha dcslinada a individuos con discapacidades lransilorias o dclinitivas. así como 
aqudlos con apliludcs sobresalienlcs, (SEP. 1993). 

Sin embargo. los servicios de educación especial brindados por el Eslado no conlemplan a 
las personas con lalenlos especiales o superdotados, como beneficiarios de los programas, 
por lo que la educación del superdo1ado cslá en manos de la iniciativa privada y de algunas 
universidades en menor escala. enlre los servicios e insiiluciones de alcnción a las 
necesidades educalivas especiales del superdolado deslacan: 

a) El equipo del proyeclo de alención a las Capacidades y Apti1udes Sobresalientes 
(CAS) Preescolar. Que ha lrabajado en la Universidad Aulónoma de Guadalajara en 
los diversos espacios que lienen para la aclUalización para doeenles. con una serie 
de cursos oricnlados a desarrollar polencialcs dcnlro del aula regular; en eslos 
momentos esia ofortando. a docenles de la Secretaria de Educación del nivel de 
Educación Primaria Estatal, cursos para identilicar y desarrollar talentos utilizando 
el currículum regular como hase. Asimismo dicho equipo extiende sus servicios en 
los estados de Chihuahua y México. (Rubio, 1997). 

h) En la Universidad de las Américas, c:1mpus ciudad de México. se encuentra 
trab:!iando la doctora Jane! Saenz. que ofrece espacios para la capacitación de 
personal interesado en el campo de atención a los niiios sobresalientes o 
superdotados; tiene un marco conceptual y metodológico actualizado y utiliza el 
purmligrna dorninantc en csla úrea que csti1 orientado a ofrecer estos hcncticios a la 
población escolar en general. (Clark y Sacnz. 1997). 

c) El progr.ima de Jilosol1a para niiios disciludo por el doctor Mmew Lipman. en la 
ciudad de Guadalajara. que ofrece una allcrnativa para desarrollar el pensamiento 
crítico en los individuos; que permite que los niños puedan introducirse al complejo 
mundo de las rellexiones. utilizando procesos cognoscitivos y ufoclivos que generan 
el desarrollo <le hcrra1nicntas cognoscitivas necesarias para la elaboración adecuada 
de juicios críticos y la toma de decisiones (Casilla. 1998). 

d) En los estndos de México. Chihuahua y Jalisco existen algunas instituciones que 
ofrecen espacios de li.mnación. actualización y capacitación orientados a docentes 
que quieren incidir sobre el desarrollo del pensamiento. y regularmellle lienen como 
marco la psicología cognoscilivista. en donde se busca estudiar lo que ocurre en Jos 
procesos cognoscitivos o· ali:ctivos). búsicamentc en el procesamiento de la 
infbrmación. para establecer situaciones de intervención docente a fin de 



enriquecer/profundizar la e\'olución de dichos procesos. (Ruiz. Miirquez y Castillo. 
2000). 

e) lln progruma de li1rnmcit'm que utiliza parte de los snporh:s h.~,·1ric<Hrn:tndoh·1gicos 
de Feu.:rstein. mlemüs de los aportes de Sternherg. Ciallinwr.: y Rngon: es la 
Especialidad en Educaciún Cognoscitiva que oferta .:1 Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores d.: Occid.:nte (!TESO). siendo esta propuesta una d.: las mús 
serias LJllC se plH.:dcn encontrar en el estado <.le .falisco y que. adcmüs. tiene la 
orientación de desarrollar los potenciales cognoscitivos de los cducrnulos •I partir de 
la fbrmación de doccnlcs en una linea de trnh•~io tcúrico~prüctica con un L'1tll1quc 
csi:ncialmcntc cog.noscitivista desde las pcrspcctivns vygotskiana y 11ct1\·ygt11skimm 
como mmco .:pistenmlógico. ( Ruiz et al.. 2000). 

Por otra parte en el nmrco legal. actuahncntc. en el caso de los nifios supcrdorudos y con 
tal.:nlos especiales destaca la propuesta del Partido Acción Nacional. de crear un sist.:nm 
para localizar y apoyar a los estudiantes con gran rendimiento. que es parte de las acciones 
que pretende realizar el Presidente V. Fox en el marco <le la r.:fornm educativa actual. 
(PAN. 2000). 

3.3 Estrulcgins pcdng1ígicns. 

Las medidas y procedimientos utilizados en la detección deben estar determinados por la 
delinición desarrollada por cada programa. El saber qué se busca. ayuda a determinar 
dónde mirarlo y cómo reconocerlo. Los tests. las calificaciones escolares y las pruebas 
subjetivas acaban teniendo una relación intima con la definición utilizada en un programa 
determinado. 

Stcphens y \Volf(l978, en llcward et al .• 1992) sugieren que la detección de los alumnos 
superdotados está relacionada directamente con los programas de objetivos en que se los 
situará. Su enfoque implica cinco etapas: 

1. Establecimiento del programa de objetivos. 
2. Desarrollo de los objetivos. 
3. Detalle <le las características requeridas por los alumnos. 
4. Ubicación de los alumnos. 
5. Designación de los alumnos. 

Relaciotmr la detección con los programas de objetivos ayuda a aumentar las posibilidades 
de una buena correspondencia entre programa-alumno. Se puede destinar a los alumnos a 
programas especiales que lengan objetivos coherentes a sus intereses y aptitudes 
individuaks. 

Otru alternativa a la identificación por objetivos consiste en desarrollar una delinición 
mnplia de la condición de superdotado e intentar identificar a lodos los niiios que son 
supenlota<los o tienen talento. Entonces la escuela intentani ofrecer un programa completo 
y amplio que satisfaga todas las necesidades <le los nilios detectados. La detección por 
objetivos permite el crecimiento del programa <le forma sistcmütica: se puede desarrollar un 
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l:on,iunlo de ohjctiVllS y su respectivo programa. después otro y así succSivmffcl1tc. 
S11assing. ( J lJNS. en l lcward .:1 al .. 1992). 

En cualquier caso, los procedimienlos de dclección no dchcn ser u1ilizados pam excluir a 
J11s mús pcqueiins de los programas para supcrdolados o con lalcnln. 

l.os alumnos supcrdo1ados n con lalcn10 que no lengan las cmaclcríslícas .:spccílicns 
necesarias pueden estar privados de lns adecuadas oportunidades educacionales. Por csHt 
rnzún. los pl:miJicadurcs de programas necesitan conocer todu la población escolar antes de 
eslahlccer Jos programas de ohje1ivns rúpidos y diliciles. 

1.os procesos de dclección y eslahlecimicnlo de ohjc1ivos no licncn imporlancia si los 
11if1os no reciben opor~tmidadt.:s lmicas de aprcndiz¿~jc en los prograrnas para 
supcrdoiados. Se pueden considerar estas experiencias como educación diforcnciada. 
l.os programas en Jos qw: hay incorporados altos conccplos cogni1ivos deben ser 
prcscn1ados por nmeslros preparados cspecílicamente para ello y deben utilizar estralcgias 
que se adaplcn a Jos es1ilos de aprendizaje de Jos alumnos. La cnseiianza en grupo debe 
incluir clases especiales. seminarios, salas de recursos y olros enfoques Jlexibles de 
agrupmnicnto y horarios. 

Entre las in1ervenciones educativas generales u nivel mundial Son reconocidas varias 
formas de intervención como: la aceleración, el agrupamienlo en clases especiales, la 
adaplación curricular. Ja ampliación extracurricular y estrategias alternativas (tutorlas y 
homesehooling). Estas formas de inlcrvcnción no tienen sentido si las experiencias no son 
apropiadas a Jos estudiantes a quienes se dirigen . 

.1 . .1.1 Aceleración. 

"sia forma de intervención consiste en adelantar ni estudiante uno o varios cursos escolares 
para ofrecerle un contexto curricular más apropiado a sus capacidades, logrando así una 
maynr motivación. pueslo que se ajusta más su nivel y ritmo de aprendizaje, (Patton et 
al .. 19%). 

lk acuerdo a Alonso y Beni10 ( J 996), la aceleración puede suponer una entrada temprana 
a la escolaridad formal. un salto de niveles, una aceleración por asignaturas o un 
progruma de estudios de progreso continuo con un ritmo flexible, pudiendo hacer 2 ó 3 
aiios de escolaridad en uno solo; lo que implica, la posibilidad de arbitrar medidas 
1cndcnles a flexibilizar la duración del periodo de escolarización obligatoria, y In 
entrada temprana en In Universidad. 

Scg[111 Van Tasscl-13aska (sin fecha, en Alonso et al., 1996; p. 190). los criterios a seguir 
para una huena aceleración serían: In naturaleza del sujeto y la superdotación, In 
prcforcncin del ahunno hucin este sisten1n, In interacción con varios ncelcrndos. 
modilicacioncs mlicionalcs ni programa original, la inclusión de ampliaciones 
extracurriculares y apoyo educativo, la aprobación y flexibilidad por parte del profesorado 
y el desarrollo emocional del alumno. Alonso et al., ( 1996), considera que se debe acelerar 
a los alumnos superdotados con el rendimiento nuís elevado. a aquellos que se aburren 



l'Ol1 lt,s cnnlenidos e.le las nmterias que ya han aprendido y aquellos alumnos quc !'iOll 

c111t,citmal y socialmente capaces de traht~jur con otros estudiantes mayores. 

Por l1lli1110. los momcnlos nuis adecuados para ncclcrnr a los alumnos !"nn: antes de 
empezar h1 cscnlurizaciún. cuando se cmnhia de centro cducalivo. en los cmnhios de cido. 
en \'acaciom:s dentro e.le u11 curso y cuando hay alumnos haciendo el mismo ¡~juste. (1\lonsn 
el al.. JlJ'J6). 

Esta cslratcgia p!lsec ventajas e inconvenientes. Morris et al.. ( llJ8lJJ. consideran que 
cntn: sus principales ventajas destacan: la reducción del aburrimiento. el incremento 
de relns acmlémicos. la búsqueda de intereses y lrnbilidades individuales. el aumento de 
la satisli1ceión. motivación y autnconlianza. la posibilidad de lograr precozmente los 
requisitos acudéruicos. mejores actitudes hacia la escuela y la utilizaci<ln de provisiones 
educativas de un aula normal. sin necesidad de 111ayorcs gastos. 

Y en cminto a sus desventajas Alonso et al., ( 1996) y Morris et al.. ( 1989). consideran que 
la acclcraei<in: puede provocar miedo a la rcacci<in social de la separación dd grupo de 
edad. incremento de presi<in para crecer y madurar 1mis rápidamente. sentido de estar 
aislado debido a métodos muy individualizados, disincronias en el desarrollo lisico. 
social y cmuciunal. y problemas de compatibilidad de horarios. 

3.3.2 Enriguccin1icnto. 

J:sta forma de intervención consiste en el diseño de una serie de progrmnas educativos 
individualizados y en pequeños grupos aplicados fuera del horario escolar. que 
fovoreccn desarrollo integral del estudiante y son útiles para el mejor desarrollo del 
currículo regular. pues incorporan el estudio de disciplinas o áreas de aprcndi~jc que no 
pueden ser puestos en marcha en el aula ordinaria, pudiendo ser usados tanto en el nivel 
lnisico como en el nivel secundario. El enriquecimiento es de dos clases. Patton et al.. 
( J lJlJ6). horizontal y vertical: 

El horizontal consiste en suministrar más experiencias educativas del mismo grado de 
dificultad. en tanto que el vertical. en proporcionar actividades de nivel más nito cuya 
complejidad sea cada vez mayor. El enriquecimiento puede cfoctuarse para un solo 
individuo o para un grupo de individuos, por un educador o un especialista no ligado 
directamente a la educaci<in, tanto para una materia como para estudios generales, (Alonso 
et al.. 1996). 

El enriquecimiento permite ampliar conocimientos en unas disciplinas que pueden i:star o 
no incluidas en los cursos clásicos. (Hcward el al .• 1992). 

Renzulli ( 1977. en l'atton et ni., 1996) indica que gran parte de las actividades de 
enriquecimiento horizontal son una pérdida de tiempo para el superdotado. Propone un 
modelo de tres etapas para actividades de enriquecimiento. Dos niveles de éste (acti,·idades 
cxplorntorias generales y ejercicios de grupo para aumentar In creatividad. conciencia 
alcctiva y las habilidades de ·solución de problemas) son ndccuadas para todos los ni1ios. 
incluso los superdotados. 
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l'ero un !ercer tipo (investigaciones individunlcs y en grupos pequefü1s. de prohl.:mas de Ja 
\'Ída real) 1..•s parliculanncnh: apropiw.Jo para Jos supcrdotudos. En esta clase de 
l.'llrÍquccimi..:1110. el niilo clCctüa un experimento o proycclo reales. se i.:onvicrtc en un 
pro1Csiom1l uf trabujar como adulto y generar información vnlinsa o ulgl111 producto de 
utilidad. En d c:L'n de los nilins lalcnlnsos, se propone un plan de enriquecimiento 
dl.·"pucrtu gir¡lloria": es decir. los nitic.1s sc:nin colocudos en el tercer nivel según demuestren 
su habilidad c i111erés por crear algo d.: utilidad. 

l.os autores revisados coinciden en que cstn cstnllcgia educativa es la m{1s adccunda y la 
que ofrece mús ventajas. ya que consiste en el diseño <le progrrnnas educativos 
individualizados que pueden ser aplicados dentro del hornrio de clases. ahoga por una 
mayor amplitud temática y un nivel mús allo de complejidad. Por In que se prevé un 
m1111enln en la motivación del nilio. ya que el marca su propio ritmo de lrnhajo. 

Ademús esta es una de las inlervencioncs más rigurosas y que involucm al equipo 
multidisciplinario y a los padres. al involucrarlos a lo largo de toda In aclunción, 
prnduci.:ndo un modelo coherente y continuo de utención al superdotado. el 
enriquccimknto de acuerdo a Alonso el al.. ( 1996). es una de las opciones 
metndolúgicamcntc mas sislcmútica y estruclurada. ya que es au1ónomu. adaplublc y 
permilc seleccionar la forma e instrumento de evaluación acorde a cada alumno en relación 
con los objetivos que se persigul!n y los crilerios del centro educativo donde se forma el 
alumno. 

El enriquecimiento segíin Morris el al.. ( 1989), favorece un aprendizaje acelerado, 
permanente y estruclural. adermis considera que dicha cslralegia es la mús rigurosa, 
controlada y parlicipmiva de todas las que exislen para atender las necesidades educativas 
del nilio con capacidades y aptitudes sohresalicnles . 

. 1.J.3 At.!rupa111icnto en clases especiales. 

Esta 1i1rma dc intervención consiste en agrupar a los estudiantes atendiendo sus capacidades 
y ofreciéndoles progrnmas educativos adecuados a su nivel, con lo que se logra urin 
mayor motirnción. Se !rata de la creación de clases especiales o de escuelas especiales con 
exigencias dc rendimiento especificas y un concepto pedagógico ajustado n los deseos de 
cstudio y aptitudes del alumnado. 

El agrupamiento homogéneo intenta reconocer a cada niño (a) el derecho a una 
educación adecumla y apropiada a sus peculiaridades. que le sirva para obtener su 
autorrcalización. felicidad y dcsarrollo pleno en !odas las úreas. No implica que todos los 
estudiantes sean idénticos. sino que son scmejanlcs. (Morris et al .. 1989). Lo cuál implica 
situarlos jumo a otros cuyas necesidades de aprendizaje sean similares a las suyas, todo el 
tiempo que sea necesario. Enlre las variantes de esla forma de intervención destacan las 
sig.uicrllcs: 

a) Agrupamiento de rncimo. De 4 a 8 csllldinntcs identificados en un nivel o asignatura 
determinada son agrupados en una clase con un profesor (a) que ha sido preparado 
snhrc cúmo dilcrcnciar un plan de esllldios e inslrucción apropiada pam ellos. El contacto 



eo11 estudiantes similares en cwínlo H caractcrísticns intckctuales e intcn.·ses parecidos. 
lhvon..·cc la tl1r11rncil111 de un concepto de aulcnticidml de las propias capacidades y 
<!Slimulac.:iiln. Fcldhus<!n ( 1 <J<Jo. <!11 Alonso el al.. 1 '1'16). 

h) 1\grupamicnlo a tiempo complc.:to. En esta forma de interacción los superdotados pu<!dcn 
reunirse con otros de sus 1nismos intereses y nivel intelectual. uunqth! no es necesario que 
sean de la misma i.Írca de deslrezn. Eslos encuentros son import:.mtcs para con1rastur sus 
percepciones. pcnsmnienlos y scnti1nientos de lu rcalidat.L pnra apoyar su autoimag.cn y 
para conocer otros contextos. (Coriat. 1990; Morris et al.. 1989; Benito et al.. l '1'16). 

Estu es la f(1nna de intervención nuis controvcrlida de todas. debido a que sus dctrac1orcs 
consideran quc fomcnta cl clitismo. pcsc a esto los que la apoyan consideran que si el 
agrupmnicnto se realiza ct11Tec1an1c11tc (sólo para algumts n1atcrias y en dctcnninados 
1non1entos) y de Hu111a dirigidu. la instruccitln será 111ús efectiva. cxis1cn 1ncnns problcn1as 
de conducta y se facilita la cooperación. 

Tal como señala Genovard el al.. ( 1990). lo mús importante aquí es concicntizar a los 
docentes y alumnos superdotados dc que ser "capaz de funcionar .. en un nivel intelectual. 
no significa ser mejor quc los demús. sino que implica una diferenciación que puede ser 
crníncamcntc interpretada para dar una ventaja injustificada a un grupo. 

Otros autores como Alonso et al.. (1996), señalan que si no se colocu a los niños 
supcnlotados en situaciones en las que puedan relacionarse con otras personas similares 
intelectualmente. pueden desarrollar esnobismo o subdescmpeño. 

Esta intervención es una de las mús delicadas, que requiere de un análisis complejo. por lo 
quc se recomienda su actuación de acuerdo al criterio del equipo multidisciplinario en 
atención a las necesidades educativas individuales del niño superdotado. 

3.3.4 Adaptación curricular. 

Se entiende por adaptaciones curriculares, aquellas adaptaciones que implican una 
diforenciación de objetivos y contenidos, y Ja modificación de los correspondientes 
criterios de evaluación. Por este carúcter excepcional.. esta forma de intervención debe 
ser más rigurosa. controlada y participativa posible. sobre todo en la fose de idcntiticación. 

La adaptación curricular cslani preccdida de una evaluación de las necesidades eduemivas 
del alumno (a) y una propuesta curricular especilica. Las adaptaciones curriculares 
cnmprcndcrún la adecuación de los objctivos educativos. la inclusión de determinados 
conlcniUos. la 111clodologia que se va a seguir y la consiguiente.! moUiticación Je los 
criterios dc evaluación. El despliegue y concreción del currículo son procesos que requieren 
un conjunto dc decisiones que habrán de tener en cuenta las características y singularidades 
del centro educativo. que a su vez sc formalizan en: un proyecto educativo de centro. un 
proyecto curricular de ccntro y una programación de ciclo. El proyecto cducath·o dad 
coherencia y continuidad a la acción educativa e incluini los principios pedagógicos y 
orgunizntivos propios del centro educativo. 
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J .as mlaplacinncs atl!c1m1 d qué. cúmo. crnindn cnsc11ur y c:I qué y cúnw evaluar. 1.as 
ad:1pt:1cion..:s curricular..:s indi\'idualizadas (J\CIJ concrel:m las formas )' los inslrumelllns 
d1,,.• cvuluaciún que se consideren mtís apropimlos a las necesidades cduc:11i\·as especiales 
di: c:ida alumno (a). de ucucrdo con los criterios cstahlccitlos en el proycclu curricular y en 
rclacii"in con los ol1ie1ivos que se prclenden. 

l .:.is rn..laplm:ioncs darún rcspucsla a un ritmo de aprendizaje pcrnrnncntc y cstructurnl. 
Alonso y lkniln ( 1992. en Alonso el al.. 1996), consideran <JU" hay clemenllls h1isicos que 
sc tkhcn considerar ul 111011H:nto de i1nplcmcnlllr una adaptaci<ln curricular p~1ra estudiantes 
supcrdntrn.los: qué y parn qué cnsc11ar. dónde y cmíndo cnscfü:tr. quién y ctlmn cnscfiar y 
t.Jllé. cúmo y cuúndo evaluar educativas cspcciulcs de cada alumno (a). de m.:ucrdo con Jos 
criterios cswhlccidos en el proyecto currículur y en relación con Jos objetivos lJLU! sc 
pn:lend"n. 

a) Qué y para qué enseilar. Se deb"n ten"r en cuenla los siguientes factores: el tipo de 
nc:ccsidad c:ducaliva que s" de1"cla. rilmos de aprendizaje. niveles curricul:ir"s, los 
inleres"s y motivaciones del alumno. la edad del alumno y la disponibilidad de recursos en 
el aula. Tcni.:mlo "n cucnla cslos factores se procede a una adaplación en hase a este 
proceso: sccuenciación. priorización e inclusión de nuevos con1cnidos. 

l .a prcsenlación y d"sarrollo de los conwnidos requiere: 

1 • Presenlar conlenidos basados en asunlos, lemas y resolución de probl"mas con base 
amplia y multidisciplinaria. Renzulli y Reis ( 1992. en Alonso et al.. 1996). 

2. l'rcs"nwr experiencias <JU" s"an comprensivas y relacionadas. d"ntro de un áren 
d" "sludio. (Beni10. 1994). 

J. Proporcionar la posibilidad de profundizar en un tema elegido de forma personal, 
(Alonso el al.. 1996). 

4. Desarrollar lécnicas de p"nsamienlo produc1ivas y complejas que 
creatividad. a través dc estrategias cmno: la resolución creativa 
sinéclica y "lormenla de ideas", (Benilo. 1994). 

fomenten la 
de problemas, 

5. Desarrollar el dominio afoc1ivo con eslrategias cómo: simulacros en situaciones de 
ju"go. juego d" "roles". deha1..:s. tormenla de ideas y dilemas morales; de tal 
forma. <JU" se favorezca el d"sarrollo de su aulo-conccpto y autoimagcn. (Alonso et 
al.. 1996). Es1as eslralcgias pu"den utilizarse en los diferentes niveles. etapas y 
grados de formación "scolar y "n cualquier plantel. 

h) Quién y cómo enseñar. El quién, viene desarrollado en la formación de un profesorado, 
que de acuerdo a Beni10 ( 1994) y Alfonso et al.. (1996), posca los siguientes rasgos: 

1) Que posibilile al alumm1do la imformación eoncep1uul o procedimental 
básica para iniciar una s"cuencia de aprendizaje. 

2) Apoyo dentro del aula de forma esp"cílica del grupo con sus udccuadas 
adaptaciones. 

J) D"sarrollo d" ac1ividades complemenlarias que enriquezcan el curriculo 
en un horario especifico. El cómo. depende de la etapa y su énlhsis en los 
fines de la niclodologia (eognilivo o a!Cctivo); pum desembocar en una 
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1nctudología que pcrsign el estudio indcpcndicnlc usi co1110 el trabajo en 
equipo. 

e) Qu\!. cómo y cu{111do evaluar. La cvaluacil)n es un clc1nl.!nlll del curriculo que es 
susceptible de ser 111odificmlo pura atender las necesidades cducutivus especiales de estos 
alumnos (as). Alonso el al.. ( l 1J96). considera a la evaluación cnmo: 

Procesal. Se rcHliza una evaluación inicial al comienzo del proceso 
cnscfü111za-aprcndiz¿~jc. una evaluación continw1 y <llra. linal. al 
concluir. 
Formativa. Se delectan las dilicultadcs en d proceso y se ayuda al 
alumno( a) a superarlas con lus estrategias n~ccsarias. 
Crilcrial. Se loma a cada alumno(a) como rclCrcnle en hase a su 
situación inicial. su evolución y su sinmción final. 

La evaluación requiere la coopernción de el equipo multidisciplinar. para favorecer el 
proceso enseñanza-aprendizaje el desarrollo de las aclividades. 

Debido a que la adaplación curricular esló precedida de una evaluación de las necesidades 
cducalivas del alumno (a) y una propuesta curricular especifica. esta forma estrategia 
pi:rmite concreciones individuales :\justadas a las caraclcristicas. los ritmos de 
aprendizaje y la singularidad de cada alumno (a). focililando la integrac1on. 
individualización y personalización. La programación de ciclo pcrn1itc adaptar ca<la una 
dc las unidades de programación para la flexibilización del currículo y constituye un 
instrumento para la concreción de estrategias dc alención a la di\'ersidad. (Alonso et al.. 
1'196). 

:;.J .. 5 Estrategias altcrnutivas. 

l.a principal problemálica que prcsellla el estudiante supcrdotudo estriba en el progrcsi\'o 
distanciamielllo de los compaiieros por incompatibilidadcs en la forma de trab~jo y en d 
nivel de conocimientos y lenguaje, usí como en las posibles conductns pcrlurbadoras que se 
l lcgan a real izar. 

Dunn ( 1963) propone una cslrutegia que difiere de las anteriores y se denomina: tutoría. 

TUTORlA. La t:íctica de Dunn (1963) consiste· en responsabilizar al superdotado del 
rcndimiento dc un compañero de capacidad inferior. de forma que se propicia la 
mlccuación al nivel del lenguaje y conocimientos de este. 

Este procedimienlo li1er¿a a que el superdotado :1decue su lenguaje y sus 
rnzon:unientos a las capacidades y habilidades del otro chico( a). (Morris et al.. 1989 l. 

Los beneficios de este sistenia. utilizado con cierta periodicidad redundan en favor de la 
:iulnestima propia y de la mayor comprensión con sus compañeros. Por otra parie. el 
am'tlisis de los contenidos. simplilicaciones y csqucmatizacioncs a que se \'c forzado 
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nwjomn también su cnnocimii.:1110 de In materia. a la vez que focilitun el aprendizaje de sus 
co;npaiicros normales. (S:inchcz el al.. l 1JlJ7). 

Los recursos que oh1icnc él con este sistema Je p..:rrnitcn una muyor cn111unicacilln con el 
rL·sto de sus compmicrns y una mayor accp1~1ció11 de si misrno por parte de los dcmíis. 
Tamhién se facilira el lrnhujo en grupo permiliéndole. la dirección y coordinación del 
111ismo. El arnncnto de la mutivacilm repercute tanto en el rcndirnicnto académico como 
en la n:lnc.:iün social .. y mejora In disposición al truhnjo (individuul o en grupo). Por otra 
pane se pneden explolar las lendcncias al liderazgo y el prestigio i111clcc1tiul de que 
gozan enlre sus comp:uicros. para liicililar su inlcgración. (Alonso et al.. 1 <JIJ6). 

J IOlvlESC'l IOOLING (ESCUELA EN CASA). Hoy muchos nilios(as) superdotados se 
educan en casu lanto por sus familias. como por sus tutores y mentores. Las ventajas de la 
inslrucción au1ocontrolada e individualizada. Jos intereses, Jos lazos entre la fmnilia y In 
comunidad. y el apoyo de Jos valores educativos dentro del entorno educativo son Jos 
aspcclos principales que eligen las familias para la educación de sus hijos(as). (13enito, 
l 'J'J4). 

En1rc estos alumnos(us) es frecuente Ja estrategia pedagógica, puesto que presenta 
dcmenlos apropiados como tutores, mentores, educación individualizada, 
participaci6n en problemas de la vida real, oportunidades de aceleración así .como de 
enriquecimiento. (Alonso et al .. J 996). 

Los padres son buenos proli:sores de sus hijos superdotados en Ja mayoría de las áreas,,:. 
exceplo en la superación de obstáculos que inhiben Ja creatividad; 
enlrenamienlO. (Morris et al .• 1989). 

J\ lntvés del Homcschooling, Jos padres tienen un grupo de profesionales de apoyo· que Jos 
nricnla sobrc Jos planes de estudio u seguir e identificación de recursos. Estos gmpos. su 
\'CZ. realizan otras actividades como viajes, clases especiales y tutorías. 

Un currículo apropiado paru Homeschooling debe tener en cuenta Jos intereses y 
habilidades del nilio. debe fomcnlar el ajuste óptimo entre contenidos-aptitudes, y 
evolución en temas cognitivos sociales y emocionales. En cuanto a Jos materiales se pueden 
usar los tradicionales. o bien pueden ser diseliados por ellos mismos, (Alonso et al., 1996). 

Se ha comprobado que con esta eslrategia aumentan las habilidades sociales del niño 
superdolado y se incorporan a las clases normales sin ningún problema cuando llega el 
momento adecuado. (Morris et al .. 1989). 

Cabe mencionar que si se ha desarrollado algún tipo de aceleración. debe registrarse para 
no repe1ir contenidos dominados cuando se incorpore a Ja escuela ordinaria. 
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J.~ l\lmlclns de ense1i1111za aprendizaje. 

S"'· ulilizan hahilualmcntc diversos rnodclos de cnscfümza-apn.:ndizajc par:.1 orientar el 
desarrollo de la educación dilCrcncial para alumnos supcrdnt:.u..lus o con tah:ntn. A 
C<J11li11uacit'111 sc dcscrihinin l<1s m<1dclt>s 111'ÍS representativos . 

. 1.~. I El modelo Triad de enriquecimiento de Rcnzulli. 

l{enzulli ( 1 'J82. en 1 lcward et al.. l IJIJ2) desarrolló este modelo tETM) para orientar In 
plnnilicaciún de las actividades de enriquecimiento de los niiios superdotados o con talento. 
Este se hasa en tres niveles de enriquecimiento. Las actividades exploratorias gcncrulcs 
t Tipo 11 son aquellas que permitan a los alumnos inspeccionar una rnricdad de temns con 
el lin de obtener ideas para proseguir los estudios. Se les presenta a los alrnnnos un tc1na y 
sus componentes para buscar las úreas di.! interés. 

l.ns aspectos müs importantes de estas actividades son sus objetivos bien delinidos. 
constituyen un proceso constante y ciclico. en el que el alumno puede estar innilucrndu en 
un proyecto dc investigación. pero continua exponiéndose a diversas oportunidades de 
ampliar sus experiencias y desarrollar nuevos intereses. se componen de experiencias 
exploratorias ricas en variedad de temas y contenido para que el niiio delimite su interés en 
algún campo. deben estar compuestas por distintos niveles de involucrnmicnto y contacto 
cnn los temas en base en los intereses y estilos de aprendizaje del niiio: y deben orientar la 
plancaciún de actividades tipo 11 con base n las observaciones realizadas durante su 
realización y del impacto que maniliesten los niiios respecto a ellas. (Zútliga. 2000). 

l.as actividades de cntrennmiento de grupo (Tipo 11) son ejercicios diseiiados para 
suministrar las aptitudes. el conocimiento y las actitudes necesarias para futuros estudios 
en profundidad. 

Los elementos más importantes de estas actividades se relieren al énfasis en el desarrollo de 
los procesos u operaciones que permitan manejar el contenido con mayor ctcctividnd. su 
rclaciún con las actividades exploratorias tipo 1 para delimitar lns habilidades necesarias de 
desarrollar las nctividades tipo 11. con las actividades tipo 111 para apoyar el desarrollo de 
habilidades en la realización de cualquier proyecto de investigación o elaboración de un 
producto creativo. (Heward et al.. 1992). 

l .as actividades de enriquecimiento del tipo 111 consisten en investigaciones individuales 
o en pcquefios grupos de problemas reales. Los alumnos deben adoptar la actillld de un 
auténtico investigador en el proceso de aumentar el conocimiento de base en d área de 
interés seleccionada. Cuando el alumno muestra un área de interés particular. el maestro 
debe determinar si el interés del alumno es lo suficientemente serio para justificar In 
realización de una investigación en profundidad o si es sólo un inierés superficial y 
temporal. 

l .os aspectos relevantes en este tipo de actividades son su relación con los intereses y el 
compromiso del niiio para realizarlas. y el apoyo del profesor para sus necesidades de 
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uricntucic'111 mctodolllgicu y opcrativn. sin que pierda su iniciativa el nilio en su proyecto. 
( i'.i11iiga. 2000: y l leward et al.. J lJIJ2) • 

. 1.-l.2 Modelo de Talentos Mi1ltinles de Calvin Tavlor. 

Taylor proptlllC el nrnncjo de seis talentos b{1sicos para wdos Jos alumnos. para lo cuill 
agrupo varias hahilidmlcs cspccilicus en talentos para fücililar su co1nprcnsitl11 y nmncjn. El 
pri1rn .. ·r taknh1 sería el académico lfllC es trabajado principalmente en las escudas con las 
l1:1bilidades acad<!micas. el pensamiento productivo, para aprender a desarrollar y utilizar la 
iniaginaciún sin poner litnitcs: loma de decisiones. que consiste en proporcionar ~11 alu111110· 

L'k1m.:ntns para darle solucit111 a los problcrnas a través del rnzonmnicnto y la rctlcxil>n: la 
plHllL'ación: llllC consiste en proporcionar los clc1ncntos para la organi...:ación sistcmdtica de 
l"L'Cllrsos. licmpo y nrntcriulcs necesarios para realizar sus proyectos: predicción. que se 
logra al proporcionar clc1ncnlos paru que el niilo establezca las rclucioncs cuusa-ctCcto que 
rigcn los acontecimientos: y comunicación. para que desarrolle habilidades de expresión 
oral. cscriw y corporal que le permitan mayor fluidez en su comunicación. (Ziu1iga. 2000). 

Toda esta información proporciona los marcos conceptuales y metodológicos a través de 
los cuales se puede fundamentar una propuesta de intervención diseiiada para un niño 
superdotado. A continuación se presentará una propuesta psicopedagógica que podní ser 
aplicada en un niño superdotudo que este cursando la Educación Prinmria. 
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l'IWl'UESTA l'SICOl'El>~dóó1cA Í>E INTERVENCIÓN. 

-l. I l'roccsu para la sclccci•ín de carulidnlos. a la inlcn•cnchín psicopcdai.:•íi.:ica. 

l.o primero que debe hacerse untes de elegir una estrutegia de inll!rvcnci<in atfl!cuada pura el 
11i1io superdotado. es identilicurlo. 

Su dc:tcccil>n en se hace a través del profosor. sus compmieros y padres quiénes observan 
di fcn:nci:is de aprcndizujc. capacidad de rnzonmnicnto y vocabulurio en el niño. pHru lo 
cuúl es nc:ccsario que se sepa lo que significa ser una persona superdotada y las 
carnc1cristicas que le son 111iis con1uncs. En este punto es necesaria la recolección de 
información sobre cl desarrollo del niño (proporcionada por sus padres). información 
sociométrica (proporcionada por sus compañeros) e información sobre su desempeño 
(proporcionada por sus maestros). (SEl'/DGEE. 1996). 

El propt\sito de utilizar información de distintas fuentes es el de contar con grupos 
111i1hiples de evidencias sobre las características del individuo en diversas situaciones, 
Rcnzulli. Reís y Smith ( 1981. en Zúñiga 2000). 

Con base en los antes mencionado. se recomienda utilizar el proceso de identificaeió1i'", 
adoptado en lu Dirección General de Educación Especial en México, que consiste en aplicar 
durante tres meses instrumentos que recabaran lu siguiente información: 

• Cuestionario sociométrico ¡Adivina quién es!. Opinión de sus compai1eros de 
grupo; Cómo este instrumento se aplica en grupo. es conveniente tener un control del 
grupo y orientar a los niños en las dudas que tengan para responder. 

" Escala Renzulli-Hartman. Valoración del profosor de grupo, en los aspectos de 
aprendizaje, motivacional. creatividad y lideruzgo; En este caso es conveniente rescatar 
información adicional que los profesores consideren relevante en cualquier aspecto, 
(familiar. cscolar, carácter. salud). 

Calificaciones escolares. Desempeño académico y momento del proceso enseñanza 
aprendizaje. 

Cuestionario a padres de familia, (Guía de entrevista a los padres de Carrasquedo y 
López. 2000). Desarrollo evolutivo y extraescolur; las entrevistas a los padres. pueden 
ser diseliadas a criterio del psicólogo, pero es conveniente que abarquen diversos 
aspectos del desarrollo evolutivo del niño, de la dinámica familiar y de las preforencias 
e intereses del nilio. (Anexo 1 ). 

" Obscrrnción del psicólogo. Desempeño general y motivacional; Se recomienda la 
adaptación de los lineamientos propuestos por Currasquedo et ul.. (.2000). 
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Escala de la lnldigcncia Wcschlcr para ni1ios (\VISC-R). Esc¡1la de lnlcligencia de 
S1amll\1rd-Binc1 y Malrices Progresivas de Ravcn (Escala Especial para ni1i11sl. Para h1 
ohlenciún del coclicicnlc inldcctual del niiio. 

Balerías que cuhrnn ún:us ucmlémicus. mccan1ca. 1..•spaciul. de hahililku.lcs 
espaciales y musical. Pura conocer los inh:rcscs y nplitudcs curriculares de la pcrsnna. 

Test Cicstültico Visomolor de Laurela lknder y Tesl de Rdaciones Ol~jelales de 
Philipson. Eslado emocional de la persona. 

Los criterios de inclusión 1mís recomendables para esm propucsla son los siguienles: 

.: Con un CI de 135-145 (\VISC-R). 150-160 (Slanford) y lJ0-100 en 1'la1rices 
l'rogresims de Ravcn. Con um1 edad mental promedio de lrcs aiios superior a su edad 
cronológica. 

;;1 Que posca en la otras pruebas, como el Test de Dominos. el Test Lorge-Thorndike. 
Test de Faclor G de Catcll y Eysenck, DAT. y baterías que cubran úreas mecánica. 
musical. de habilidad espaciales y académicas puntuaciones por encima de su edad 
cronológicu. 

·~ Que pose en la Escala Rcnzulli-lfonman un puntajc mayor a 7 en las áreas de 
liderazgo y creatividad, 5 en el úrea de motivación y 9 en el úrea de aprendizaje. 

-1.2 Propuesta psico11ctlagógica tic enriquecimiento al niño superdotado. 

Una vez realizadas las observaciones oportunas y aplicados los instrumentos de 
evaluación. se procede a su análisis. en caso de que la información obtenida indique que el 
niiio es supcrdolatlo y tic que IÍpo cs. en conlacto con los padres y de común acuerdo. se 
cslahlcccrá la línea base a parlir de la cuúl realizar la inlervcnción que se crea adecuada. 

Una \'CZ rcnlizada la valoración se verá que tipo de intervención es In 1nüs apropiada pnru el 
11i1io en el niomenlo actual de su desarrollo dentro de su entorno socio-cuhural, 
considerándnsc oporluno el crilerio conjumo de los maestros. los padres. el psicólogo y del 
niiio supcrdolado. En nucslro país la legislación favorece la u1ilización del enriquecimiento 
en d aula. pues toda inlervención que se realice en el superdotado debe beneliciar de 
alguna 1nancra ni grupo. Debido a que esta es la alternativa 111üs foctihlc y que ocasiona 
menos trü1nitcs ad111inistrati\'os antes de implc111cntar el cnriqucci1nicnto es necesario 
observar Ja valoración inicial y los niveles que alcanza el niilo en los aspectos que evalúan 
los i11stn1111cntos aplicados. Lo que se presenta a continum:ión como propuesta alternativa a 
otros tipos de propuesta. es un programa psicopc<lagcig.ico de intcn·cnción de 
enriquecimicnlo a un ni1io superdotado cnlre 5 y 13 años. que esté cursando la Educación 
l1rimaria. 

El enriquecimicmo consiste en el diseiio de l'rogrmm1s Educalivos Individualizados 
aplicúndolos cómo ac1ivitladcs extracurriculares o tlemro del horario acad~mico. que 



aboga por una mayor amplitud lcnu'tlica y un más alto ·nivel de complejidad. El 
enri<1ucci111ic1110 debe ser realizado por el profosor. conjunuunente con los padres y el 
psicólogo. Exige preparar contenidos y objetivos de mayor dilieullml. que propician el 
aumcnlo de h1 111olivación por el aprcndiziüe en el niño supcrdolado. pucslo que él marca 
su ritmo de trabajo. 

El cnriquccimicnlo comprende la adecuación de los objetivos educativos. la inclusión o 
1..•li1ninacilm de ciertos contenidos. unu mctodologiu que se vu a seguir y la 111ndilicación 
de los cri1crios de evaluación. f>arn lle\•ar a cabo el cnriquecimicnio individualiz:tdo 
debemos compactar el currículo en base a 3 o~jctivos principales, Rcnzulli y Reis ( 1992, en 
Alonso et al.. 1 <J96): 

1 J La creación de un mnbicntc de aprendizaje que proporcione mi1s retos al alumno. 
2) El dominio del currículo biisico. 
3 J "Ganar 1iempo" para otrus actividades de enriquecimiento. 

El enriquecimiento se puede trabqjar en 3 áreas: el desarrollo cognitivo, social y afectivo 
del niño superdotado. 

A conlinuación se prescntarú una propuesta psicopedagógica de intervención de 
enriquecimicnlo que se podrá aplicar a un niño superdotado de elllre 5 y 13 años que este 
cursando la educación primaria, sin importar su situación s~ciocultural. 

An1cs de iniciar la intervención es necesario que las personas involucradas en la educación 
del ni11o superdotado (padres, maestros y directivos administrativos) se sensibilicen 
respecto de las características de lo que es un niño superdotado, sus necesidades especiales 
de educación y los beneficios para el grupo escolar y el niño, que involucra el participar en 
un progrmm1 de ímcrvención. Este proceso implica acciones que deben ser realizadas por el 
psicólogo y que se describen a continuación: 

a) l'lancación de las actividades en forma y tiempo (participan todos los involucrados 
en la educación del superdotado). Llenado del formato de sensibilización. (Anexo 
2). 

b) Disc1io y clabonición de materiales de apoyo para la realización de las pláticas. Se 
recomienda utilizar rotafolios, materiales de apoyo audiovisuales y una actividad 
de talentos (creatividad). pum el trabajo con padres de familia y maestros (Anexo 
3). 

e) Realizar pláticas con la planta docente, padres de familia y alumnos. Abordando los 
siguiemcs contenidos: Definición del superdotado, características. proceso de 
detección y crnluación. estrategias de intervención y objetivo. propuesta de utilizar 
el modelo de enriquecimiento y benelicios para la población escolar y el niño 
superdotado. Durante las pláticas se debe cuidar que el lenguaje y el manejo sea 
acorde al nivel de las personas con las que se trabaja, y se debe aportar lo necesario 
cuando se planlcen duelas. 
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11t1stcrior111cnlc se deben npl ic~1r~-.º CilliJi~üf.~.-y~-~ .~nil~_Cilfrifr -~l-~~ · ili-úl)S.' ·nl·i1Cnid\1s en los 
i11slru111cn1os durante el pwccso _de _ ideillilictiC:ión -para_ dclcr111imír si -el ni1io es un 
supcrd<1lmh1. 

Si el niiio cu111plc con cualquicrn dc los crilerios de inclusión propucslos en cl capilulo 
anlcrinr se puedc decir que es un supcrdolado y enlonces se puede iniciur la i111cn·cnción 
quc ocupa cinco di111ensioncs a saber: escolar, psicológica. liuniliar. plania doccmc y social. 

-t.J 1Í.rca escolar. 

Su valoración debe hacerse con basc en la Guia de Enlrcvisla de Apcrlura l'crnmncnle 
({iEAI') u1ilizada por la DGEE. (!\nexo 4). que sc realizaril con cl pro!Csor dc grnpn y el 
alumno. Y pos1erior111cn1c con cl amilisis de la información recabada por pune del 
psicólogo se delermimmi su ingreso al progrmna psicop.:dagógico propucslo. Los 
elemcnlos que se pueden recabar para que el niño pueda participar son: 

1) lnlerés definido cn un úrea: disposición y compromiso para los esflierzos que 
implica la invcsligación y parlicipación en el programa propues10. 

2) Dedicación y lrabajo sobre el lema; debe evidenciarse liempo y acciones dedicadas 
al lema de inlerés. 

J) l'lanlcamienlo de ideas con indicios creativos; que se dcnolcn ideas propias del 
lema de clecci<ín y posibilidades de aplicación. 

4) Buen dcscmpeJio académico; promedio general superior a 8.0 y sin materias 
reprobadas. 

A continuación se debe realizar la ejecución del programa que contempla 3 aclividadcs de_ 
acuerdo a los modelos de enseñanza-aprendizaje de Rcnzulli y Taylor. 

El lrahajo que debe desarrollarse inicialmente es el de la Aclividad l. siguiendo .:1 siguienlc 
li1nna10: 

• Titulo de la actividad. Es ci nombre de la ucti\'idad que deo~ -reaHzars~ en esa 
ocasión. 

• Temu. Es el eje a lravés del cuál se arliculu la actividad; 'debern 'ser d~ común 
•tcuerdo enlre el niño. en atención u sus intereses. y el profeso~::de -itéúádó n ·sus ' 
posibilidades. 

• Objetivo general y pnrticulnr. En el objetivo general se esl~bleé'c' qt;~,~~-prctende 
con la ac1ividad. Los objelivos específicos deben establecer el proceso de lit acüvidad, 
dehcn ser congruenles cmrc si, sirven cómo guias de esludio y deben ser congruentes 
cnlre si, (1-lcrnández, Fernández y Baplista, 1998). 

• Actividad introductoria. Actividades que proporcionen experiencias que 
cnriquczcan los conocimientos del niño y los extienda más allá de las posibilidades de 
la escuela. (Enriquecimicnlo del currículum regular). 



(>7 

• Acli\'id:ul principal. Actividtid ~<1ue proporcione información sohre el úrea de 
interés que el nirio presenta. para que ü füturo desarrolle un proyeclll de in\'estigaciún. 

• Acti\'idad dcrh•ada. Si el ni1io presenta otras úreas de interés. pero no el 
compromiso •. curiosidml e involucramicnto para desarrollar un proyecto tic 
in\'estigaeión. desarrollar una actividad que proporcione información sohre el 1irea de 
interés. 

• Recursos de apoyo. Crear condiciones en las que los alumnos puedan nmnifcstitr 
conductas sobresalientes y en las que el profesor identifique las úreas partiCulares de 
interés de los alumnos. 

• Ohscrvncioncs. Sugerencias en Ja pluneación y estructuración de dichas 
actividades. infornmción sobre el desempeño del niño o detección de necesidades según 
sen el caso. 

Para la planeación y realización de estas actividades se deben preveer ciertos aspectos que 
favorezcan su implementación adecuada como la anticipación para su programación, 
revisión y relación con el currículo regular. coordinación docente-psicólogo, forma de 
presentnción de mayor impacto. directorio con recursos humanos y materiales para 
satisfacer las demandas. (Anexo 5). 

Una vez. que se tenga delimitada el área de interés del niño se debe pasar a las actividades 
tipo 11. cuyo objetivo general es proporcionar métodos y materiales de instrucción 
diseilados para promover el desarrollo de Jos procesos de pensamiento como Ja creatividad, 
Ja esqucmatización y análisis y organización de datos. 

Una vez que se le hayan proporcionado los métodos y nrnteriales para el desarrollo de esas 
habilidades. se pasará a las actividades 111. cuyos objetivos son que el niño :ictúe como un 
investigador. aplicando sus intereses. conocimientos, ideas y compromiso a problemas de 
estudio elegidos por él; que conozca el contenido y Ja metodología de las disciplinas de su 
interés; que desarrolle sus habilidades de aprendizaje autodirigido en los aspectos de 
plancación. organización. utilización de recursos. manejo de tiempo. toma de decisiones y 
autocvaluación; y que desarrolle el compromiso con Ja tarea, Ju autoconlianza. Ja sensación 
de logros creativos y Ja habilidad para interactuar con otros alumnos. profesores y 
especialistas de su área de interés. En este punto es necesario que el psicólogo en trabajo 
conjunto con el docente se encarguen de orientar al niño superdotado en sus actividades. 

Para adentrarse en el trabajo de actividades de este nivel, se consideran las siguientes 
:u:cioncs generales: 

J. Dclímílación del problema. El psicólogo entrevista al niño para valorar el grado de 
interés y compromiso mostrado pura el seguimiento del tema. En la evaluación, se 
recomienda utilizar Ja entrevista estructurada, (Ver anexo 6). 



Si el 11i110-1nucs1rn el interés y compromiso füvomhlcs para realizar una iin·csligaciún. se le 
pcdin'1 que realice unn hl1squcdn de mutcriales de apoyo. sobre el 1.:ma y prohlc111a di: 
inh.~r~s. pos1criormcntc lrucn'1 los nmlcrinlcs de avance. Es i111porw111c scfütlar. que la 
cantidml de nmlcriul biblingnítico dchc ser señalada por el psic<"1logo teniendo en cuenta la 
"dad. 1i..,111po. carga de actividades curriculares y lema elegido por d ni1io. 

El doccnlc sen\ el encargado de revisar los resúmenes de el 1natcrial qui: re\'isc el niih> y de 
reportar al psict'1logu. cualquier falta o retraso con el mah:rial. Asimismo. dchcrü realizar 
preguntas sobre el lema y lralar de resolver en Ja medida de lo posible las preguntas y dudas 
que Je plantee el ni1io. Una vez. que haya cumplido con d criterio dc ni1mcro de 
hihliografla scl'ialado por el psicc.ilogo se pasaní al siguiente punto. 

Si el nilio dun1111e esta actividad presenta dificultades en Ja presentación dcl nmlerial se 
debeni reportar con el psicólogo. quién le dirá al niño que si reincide se Je suspendeni su 
apoyo para realizar lu invcstignción. 

JI. Oq~aniznciiín, sistcmntiznciiín y seguimiento. En este punto. el niño 
fundamentará el problema de investigación que con la información que posee. 
Elaborará un indice para desarrollar Ja introducción y propondrá una metodología 
adecuada al problema de investigación. 

El psicólogo elaborará un esquema de trabajo junto con el n1110. para el desarrollo de la 
introducción. Además. le explicará al n1110, como llenar ese esquema y dirigirá la 
elaboración escrita e integración de Ja información recabada en el marco teórico de 
n:lcrcncia, (Ver anexo 7). 

JI l. Rculizacii111 de In investigación. El psicólogo. los padres. el docente y Jos 
especialistas en el tema de interés del niño. deben estimularlo para que no se aburra 
o desista, todos deben colaborar aquí brindando apoyo metodológico y opcrnti,·o. 

IV. Detallar, revisar, rcclabornr y pulir In investigación. Durante su aplicación debe 
recibir retroalimentación de las partes involucradas en el desarrollo de la 
investigación. 

V. Bí1squcda y determinación del público apropiado y de las posibles uplicacíones. 
El psicólogo, el docente y el especialista en Ja materia deben brindar información 
que Je permita al niño conocer cuales son Jos medios a través de los cuales puede 
presentar su trabajo, asi como definir n quienes puede dirigirlos. 

VI. Presentación de In investigación al público adecuado. El niiio debe estar 
preparado para presentar en las mejores condiciones fisicas. emocionales y 
metodológicas su trabajo a Jos pí1blicos propuestos. compartiendo su trabajo con sus 
compañeros de aula. para su enriquecimiento. 

Adcmús de esto se pueden seguir las siguientes sugerencias: 

1. Exponer al nilio superdotado a diferentes aspectos teórico-prácticos de educación 
ambiental. cultura. arte, política, educación y sociedad. y que luego comunique Jo 
aprendido a sus compmicros y/o planta docente. 

2. l'roflmdizar en alguna asignatura de su interés. 
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... Oportunidad de comunicar y cambiar ideas. inlbrmaci<'>n y opiniúncs de distinms 
H11"111us. 

-l. Oportunidad de trabajar con niiios que teng:m su mismo nivel de desarrollo en 
alguna habilidad. por ejemplo. permitir que tome una clase en un grndo superior al 
que esta cursando. 

5. l'ennitir que participe en procesos de autocvaluación de su desempcilo .. 
<>. Hacer ejercicios de pcnsmnicnto divergente. 

Sc debe considerar el riesgo de 11uc el niiio sea suspendido de el progr:mm. esto ·es cunndo 
dcje de participar en algunu actividad propuesta en más de tres ocasiones consecutivas sin': 
ju~tilicación. Cuando se presente esta situación es necesario que el protcsorentrevisie iil 
nifio. y en cuso de cncontrur cvnsivas en sus rcspucstns o resistcn~ius.:cn 'sus r~Sf>~acstas~ 
dcbe sulieitarse la intervención del psicólogo. 

-l.-l 1\rc11 psicolí>gica. 
' ' 

Si se encuentra alguna de las siguientes conductas que inte~fleran éÓj1:s:u'dese;11peño escolar 
y/o con su relación con los demás debe darse atención prin1ordial a .esta parte del progrnmn. 
<Zú11iga. 2000),: . . ... 

"·:; Rchcldí11. Constante resistencia pura asumir las indicaciones ·élc padres y profesores, 
(contestar altaneramente, desobedecer ordenes y normas).· · · 

:;:;¡ M ulcstar. Realizar actos que perturban o incomodan a otros: (jillar. empujar, tomar 
sus cosas). 

·,;: .hlct:tncia. Manifestaciones de sobrestima de su desempeño ci capacidad en las 
labores escolares, (menosprecio del trabajo de otros, intolerancia a correcciones de su 
trubt\io o n no ser considerado el mejor). 

~ Retraimento. Manifestaciones de aislamiento y reserva de los demás de forina 
lisien y/o verbal, (poco comunicativo, ensimismado, solitario). 

,';¡ Agresi\'idad. Actos fisicos o verbales con el fin de daiiar o lastimar n otros, 
(palabras ofensivas y golpes) 

<.;.\ Irritabilidad. Frecuentes manifestaciones exageradas de enojo y molestia por 
cuestiones inexistentes o triviales, (gritos, berrinches, tirar cosas). 

:,'. Apalíu. Manitcstaciones de desinterés y desánimo generalizado para realizar 
cualquier actividad escolar. 

·,:; Ansiedad. Que el niño se considere incapaz de enfrentar la carga del programa y 
m:adl.'mica. debido a que se siente presionado. 

1.a intervención psicológica debe hacerse de la siguiente nmnera: 
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1 J Realizar una cntrcvisla con el profosor o padre pam :11.!lantr los lénninns en quC sC 
presenta la conducta. 

2) Rcnliimr observaciones en el grupo pura uprcciur lus cu11dicio11cs de la ocurrencia 
de dichas conduelas y su gravedad. 

J) Realizar entrevistas individuales con el nii'1o rcporlmln para rcscmar su pcrspcctiva 
al rcspcclo . 

..J) Con el ani11isis de los clcmcnlos rccubm.los en lns nhscrvacioncs y cntn:,·istas 
realizadas se plantean h1s siguientes acciones: 

ALTERNATIVAS ANTE LAS CONl>UCTAS QUE INTEHFIEIUcN C'ON EL 
l>ESEl\ll'EÑO DEL NIÑO SUl'ERl>OTAl>O. 

Cnnducla prohlcma 

Rebeldía. 

.lactancia 

lk1raimienlo. 

1\nsiedad. 

Moleslar. 

:\patía. 

Irritabilidad y Agresividad. 

lntcn·cnci<ín tcrapéutic:i recomendada 

Conlrnto conductual y E111renm11ien10 en 
aserlividad . 

Entrenamienlo en asenividad y Terapia 
cognitiva de Beck. 
Enlrenamienln en aserlividad. Rok-Playing. 
Modelamiento y Terapia de Exposición. 
Terapia cogniliva de Beck. Reestructuración 
cognitiva~ Ejercicios de relajación. Técnicas 
de respirac1on controlada. Técnicas 
dislractoras. Inducción de ansiedad. 
lmuginacil)n. Exposición sistc:mática y 
Prevención de recaídas. 
Enlrenamiento en aseni\'idad . Rolc-l'laying. 
MorJclmnicnto y Técnicas de ntodi ticación 
de conducta para cxtinuuir la conducta. 
Terapia emotivo-racional. Prog.ranmción <li: 
actividad. Asignar 1arcas l.'11 grudos. 
Experimentos comluclualcs y E111renamiento 
en habilidades para resol\'er problemas. 
Técnica de Mmlilicaciún de conducta para 
provocar la extinción de la conducta. 

'l'ahl:i 1. En esia tabla se muestran las conductas que mas frecuenlemente in1ertieren con el 
desempeiio del niiio superdotado y se proponen alternativas para su solución. 

El objelivo de todas estas acciones debe ser la búsqueda y rellexión de mejores allernalivas 
por parle del niiio. en lug:tr de las conductas inconvenientes. de lal forma que c!I se planlce 
liumas m:is mlecuadas de organizarse en cuanto a lo requerido y a sus inlereses. adem:ís de 
aprender a responder aserlivamente anle las exigencias y demandas de quienes le rodean. 

5) Seguimiento de las acciones sugcridus según corresponda. 
C1) Post-evaluación de la o las conducta problema. 

TESIS CON 
.,., 111 " . !"\E OR1'G·P.N l',"'\.LLP:. JJ .... 
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En ocasiones. cslc lipo de conductas prohlcnrns licnc relación con: 

a) Una uprcciaci1:u1 incorrccw dt.: la conductu por parte Ud prol'-:sor 
h) J>roblemus en Ja dinúmica familiar o snhreexigencia por parle de los padres. 

por: Jo que se recomienda d trnbajo con Jos padres de Ja forma en que esta 
propuesto en el siguiente aparrado. 

Por otra parle mJcmús de brindar la intervención psicológica cuando d 111110 lcngu 
problemas que interfieran con su desempeño, d psicólogo puede programar actividades 
lerupcuticas al niño para dotnrlo de lwhilidades que Je permitan adquirir confianza de 
presentar sus proyectos de invcstignci(m y seguridad al tratar con otros cspccinlislas. 

l.íls úreas n 1rahajar deben ser la nscrtividud, entrenamiento en rcsolucilln <le problc111ns. Ju 
ansh:dad que pueda presentar al sentirse presionado. tolerancia a la frustración. depresión y 
mllocsti1na. las técnicas que se consideran nuís adecuadas paru esto son las mencionadas en 
el cuadro mucrior. 

Siguiendo cstus sugerencias se pueden trabajar ciertos aspectos de la dimensión emocional; 
mediante el diseño de dinúmicas vivenciales. que deben ser organizadas por un especialista 
(psicólogo). Las dim\micas deben contemplar los siguientes ejes: 

1. Identificación y conocimiento de las propias emociones. y las de otros. 
2. Comunicar los sentimientos a otros. 
J. Construir y clarificar la propia jerarquía de los valores, y los de otras personas. 
4. Identificar el sistema de valores en el que se esta y otros. 
5. Reflexión sobre Ja influencia de esos sistemas de valores en las propias creencias 

y toma de decisión. 
ü. Aprovechmnicnto de los recursos afectivos para relacionarse con los demás . 

.t.5 Arca familiar. 

La atención que se debe brindar en esta área es en dos modalidades: individual para casos 
específicos y general (si se identificaron varios) con todos los padres de niños 
supcrdotudos. 

La atención individual se ofrece en los casos que sean referidos por problemas de conduela, 
problemas de relación familiar o escolar o por iniciativa propia de los padres o el niño. que 
consideren que requieren este tipo de atención. En la orientación a padres se debe asistir a 
los padres de familia en sus dudas. prejuicios y desajustes para posibilitar el mejoramiento 
de la relación con sus hijos. de tal forma que se vuelva estimulante y agradable. en la que 
ante todo se conciba al ni1io superdotado como una persona en desarrollo. con necesidades 
y limituntes. El trabajo se debe realizar mediante entrevistas, espacios de información y 
rcllexi<ln. 

En cuanto a la atención general a padres de familia de niños superdotados. el psicólogo 
debe basarse en lus necesidades planteadas por los padres, desarrollando ph\ticas o talleres. 
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aunque es pritnordial siempre lonmr los siguientes temas. crnno eje ~1lrcdcdnr de los cmilcs 
se articularii el taller: 

+· Necesidades llfccti\'as del 111110 su11crdol:11lo. Para proporcionar a los padres 
elementos pnra un mejor conncimicnto de las necesidades de sus hijos. y c.k las 
alternativas mús adecuadas para satislhccrlas. colaborando en la fonnm:illn de sus hijos 
en todos los aspectos. Este aspecto es primordial pues los padn:s de fomilia tienden a 
exigir y sobrecargar a los ni1ios destacmlos. ya que anl<! la aparente lilcilidad do:I hijo 
para los trabajos escolares. los padres exigen calificaciones escolares de 1 O. Otros en 
cambio. no apoyan al niilo supcrdntndo. puesto que consideran que si son ""listos·\ 
pueden lograr lo que se propongan sin su ayuda. Y por illlimo. existen padres que 
sobrecargan a su hijll con actividades cscolurcs. cxtracscnlarcs. dcpnrlivas. drnnésticas 
y laborales. al considerar que son capaces en cualquier actividad. (Ziliiiga. 2000). 

+ Autocslirna. Para promover mejores condiciones en la relación padre-hijo que 
respete y fortalezca la valía de los niiios. 

+ l>ereehos hum.,nos del niño. Para propiciar una mejor información de los padres 
sobre el trato adecuado hacia los niños y las instancias de apoyo con que se puede 
contar. 

+ ll:íhitos de estudio. Para favorecer estos hábitos en condiciones adeclladas 
del hogar. 

De acuerdo a Martlnez ( 1998) y en caso de que no se pueda realizar el taller por cuestiotlés 
técnicas y administrativas, los padres pueden seguir las siguientes recomendaciones 
generales para la conducción del niño superdotado en su hogar: · 

• Se le debe hacer sentir que es amado por lo que es, no por su cualidad. 

• Enseñarle a aceptarse y a respetar a los demás. 

• Permitirle tomar sus propias decisiones, fomentando la integración de sus ideas al 
trnzar relaciones entre éstas y los eventos, discutir las posibles consecuencias 
resultantes de diferentes acciones. tanto de aspecto personal como de acontecimientos 
actuales. 

• Ayudarle u fijar prioridades de tiempo y energía ya que a menudo se exigen 
demasiado, quieren abarcar todos los campos del conocimiento y terminar sus trabajos 
al momento y un equilibrio entre estos factores lo hará sentir menos presionado. 

• No obligarlo a terminar un proyecto; si lo que deseaba obtener de esta experiencia 
ya se adquirió, con ello se podría desinteresar. 

• Discutir con él los programas de televisión. revistas y programas de radio a los que 
es alicionado para que aprenda a comunicarse, a ser observador y crítico de la 
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influencia que tienen los medios rnusivos de co111unicaci<'m y h1 de -los \'Hlnrcs 1antn 
pl!rsnnalcs como sociales. 

• Explorar sus pasaticrnpos y preguntarle. cuando 1ncnos una vez a la scnmna. sobre 
los tcnms LfllC investiga y h1s actividm.lcs que rct~li7..u. 

• i\cnmpaiiarlo a cnncicrlns. muscos, bibliolccas.jucgos y deportes. 

• Darle la oporlunidml de que se exprese por medio de In folograHa y el arle. 

• Estimularlo a realizar experimentos y a desarrollar cuentos e historias a las que debe 
inventarle varios finales. 

• Establecer una estructuru y limitaciones para su conducta. Durante la infancia el 
ni11o depende totalmente de sus padres y las relaciones interpersonales que existan en la 
liunilia son de suma importancia pam el desarrollo de su personalidad. Esto no significa 
que los padres deben ser del todo complacientes o que pasen por alto las follas del niño. 
ni que permitan que los manipule. El niño que no conoce las restricciones, tiende a 
volverse ansioso e inseguro. Necesita de limitaciones firmes pero razonables, para 
protegerlo contra sus impulsos destructivos. 

-1.6 l'lantn docente. 

En estu 1irca la atención se brinda en dos modalidades: individual para casos específicos y 
general (si se identificaron varios) con todos los docentes de alumnos superdotados. 

Cuando haya casos que sean referidos por problemas de conduela, problemas de relación 
escolar. se ofrecer:1 atención individual. En la orientación a los docentes se les debe asistir 
en sus dudas. prejuicios y desujustes para posibilitar el mejoramiento de la relación y 
proceso de cnse11anza con el alumno superdotado, de tal forma que se vuelva estimulante y 
agradable. El trabajo se debe realizar mediante entrevistas, espacios de información y 
reflexión. 

En la utención general a docentes de alumnos superdotados, el psicólogo se debe basar en 
las necesidades planteadas por la planta docente, desarrollando pláticas o talleres, aunque es 
primordial siempre lomar los siguientes temas, como eje alrededor de los cuáles se 
arliculará el taller: 

+ Necesidades de :1prendíz11jc del 111110 snpcrdotndo. Para proporcionar a los 
docentes elementos para un mejor conocimiento de las necesidades de su alumno, y de 
las alternativas nuís adecuadas para satisfacerlas. Se deben tomar temas sobre las 
características del desarrollo intelectual, situaciones que la estimulan y sus diferentes 
nmnifcswcioncs. Estos aspectos son primordiales pues con mucha frecuencia los 
docentes al denotar la capacidad sobresaliente del alumno. le bombardean con 
información para que Ju memorice y la repita cuando se requiern. Tmnbién exigen 
demasiado en descmpelins académicos, por lo que llegan a limitar. en ocasiones, 
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desempeños recreativos tl deportivos. Adcmús se maneja mucho J¡1 111Cllll>rizacil111 como 
estrategia de cnscllanza. pero no se pcnnitc cualquier munifcstucil111 n:llcxi\'a pnr parte 
del ni1)0. Es co111(111. que los dncellles engloben en el proceso cog11i1ivo de memoria. 
lmlo el concepto de capacidml e in1cligencia de los alumnos superdotados. (Ztniiga. 
2000) . 

. ,. Neccsid:ulcs afecth•:is del ulumno superdotado. Para proporcionar a los docellles 
clemelllos que favorezcan la comprensión del alumno supenloltldo como una pcrsom1 
integnil a la que se debe estllr comprometido a educar en olros aspectos adem:is del 
académico. 

•· Derechos humanos del 111110. Para sensibilizar a los docentes sohrc su 
responsabilidad y compromiso de garalllizar el cuidado y desarrollo i111eh:c1tml del niiio. 

En caso de que no se pueda realizar este taller debido a cuestiones técnicas o 
administmtivas. es importante que la plunta docente siga las sugerencias propuesias por 
<.ialbrniht ( 1983; en Good y Brophy. 1996): 

1. Obtener copias de libros de texto y de materiales del currículum de distintos 
grados para proporcionar materiales de instrucción desafiantes en una variedad de 
nmtcrias. 

2. Debe animar al niño superdotado a ser llexible y permitirle la tranquilidad de 
demorar decisiones importantes. 

3. Realización de ejercicios de creatividad y habilidades de pensamiento divergente. 
4. Promover que los estudiantes usen muchos sentidos al procesar información y al 

el"presar sus ideas. Proporcionar oportunidades de aprendizaje que impliquen 
observar, visualizar. escuchar. tocar y degustar. 

5. En una parte de la lección de cada dia incluir una discusión de preguntas que los 
estudiantes no sepan cómo responder acerca del tt:ma de estudio. Estas pr.:guntas 
pueden estimular la investigación general al igual que proporcionar una base para 
proyectos de trabajo independiente o actividades de grupo compartidas. 

6. Si se desea que desarrollen la capacidad de estudio independiente. es importante 
solicitarles que revisen y rcvisitcn los problemas o trabajos. 

7. Proporcionar instrucción y entrenamiento en la evaluación y desarrollo "de las 
propias creencias respecto a la información que se les brinda. 

8. Proporcionar la oporlunidad de que ofrezcan soluciones creativas para abordar 
problemas sociales de manera constructiva. alcnlando la silllesis y las aplicaciones 
del conocimiento que esta obteniendo. 

'!. Desarrollar una scri.: de unidades experimentales breves en las que los estudiantes 
puedan explorar úreas de interés nuevas sin comprometerse en un estudio 
prolongado. 

1 O. Tener un espacio deslinado al registro de la información respecto a temas nuevos 
que estén investigando. 

11. Alentar a Jos csludiallles a escribir por medio de la creación o vinculación con 
alguna página web que publique trabajos de niño superdotados. 

12. Impulsar a los cstudianlcs a llevar diarios o a usar libretas de notas de bolsillo para 
registrar ideas intercs:mtcs y escribir preguntas que se les ocurran. 

TESIS CON -l 
FALLA DE ORIGEN 
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1 J. Promover la uuttu.:valurn:iún. La mayoría de los estudiantes supcrdnlu<los que se 
incorporan a un programa de enriquecimiento aprenden :iutnnwnl•jo. Sin embargo. 
pueden ser mcm>s l'.apaccs de realizar una autocvaluacilm ct111s1ructiva. J ... os 
csrudiuntcs superdotados tienden a establecerse cxpcctativus inapropiadmncntc 
altas. Ncccsitun aprender respecto u sus vcntnjns y th:svcntqjas relativas y las 
habilidades que cs1ún emergiendo. 

14. Considerando los lalcnlos 111lilliplcs que lienen cslos cs1udianlcs. sc dchc ohlcm:r 
inll1r1nación que ll:s Hyu<lc a considerar que lo que dcscun de una situación de 
1rahajo puede lcncr benclicios a largo plazo. Se les debe inlimnar que en Ju 
elección dc dichos lrah•\ios es necesario accplar un grado de incerlidumhre en el 
éxi10 que se pueda lencr independienlemenle de que lan inleligeni.: se sea. 

-l. 7 1Í.rcu social. 

l.a mayoría de Jos invcsligadores consideran que Jos niiios supcrdo1udos 1icm:n problemas 
de socialización que se dividen en cuatro categorías: Son miembros disfuncionales del 
grupo en el que es¡¡in, no comprenden los procesos de grupo de niiios de su misma edad, no 
se sielllen identificados con su familia y no se sienten identificados con Ja comunidad a la 
que pertenecen. De acuerdo con estos problemas se pueden seguir fas siguientes 
sugerencias: 

1. Debe participur en actividades en que se involucre con personas con 
cnrnctcrísticas distintns (por ejemplo, niños parecidos :i él, de diferentes 
edndes, con diferentes habilidndcs y con diflcultndes en h:ihilidades 
acndémicns). Los estudiantes superdotados a 111cnudo tienen poca eonsiderución 
de las capacidades cognoscitivas de otros estudiantes. Parece irnportantc dnr a este 
tipo de estudiantes la oportunidad de trabajar con otros estudiantes superdotados 
para descubrir que pueden aprender de Jos de111ás y que pueden desarrollar nuis 
insights cuando usan a Jos de111ás como recursos. Tmnhién es vital que los 
estudiantes talentosos aprendan cómo trabajar de manera constructiva con otros 
<fUe tengan menos talento y capacidad. Después de todo, al enfrentarse al mercado 
de trabajo. necesitarán usar Jos talemos de colahoradores menos capaces. 
Demasiados estudiantes dotados se aíslan a sí 111is111os d<: relaciones productivas 
con otras personas que pueden estimular. desafiar y extender su pensamiento. 
(Good et al., 1996). 

2. Debe identificar los roles que él y otras personas juegan en un grupo y sus 
efectos. Disefiur distintas dinúmicas grupales en las que se propicie la 
identificación. amilisis e interacción de los distintos roles que el niiio superdotado 
y sus compañeros jut:gan en las actividades que realizan juntos. 

3. Ejercicios o din•imicns donde rcficxione su actuución con el resto de sus 
compaiicros. Disefiar distintas dinámicas grupales en las que se propicie el 
conocimiento de Jns formas que tiene el niiio superdotado y sus compmleros se 
relacionen 

-l. Oportunidades pura identificar y examinar los distintos tipos de liderazgo 
que se dnn en un grupo y sus eonsecuencins. Mediante din!unicas grupales. 
ejercicios, role-playing y revisión teórica, proporcionar al sup<:rdotudo las 

~· 
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habilidades para que idelllilique y rellexione sobre los dislillll>S lipos de lidcrazg.11 
que se ejercen en su grupo y el que él ejerce. así como sus n:nta,ias ~ dL·s\·cntajas. 

5. E111rcna1nicntu en hahilidadcs de lidcr~1z~o dcmocniticu. Orgrn1iz~1ciún de un 
taller o una serie de actividades en las que se cnsi.:i\cn y cjcrcitcn cn siniacioncs de 
clase las carnctcrísticas del li<lcmzgo dcmocr{uico. 

(1. E.icrcicios o tlimímicas donde se le scnsihilicc sobre el poder, su tlislribuci(111 
)' h1s consecuencias de cinJllcarlo de forrna nc~alin1. l>iscrl:ir cjcn:icios. 
dinümicas o un tullcr en el que el niilo superdotado y sus co1npaill'rt1s. oht.:ng.nn 
inll1nnaciún de lo que es el poder. cómo se distribuye en el aula. sus h~nclicios y 
Cl111SCCLICllCÍas. 

7. Propiciar la invcsligaci6n en c<1uipos pc<1ucños. Al rL·ulizar investigaciones en 
equipo los esrudiallles superdotados pueden consolidar. asimilar. sinleli711r y 
mmlizar la inlOnnm:ión de manera conjunta y desarrollar habilidmk·s de liderazgo 
democníticns. Aprender ct.'11110 estar en desacuerdo con los demús pero ni Ji nal 
prnducir un documento que salisfoga a todos en una forma intdcclual honesta al 
hacer compromisos rara lograr el consenso que no es cnnvcnic111e pero que 
representa una opinión jusra de lo que creen. Es importanle. que se cambie 
eonstantc1nentc lns personas con las que colubora en un equipo para que el nii'ICl 
ejercite todas sus habilidades con distintas personas, asignaturas y situaciones. 

11. lllcnlificar los prohlcnms de su comunidad y desarrollar cslralc~ias par:i 
solucionarlos. Muchos malcrialcs del currículum de las ciencias s11ciales de la 
Educación Primaria de nuestro país i1nplican proble1nus y cucstiorn.:s en la escuela 
local o en la comunidad. Es importante que los estudiantes superdotados debatan 
acerca de la mejor manera de recopilar dalos. qué sig.nilican los dalos. cómo 
analizarlos y cómo presentar Jos datos de una forma m:is adecuada. El debate 
permite la critica constructiva y el intercan1bio y ayuda a Jos estudiantes a darse 
cuenta de que la información por si sola no soluciona Jos prohkmas. 

'J. Oportunidades lle cooperar en progran1us co1uunitarios. l ·na cuestión 
frustrante que tienen que cnfrcnlar las personas superdotudas es que debido a su 
edad no pueden participar en los progrmnas comunitarios que existen en su 
localidad. En este punto es imporlanle que ellos se eondcrtan en \'occros 
brindúndolcs oportunidades para comunicar por medio de exposiciones o debates, 
los resultados de los progmmas con1unitarios, y su opinión sobre programas de 
televisión educativos o películas <le arte; y así de esta manera di:surrollar su 
capacidad para compartir su pcnsamicnlo en fomias constructivas desde el punto 
de vista social. 

Otra forma en la que pueden parl1c1par en esta área es mcdianlc el desarrollo de un 
expediente de recursos de la comunidad para su grupo. Los cstudia111es podrían entrevistar 
a personas de recursos potenciales y describir las habilidades e insighis que estos 
individuos podrían compartir con la el use, (Treffinger, 1982; en Good y el al.. l '196 ). 

JO. Ejercicios que le proporcionen información sobre distintos grupos étnicos, 
raciales )' cullur:tlcs del mundo. Dichos ejercicios deben ayudar a los 
estudiantes superdotados a llcxibilizar sus ideas sobre los distintos g.rupos que 
conforman la humanidad y permitir que comuniquen a los demús lo que han 
aprendido. 
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Corno punto linal de esta propuesta. lt1s instituciones en nuestro país que brindan :ucnciún a 
los 11if1os supcnlotm.Jos son la /\sociuciún i\1lcxicnna Pura el Apoyo a Sohrcsulicntcs 
(t\J\,IEXP1\S}. cuya dirccciún clcctrúnicu es lJ.llp://\\'\\'\\'.1!.cocitics.ctun/mm .. ·xp:is ~ E1nuil: 
:unL'.\pHS'l/ prodÍ!.!\'.llL"l.mx: la SEP a través <.le su progrnnrn pant lu utcncilln a niños con 
C'apacidadl!s y . l\p1i111dl!s Sohr<!Sali<!nlcs (CAS). l!U)'n dirl!cciún cl<!c1rúnica l!S 
h_up::/w\\ ,, .. s ... ·1~. la Universidad de Tlaxcnla con su progn11nt1 de maestría en 
t'apacidadl!s y l\p1i1ud<:s Snhrcsali<!nlcs y l!f lnslilllto l\f<!xnndcr Bain. cuyos tdéfonos son: 
55'>5-<i•!--l(i y 5595-65-79. 

TESIS CON 
FALLA DE or .. c,;~ 



78 

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

l.a n:visión 1cúrico-111ctodnlbgica rcalizrn.fa en esta tesina pone de nrnnilicslo que el 111atcrh1I 
sohrc el lcnm de los ni1los supcnlolmlos es escaso y rcpclilivo. debido a las pocas 
i11vcstigacio11cs rcnlizadas en nuestro país. no obstante las rcforcncias utilizHdas (la 1nayor 
¡mrtc cxtranjcn1s) sirvieron crnno un marco de referencia. El conccplo de supcrdn1ado ha 
e.~is1ido desde hace mucho licmpo por lo que a lravés de la llisloria se han rcali:t.mlo 
nuu.:has investigaciones y prngn11nas para identificarlos. Dcsafortunmlumc111c. d cuerpo <le 
dichos estudios no es sistc1rnilico provocando controversias constantes en lo referente a la 
ddinicil>n. etiología. carnctcríslicas. clasificación y métodos utilizndllS en la detección e 
idcntilicm.:iún de estos individuos. 

J\ pesm· de las limilacioncs hihliogrúlicas. la revisión 1córico-111clodoli1gica. nos muestm la 
ennvicción que tienen los autores de transformar la indiferencia hacia los ni1los 
superdolados en atención a sus necesidades. Sin duda, la confusión teórica de los autores es 
produclo de los cambios. ajustes y rcplanteamicnlos del quehacer cducalivo, social y 
psicológico en general, pero indcpcndienlcmcnte de ello es evidente su in\'itación al rescate 
de la atención de las necesidades educativas especiales del superdotado. 

La revisión realizada con todas sus limitaciones y alcances permitió la realización de una 
propucsla psicopcdagógica de intervención de enriquecimiento al niño superdotado que 
ofrece un abanico de aportaciones a la Psicología. la Investigación. la Educación, el niño 
superdolado y sus familias. 

En d campo de la Psicología dicha propuesta proporciona un acercamiento a la conducta 
del superdotado en fünción de sus interacciones con el medio a través de la medición y 
categorización de rasgos del niño superdotado, el cambio de conductas disfüncionales a 
1rnv.!s del consejo. di: procedimientos terapéuticos verbales y de la modificación del medio. 
Se torna entonces fundamental la tarea terapéutica modilicando las condiciones ambientales 
que permitan el cmnbio de esos patrones de interacción para el establecimiento de 
C<111ductas li1ncionales que permitan el mejoramiento de las conductas disfuncionales que se 
presentan. (Pineda, López. Torres y Romano. 1987). 

/\si entonces. el psicólogo realiza un diagnóstico pam determinar las características de la 
conduela del ni1lo superdotado. valornndo el grado de desajuste de su conducta con respecto 
a su medio para dclinir las acciones que permitan la habilitación de conductas funcionales. 
l'nra la i111crvcnción en cada una de las conductas delectadas con desajustes, se delimitan y 
analizan cada una de las conductas disfuncionalcs. {Rebeldía, molestar. jactancia. 
retraimentu. ngrcsividad. irritabilidad. nnsiedad y apatía) y en que condiciones se presenta, 
jerarquiza los repertorios necesarios para su habilitación y a través de técnicas conductuales 
pnra cjcrcilar las conductas funcionales. logrando su establecimiento y mantenimiento. 

l:n el campo de la Investigación la propuesta abre las puertas al csludio de di!Crentes 
procesos distribuidos en los siguientes rubros: 

G--,.f R :"t Y C! CON .wi:J_u _. ~· 

~ ~-~ ,.,., ·- f\LLA DE ORIGEN 
ES 1.t\ J .. ~--~:. -~ :~~~ ; ·'! .' .: .:· :~: • · .• : _,_-~ 
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: ... ·en.,·ojlerc:<'peitín. Estudio de la pcrccpciún como un proceso activo en el que se to111cn en 
ctu:nlu h1s varh1hlcs nuHivacionaks de IH pcrsonalidm.J. el amHisis de h1 pcrc1.:pció11 has;u.lo 
cn la dahorncitln de la int<>rmación y en lu crnuilü1idud 1.k h's procesos psh:olúgicos de la 
pcn.:cpcii111(codilicacilmy11lnmcc11amic11to de inlhrnmción. mcrnoria y n:cupcrm:ión) . 

. l¡n·c11di=c1ic. Esrn propuesl:l puede promover investigaciones en que se ahordcn las distintas 
modalidades de aprcndiznjc y sus factores, aprendizaje signilicalivtl. vuriublcs 
llHltivuci1.111alcs y la transforcncia de m.ficstran1icnto. 

,\/t•11wria. La investigación que se desprenda de esta propuesw se puede encauzar ~11 estudio 
del desuso. la interf'Crcncia y la transferencia. las variables nwtivt1cionales y la :\-fcmoriu :1 
Largo Plazo (factores cambiantes a tr:ivés del tiempo). 

l'rot·c.ws co~11iti1·0.1'. Se puede desplegar información que estudh: el desarrollo de los 
procesos cognitivos y mctacognitivos que se involucran en la propuesta y de forma general 
Inda clase de estudios sobre la creatividad. 

l.c11g11(1ie. La investigación podría ser muy activa al conjuníar los lmllazgos que se hagan en 
cn:ntividad con algunos ejercicios que involucren el signilicado de las palabras y lengm\ic 
interno (psicolinguística). 

/111dige11cia. Se puede dirigir al estudio de Jos sistemas cuantitativos como cualitativos de 
los foctorcs relativos al Coeficiente Intelectual. funciones intelectuales y organización de la 
inteligencia. 

H111ot•iú11. Se podrían dirigir temas de estudio hacia la clasificación de las emociones y su 
\'i11culación con la expresión interna y externa de las emociones. 

/Jc.wrro/lo .\'Ocia/. Se pueden desprender investigar sobre la influencia di: los factores 
histórico y socioculturales en el desarrollo del niño superdotado. que lo relacionen con la 
socialización. el aprendizaje de valores. actitudes y roles según el contexto social. la 
personalidad como sistema social, las influencias políticas y económicas. la desviación 
social de Ju personalidad y el estudio de los grupos humanos en que i:sta inmerso el niño 
superdotado. 

En el campo de la Educación. dicha propuesta ofrece una i:stratcgia di: intcl'\·ención de 
enriquecimiento a una población superdotada tomando en cuent:i la atención a la planta 
docenlc. La folla de oportunidades y :llención paru los ni1ios superdotados constimyc en el 
mejor de los cnsos la .. fuga de ccrcbrosº9 sin cn1bnrgo. la nrnyoriu de las personas 
superdotadas rcprcscntun una parte de los problcnu1s delictivos ·producto d~ nuestra 
ini:licicncia educativa- que limitan el bienestar social. 

Esta propuesta ofrece a la Educación una oportunidad para abrir y encauzar las capacidades 
de scr. lrnccr. crear. imaginur. criticar y reflexionar. La conducción que los prnli:sionistas de 
1:stc campo hagan de ella propiciarü un cncuuzatnicnto mtls positivo de las capacidades y 
aplitudcs sobresalientes. ya que dichas capacidades mal encauzadas contribuyen a la 
formación de una sociedad mediocre y destructiva. 
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J:n l'vJ.;xico. la i111cgrnció11 de J~is nitios ~01;ncce~Í¡lr1;\~s ~sp~ci~tlcs brinda Ja oportunidad de 
rcllcxiom1r sohrc el cquilihrio que dchc-·m:mtcncrsc· entre integración y exigencias 
par1icuh1rcs. l .a experiencia de lu iiucgración en nuestro país es ejemplo de que la cscucln 
dchc tn111sll>rnmrsc para convcr1irsc en instrumento de innovución y rcctiJicucilm del 
sistcnu1 cscoh1r. 

La uportHciún que ofrece a Jos 11111os superdotados es la atención a sus ncccsidm.lcs 
cducmivas especiales de una limna intcgml. brindimdoles Ja oportunidml dd desarrollo de 
sus potenciales en distintas dimensiones. La educación del nifio superdotado es 
fundn111cnt'1I en cuillquicr sociedad, ya que a través de ellil se trnnsmitcn Jos 
\'.:llores culturales, las tradiciones y los conoci111icntos ncccsnrios pnra lograr el 
desarrollo 1nflxin10 del potencial de la pcrsonn, In fonnación de dud,1danns ilptos 
para el fomento de la democracia, la cultura y la solidaridad. 

Y la aportacit'm que ofrece u sus fornilias t!s su incorpornciún a la propuestn 
psicopedagógica de cnriquecimienlo. para que parlicipen y ofrezcan su apoyo en cada fose 
de Ja inlervcnción. pues lo que los padres hagan, decidan y ofrezcan lcndrú una influencia 
decisiva en el comporla111ic1110. sociabilidad y bienestar psicológico de los nilios. Esla 
propuesta loma el riesgo de que los padres motiven y brinden apoyo emocional para guiar a 
sus hijos en su conduela, adquisición de valores de juicio y el scñalamienlo de limites 
realistas. 

La revisión teórico-metodológica y la elaboración de Ja propuesta psicopcdagógica de 
intervención me hizo creer que el progreso en Educación Especial debe relacionarse con In 
innovución tecnológica y pcrfcccionmnicnto técnico. Sin embargo. es necesario vislu111brar 
mús allú de la mera incorporación de la tecnología para beneficio de pcquetios grupos y 
pensar en términos de beneficio colectivo. El progreso en Educación Especial debe implicar 
beneficios para las personas superdotadas y en especial a su comunidad, empezando por sus 
co1npmlcros de grupo. 

En sociedades en desarrollo como la nuestra, me rcsulló penoso descubrir que los servicios 
en Educación Especial no ofrecen los servicios suficientes a Jos nitios superdotados. Esto 
aunado a la escasez de prolcsorcs en Educación Especial con una preparación de alta 
calidad y eonocimienlo del lema. acorde con los avances tecnológicos y de investigación en 
intcl igencia. lo que repercute en la percepción que se tiene del individuo superdotado en 
varios niveles educativos. psicológicos y de bienestar social. 

El desarrollo de servicios en Educación Especial para el nifio superdotado es deficiente en 
nues1ro país. algo que es imporlante reconocer si se quiere hacer algo al respecto. En el 
caso del nitio superdotado considero que se deben llevar a cabo las acciones propucslns por 
Súnchez et al. ( 1997) en el desarrollo fuluro de individuos capaces y comprometidos con In 
educación para el nit1o superdowdo. Emrc eslas se encuenlrnn: 

1 ) Promoción de un enlomo social propicio para que los di lcrenles sectores 
involucrados en el proceso cducalivo (como los administradores. maestros, 



csltu.lia11tcs. psicúft,gt1s. padres de Jlunilia y otn1s prolCsilHtalcs} alcunccn li.m11as de 
tlrgrn1izm:iú11 cficicnll'S . 

.:! ) l Jim pn:disposicil'lll hahi1ual parn poner en' tdu de juido lus prclcnsioncs de In 
:.iutoridad. y so111c1cr a prueba los nuevos conocimicnlos y h.!cnicas disponihh..~s de 
111ancra constante. 

3) l laccr cxtt:rna una predisposición lwbilual para enjuiciar la propia ac1ividad que se 
lwcc con el niilo su¡ll0rdotudn . 

..J) El dominio de los conocimicnlos de vanguardia por parle del equipo 
111ul1idisciplinari<1. 

S) Desarrollo de invc~tigaciún cicntilica en diversas ürcus. cnlrc lus que se incluy\!n lu 
inlc:ligencia. el aprendizaje signilicativo. la creatividad. los papeles de los padres y 
las liunilias. din:rsidml cullural. roles sexuales y el impacto de la altn tecnología en 
la educacilln y en la vida de las personas supcrdorndas. 

<>) Apertura hacia las di fercntes posturas de inlcrvención. 
7) Considerar programas de a1ención individual. reali7 . .arlos. aplicarlos y hacer 

csludios de seguimicnlo. 
8) Sis1emali711ció11 de prucedimienlos y documenlación de casos, acciones y polilicas. 
<J) /\bogar por un cambio en la legislación para dar accesibilidad u la uplicacil\n de 

programus de intcn'cnciún. 

La valoración del ni1io superdo1ado para el abordi~je de su problcmálica individual:· y la 
inl..,gración educa1iva y social del nillo superdorndo provenicn1e de ambientes rumies y 
marginados. deberían ser las melas a alcanzar en la presenlc década que 'éomienz.1. Para 
cllt, podc1nos considerar accilJJICS que involucren: 

La difusi1ín. Medianle el eslablcci•nienlo de programas de divulgnci6n en escuelas 
que permiian conocer quién es el niño superdotado y permitirles que tengnn una 
participaciiln activa dentro de su comunidad. 

Hcl:icioncs intcrnacion:ilcs. Dura conocer las capacidades y recursos de !\·léxico a 
nivel inlcrnacional. para que exisla una par1icipación real en el proceso de desarrollo 
n:spccto a lo que representa el niño superdotado u In par de los estándares 
inlernacionulcs. 

En euú1110 a las sugerencias que puedo enjuiciar respecto a esla propucsm. se dan en lres 
dimensiones: De aplicabilidad. a la plania doce111e y de cambios que haría a la propuesla. 

a) De aplicabilidad. Pri111crmnc111c se deben 10111ar en cucnla la disponibilidad de los 
inslrumenlOs propucslos. En las ciudades como México. Ouadalajura. Monterrey o las 
poblaciones de la franja frolllcriza norte. es nuis probable cnconlrar lodos eslos 
ins1rume1110s y personas que los sepan aplicar e inlerprelar. pero en el caso de que la 
propucstu se llcvani a cabo en el interior del país o en alguna cultura étnica existente en 
nucslra República. hay que l'-'ncr en cuellla la facilidad con que se podrían conseguir los 
inslnuncntos y tener Ju reserva de que fueron realizados en otn1s países. 

Los resullados de los instrumcnlos empicados en la dclección no deben S'-'r generalizados y 
en los 1cs1s se dcbcrim lomar en cucnln al calilicar la cullura y el enlomo social de los 
niílns. En caso de que gran parle de los inslrumenlos no se puedan ob1cncr. la técnica que se 
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pth .. ·dc utilizar es la ohscrvnci(>n -siempre y cuandO hUYn ObScfVudrJl-cs cnlrcnados- en In 
que se debe enirenar" los padres y planla docente paru que scun citpaces de identificar al 
ni1io superdowdo (desprolCsionalización). 

1\ propósilo. la propuesta se mnneja de forma multidisciplinaria por lo que debe lenerse en 
cuenla una delimitación prccis:i del papel del psicólogo en el iimbito educativo. ya que seria 
foctihJc <Jlle pcrdicnt SU identidad aumcntundo. delegando, duplicando O sustituyendo SUS 

limcioncs dentro del equipo multidisciplinario. 

< llro obstiiculo con el que se puede topar la propuesta es la distribución de n:cursos 
hunmnos y materiales con que se podría brindar la atención a los niiios a los niiios 
superdot:tdos. Hay que reconocer las posibilidades reales y deseables con que se puede 
brindar la atención (nivel cualitativo) más que a niveles cuantitativos de estadística. Seria 
importante la aplicación de la propuesta si se quisiera proporcionar un equipo de apoyo a 
1rnis de una escuela con menos de tres participantes, pues no habría una compenetración 
real y prolimda paru la atención de las necesidades de cada escuela. atendiendo sólo las más 
urgentes. 

b) ¡\ la planta docente. Se sugiere la sensibilización de esta parte del equipo 
multidisciplinario sobre la importancia de su participación en la educación del niño 
superdotado y proporcionarles datos que les sirvan de base y orientación en su 
identificación del niiio superdotado. 

e) Cambio que se le haría a la propuesta. Sería el aplicarla para determinar sus fortalezas y 
debilidades. para su mejormnicnto. Espero darle el seguimiento correspondiente en mis 
estudios de posgrado o enfocarme de forma especifica a una de las aportaciones que ofrece 
en el campo de la investigación. 

Es importante resaltar que udemás de todas estas sugerencias es necesario implementar 
acciones de pre\•ención a las conductas disfuncionales que se puedan llegar a reportar en la 
escuela. a través de la sensibilización constante a la planta docente y padres de liunilia 
respecto a los factores de riesgo potencial para diversas conductas problemáticas en el 
ümbiln escolar y familiar, pues sin duda. padres y planta docente son ejes centrales en la 
formación de los logros y trastornos del individuo. 

E.xistcn muchas personas que constituyen los elementos básicos para la educación del 
superclomdo. ellas reciben el nombre de equipo multidisciplinario. las miís representativas 
son: 

a) El psicólogo. En el trabajo con los superdotados el psicólogo enfoca su actividad a la 
detección. evaluación y clasificación del superdotado. Su área de interés se concentra en la 
problemática individual del sujeto (problemas emocionales). así cómo la derivada de su 
interacción con el ambiente. Evalúa los programas encaminados a la prevención y solución 
de dichos problemas optando por alternativas adecuadas. 



1\dc111üs. cnmunicn los rcsullmlns del diugnl1sticn y progrmnas educati\'ns. al res10 del 
\.'quipo 1nuhidisciplimtrin. y atiende uqucllns casos en los cuides \.'Sla indicada su 
in11..:n·enció11 prnfi.:sional. pnr lo que nrnneja <liJCrcntcs tCcnicas de inl1..:n·e11ció11 para 
distinguir cuando debe n:1nitir a las personas con los especialistas ic.lt'mcos. Su función 
consiste wmhién. en construir ins1n1mentos de medición y evaluación de Jos diferentes 
foctnn.:s que pueden influir en el superdotado. así con1n diseiiar malerial educuti\'o, 

l'anddrnncnte el psicólogo. debe contar Cllll las herramientas neccsarins para disc:fmr y 
aplicar programas. así cómo conducir diniunicas grupales. Por Lilti1110. se ahocn a la tarea dc 
estudiar las condiciones y métodos que facilitan los procesos dc cnse11anza-aprcndizajc. y 
los litctorcs emocionales que se involucran en el superdotado. 

hl El pedagogo. En el lrabnjo con los superdotndos el pedagogo enfoca su uclividad a la 
cnseiianza del supcrdoiado. Su úrea de interés se conccnlra en el proceso de ensefümza y lns 
dilicultades a lns que se pueda enfrenlnr el superdotado al adquirir conocimientos. Su 
función consisle lmnbién, en eonslrnir instrumentos de medición y evaluación de los 
dill:renlcs fac1orcs educativos que pueden influir en el superdo1ado. asi como dise1iar 
material educativo. 

l'arnlelamenle el pedagogo, debe contar con las herramienlas necesarias para disciinr y 
aplicar programas, nsí cómo conducir dinámicas grupales. Por i11limo. se nlmea a la larca de 
es1udiar las condiciones y métodos que facililnn los procesos de ensciianzn-aprcndiznjc. y 
los factores cognilivos que se involucran en el supcrdotndo. 

c) La planla docente. El papel de la planln docente es li111damen1al pnra guiar al 
supcrdolado a lravés de proyectos de estudio independienles de nivel nvanzndo. La plnnln 
docenle en colaboración con el bibliotecario puede ayudar al superdotado a aspirar n un 
es1udio independiente, mediante In formación de pequeños grupos de esludio o estudio 
individunl. 

Para l3eni10 ( 1994 ), el papel de la plnnta docente nbarca las fünciones de prolCsor. de 
especialista de información y de guía instructivo. La plallla docente debe ser experta para 
valorar habilidades, intereses. dedicación para las tnrens, asi como para ayudar a olros 
maes1ros, reconociendo el talento de un estudinnte que es susceptible de educnción 
especinl. Sólo un maestro con mnrcados intereses, información extensa. nbundnnte 
creatividad y energín puede llegar n complclar las exigencins de In identilicaeión, 
inslrneción y orienlación de estudianles tnlentosos. 

Súnchez et al., ( 1997). Alonso el al., ( 1996) y Heward et al.. ( 1992) sugieren algunas 
carae1erís1icas personales, pro!Csionalcs e instruceionalcs impormnles de la plnntn 
docenlC: 

1. Enlcndimicnto, aceptación. respeto. confinnza y gusto por uno mismo. 
2. Sensibilidad parn apoyar. respetar y confiar en otros. 
3. Tener un nito nivel intelecltml. cultural yde intereses lilcrarios. 
4. Ser flexible y abierlo a nuevas ideas. 
5. Descnr aprender: lencr allo desarrollo de necesidades y entusiasmo. 



(>. Ser sensible y perceptivo. 
7. Eswr con1promclidn con lu excelencia. 
X. Ser llHÍS dcmocrütico que autocnitico. 
'). Ser innovador y experimental m:is que conformista. 
1 O. Facilitar la soluciún de problemas: no llegar a conclusiones infundadas. 
1 1. Buscar involucrar a otros en descubrimientos. 
1 ~. Desarrollar programas individualizados y flexibles. 
1 J. Pron!cr n.:troalimcntacit'H1: estimular allurncntc los procesos mcnmlcs. 
14. Respetar la creatividad y la imaginación. 
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Por consiguiente. un maestro de estudiantes talentosos debe csrnr por encima del 
promedio de los denuis. 

d) Los pmlres de familia. La familia constituye un elemento educativo del nii1o 
superdotado y sirve de apoyo para la integración plena de éste en los otros grupos de la 
sociedad. Cualquier acción que el profesorado lleve a cabo, puede anularse si lu familia no 
actita tambi~n paralela y coordim1damcntc. La tarea, del resto del equipo 
multidisciplinario debe llevarse a cabo en coordinación con la familia del niilo. pues los 
integrantes del equipo no son müs que colaboradores de la familia en la educación de sus 
hijos (Benito. 1994). 

Un porcentaje considerable de padres de niños superdotados, siente una elevada 
preocupación y ansiedad debida a la capacidad de. sus hijos: esto es debido, 
gcncrnlmentc al desconocimiento sobre la superdotación o a información confusa sobre 
ese t<ípico. Entonces es necesario. el conocimiento de lo que es la supcrdotación. 

Con independencia de que se encuentre en estados ansiosos o que no sufran esas tensiones. 
la ayuda de un grupo de padres con hijos superdotados es fundmncntal, positiva y 
enriquecedora para todos. (op. cit.). La comunicación espontánea y las relaciones de unos 
padres con otros en las relaciones grupales es muy enriquecedor. m:is n(m si estas 
relaciones y la comunicación son canalizadas convenientemente por un experto en grupos. 
ya que así se sacará el máximo aprovechamiento. 

e) El terapeuta grupal. En este sentido, merece destacarse la importancia del terapeuta 
grupal. Al ser él, quien dinamice los encuentros y dirija las reuniones. es preciso que 
sea una persona con experiencia en dinámicas grupales. además de poseer las 
caractcristicus personales necesarias para conducir eficazmente las sesiones. conviene 
que posca información y experiencia sulieiente en el terreno de la superdotación. (op/ 
cit.). 

Aunque la figura del terapeuta grupal posee especial relevancia. no sólo debe contarse 
con ella. puesto que en ciertos momentos será necesario contar con la presencia de otras 
personas que dirijan o colaboren en las reuniones grupales como: psicólogos. pedagogos. 
maestros. entre otros; y que serán requeridos de acuerdo a las necesidades del grupo o el 
objetivo que persiga la técnica a efectuar. De igual forma. habrá ocasiones. en las que es 
oportuno incluir en el grupo a los propios hijos, si su edad y madurez les permite participar 
en la actividad. 



-·Con las uctividadcs grupales se estim poniendo en prm:11ca ulgunt>s cmnhios y 
:id;ip1¡1cio11cs. a través. de técnicas psicolúgicas lernpéuticas di\'ersas. lu que lleva :1 una 
cooclusii'>n: "Resulta 111{1s clic;.1z t:cntrnr el trabajo de intcrvcnciún en h's pw.lrcs que cn los 
nilios". (llenito. 1 <J 1J4: p. 156). y que curiosmncnlc no se hace. 

1.a planta docente y los padres de fümilia constiluyen mm buena allernalil'a para ell!clm1r 
t11u1 detccciún preliminar. debido a que ambos son los que cslim en conwcto con el 11iílo. sus 
lol!ros académicos. funciomunicnto intelectual. Jisico. social \'emocional. Plrnllu docente \' 
pa~ln.:s de familia deben ser entrenados por un psicólogo ljue cuente con la cxpcricnci~1 
necesaria en In cducacif.'m del niilo .supcrdola<lo. para que les entrene en lu idcntilicución. 
dctcccic'm y cvaluaciún de las características del niílo superdotado. brindilndolcs la 
oric111m:iú11 suficiente para que evidencien ohjctivmncnle cualquiera de lus habilidades 
supcrion:s que 1nanifies1en en algún trabajo de clase. en los cx{1mcnes. cu111prcnsión de 
IL'ctura y raztmmnicnto nmlcnuítico. 

l lno de los dcsatios mús dilkilcs a los que se enfrentan los psicólogos en el desarrollo de 
programas y actividades para nifios superdotados es crear programas de intcrvencif.ln que 
polencialiccn sus capacidades. La propuesta aquí scfütlmla implica experiencias 
cualilalil'anwllle diforenlcs: por lo que es importante que las personas implicadas en lu 
1..·ducacilm del niño superdotado. realicen un nutocon1promiso al realizar actividm.lcs que 
son distilllas a las que definen su papel tradicional. Es innegable que hay mucho qué hacer 
por las personas superdotadas. lln primer paso es la conciencia de nuestras limitaciones en 
el eslado actual de desarrollo de nuestros sistemas de educación especial y de las melas a 
las cuulcs nspiran1os. La evolución hacia un sistema que ofrezca servicios de 1ncjor calidad 
al ni1io superdotado exige recursos abundallles y volu111ad polilica. un cambio de 
mcnlalidad en adn1inistradorcs. pndrcs de fi1milia. 111acstros en educnción especial y de 
manera muy especial al psicólogo quien debe distinguirse por su npcrtura al cmnbio. 
disposición de lrab•tjo en equipo. dedicación al pcrfeccionamicnlo lccnico y por su 
compromiso con su labor proll!sional y de transformación social. 
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(;( 111\ l)F l'NTRFVISTI\ !\ 1 OS Pl\nllFS 

1:s1ri cntrcvisla th:nc el ol~jctivo de cunlinnar Ja i11Jt1n1rncit'll1 ohlcnidu c..lttn111tc h1 cjccuciún 
dd 1ncnor en los aspl!'clos que correspondan a lu misma. Se solicita que los padres sean lo 
müs ohjct i vos ul <.lar sus rt!spucstas repurwntlu llnicamcnlc eventos que haym1 ohscrvmJo 
11crst111i1l111cn1c. 

¡,t\ qué edad su hijo: 

Se sentó. ______ Comt!nzó a caminar ____ _ Dijo su pri111cru palabra ___ _ 

¡,Practica alguna actividad deportiva'! Si No ¿Cuál'! _______________ _ 
;,Cu:'111to tie111po la practica'? __________ _ 

¡,Cuül es la actividad en la que invierte 111ayor cantidad de tic111po'? __________ _ 
¡,Cuúles son los resultados de su dedicaci6n? _______ ·------------

¡,1 la dicho mentiras pura evitar un castigo? Si No 

;,l lt1 peleado con otros niiios? Si No 

¡,Le asignan tareas en casa'! Si No ¿Cuáles? __________________ _ 
¡,Con que regularidad las cumple'? 
Siempre Casi sic111pre De vez en cuando Casi nunca Nunca 

¡,Es sensible a las críticns'! Si No 

Cuundo llega a un lugar que no conoce ¿C61110 se comporta? ____________ _ 

Cuando se le niega ulgo dándole una explicación, ¿Propone otras alternativas parn 
obtenerlo'? Si No 

¿!lace elogios: 
eunndo ve un lugar ordenado Si No hay cambios en la decoración Si No 
sobre la apnriencia física de unu persona Si No 

¡,Trata de arreglar objetos: arrugados Si No, mal colocados Si No, fuera de su sitio Si No 

¿Qué materias lleva y que calificaciones tiene'! 

¡,Realiza actividades extracscolarcs'? Si No ¿Cultlcs'? ______________ _ 
¡,Cómo se comporta con los niños( as) de su edad? _________________ _ 
¡,Cl1mo se co1nporln con niños nrnyorcs'! _____________________ _ 
¡,Ctimo se comporta con los adultos que no viven con él? ______________ _ 

AN~:xo 1 
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¡:r,o consid.,ran un(a) ni11o(a) ob.,di.,n1e'.' Si No ¡,l'nrqué'.' ______________ _ 

¡,1 lace bronms'.' Si No ¡,Le gusta qu" le hagan bromas? Si No 
¿Se :iltera o enoja con llicilidad'! Si No ¡,Cuúl es su estado de ünimo habitual'.' ____ _ 

¡,Le gusw verse ditCrente: J\ sus hermanos (si los tiene)'? Si No 
J\ 11lros nifios qm: frecuenta'? Si No 

¡,Alguna persona cercana realiza nqudlas actividades en lns que d niilo mostró inh:rés u 
habilidad? Si N11 

¡,i\I encontrarse con otros menores ha observado si estos l1himos le hacen prcgntas o 
c11nsultan su opinión respecto a alguna actividad que están realizando'! Si No 

¡,Les ha sugerido a ustedes iniciar alguna actividad invitúndolos a p:irticipar en ella? Si No 
¡,Cuúles'! __________________________________ _ 

¡,Comienza su hijo(a) alguna actividad individual por iniciativa propia sin participación de 
otrus personas? Si No ¿Cuáles? ________________________ _ 

¿,Les hace preguntas con insistencia sobre algún tema en particular'! Si No ¿,Cuül? ___ _ 

¿,1 la mostrado que tiene "prisa" por realizar alguna actividad o ir a algún lugar'? Si No 

Cuimdo muestra interés por algo ¿Ha llegado a plantear preguntas ni respecto a personas 
desconocidas o que frecuente poco? Si No 

¡,Hay algún objeto que lleve consigo constantemente? Si No 

Al realizar actividades para la solución de un problema. ¿Persiste hasta solucionarlo? Si No 

¡,Ha hecho algún dibiuo. escultura u otra cosa que ustedes consideren muy original y que no 
lmya copiado de ulgún modelo? Si No 

¡,Colecciom1 algo? Si No ¿Qué'! _______________________ _ 
¡,Cuúlcs son sus pasatiempos'? _________________________ _ 

¡,1-la tenido contacto con información de tipo cientifico? Si No ¿Cuál fue? ______ _ 
¡,Cómo reacciono: Llamó su atención Le interesó mucho Le file indifcrento: Otro __ _ 
Cuando realiza algún descubrimiento. ¿Se los comunica de inmediato? Si No 
¡,Realiza experimentos'? Si No ¿De qué tipo? __________________ _ 
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S. E. f'. D.(;. E. le. 

l INIJJAD DE ATENCIÓN A NIÑOS CON CAPACIDADES Y APTITUDES 
SOBRESALIENTES C. A .S. 

Est~ lhrnrnto de scnsihilizución se llena para In orgunizucton de :ictividnllcs de 
scnsihilizuci1in inicial o pcrnmncntc con uutoridndcs,' plnnla docente. 1ímlrcs de liuniliu y 
alumnos. 

FECHA: COORDINADOR: 
ESCUELA: GRADO: 
PROFESOR: 

• ACTIVIDAD REALIZADA: 

• OBJETIVOS: 

• PUNTOS RELEVANTES: 

• RESULTADOS O ACUERDOS: 

• OBSERVACIONES: 
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E.IERC'IC'IOS DE RELACIONES REMOTAS. 

Pom.1 cm.IH uno de Jos siguicnlcs cusos debe cnco1Úrnr nluchns puntos de contacto mu1110 
<~em'-'janzas o coim:idencias) y 1ra1:1r de enconlrar Indas las posibles analogias que se le 
ocurran: 

1 . Encuenlrc el mayor número de sem'-'janzas enlrc:· 
-1.as mujeres y las marcas induslrialcs. 
-1.os hombres \' los 1erremo1os. 
-El mle y el su~tio. 
-1.a poliliea )'la rcligiirn. 
-1 Jna idea y un trnjc. 
-l lna manzana y un libro. 
-El cerebro humano y una farmacia. 
-1.a vida humana y una nube. 
-1.a crcaiividad y Puerto Vallarla. 
-1 .n dc1nc.lcracia y una naranjn. 
-1.a respiración y el lenguaje. 
-Una pan.:ja conyugal y un supermercado. 
-La medicim1 y la lilernturn. 
-Los zapatos y los nlitncntos. 
-1.os peines y los ceniceros. 
-1.os deportes y los lractores. 
-l lnu cubcla y lll1'1 eslrella. 
-l In jardín de nitios y una orquesta. 
-Un refrigerador y un perro. 
-l In jardín y una empresa. 
-Las aclitudes humanas y las velas de los barcos. 
-La psicología y la economía. 
-El lenguaje \'crbal y el sexo. 
-Una mujer y una bicicleta. 
-Un zapato y un lápiz. 

2. Las liendas que exhiben material de lectura para la venta, lienen el problema de que la 
gcllle maltrala muchos libros y revis1ns. Aporla las ideas posibles para afrontar este 
problema. 

J. Suponga que un cliente insol1•ente paga a su empresa con dos millones de pelotas de ping 
pong. y otro con dos millones de caja de palillos. Unas y otras llevnn los logotipos de los 
fohricm1tcs; uslcd no puede vender esos artículos. Que usos le daría a esos productos solos 
o combinados . 

.¡, lonumerc muchas cosas que tengan. cada una, las dos propiedades: 
-1.tirgo y blanco. 
-Comcsliblc y rojo. 
-Redondo y mnarillo. 
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<alÍ:\ l>E ENTREVISTA l>E Al'Elfl'URA l'El~MANENTt•: ((:. E. A. I'.) 

J.a guia de 1..•nlrcvisHI CiEAP se aplica ante Ja posibilidad de que un nitlo se integre H la 
di111cnsÍlÍl1 cs,:oll~f de la pnipucstu psicopcdagógicH de intcrvcnci<in. cnnsidcran<lo tres 
01spcc1os: l lahilidad superior al promedio. creatividad y compromiso. J.u inli.1rmacil111 se 
recaba a tra\·C.:s del prolCst1r de grupo. del padre de familia y con el mis1110 niilo. de nwncra 
que al C«.>njuntarsc con la inl{1rmaciún del dcsc1npciio ohscrvudo en el trah:~io sc delimite su 
i111cgrm.:it'>11 a los aspectos c..¡uc cubre líl propuesta en la dilncnsión cscolur. 

1 IJ\1311.JDAD SlJl'ERIOR Al. PROMEDIO. 

¡,CwH cs d rcndimicnto académico del niiio en el úrea de interés'? 
¡,Qué tanta facilidad tiene el alumno para udquirir Jos conocimientos relacionados con el 
;'ircn en cuestión'? 
¡,Qu.J tanto el alumno lm investigado o leído sobre temas relacionados con el 1\rea de 
interés'! 
¡,Qué fuentes ha consultado para saber más acerca de este tema'? 
¡,Qué wntos conocimientos posee el alumno sobre el área de interés? 
¡,Ct"11110 piensa iniciar su proyecto'? 

CREATIVIDAD. 

¿,Qué tanto plantea ideas o proyectos que puedan ser considerados como indicios de 
desempelio creativo? 
¡,Qu.J sugieren sus ideas y qué Je gustaría hacer o ha hecho con ellas? 
;.Qu.J productos ha realizado que puedan considerarse originales? 
¿,1:01 prolcsor de grupo considera que la idea del proyecto del alumno es original? ¿Por qué'? 
;.Tiene el alumno algunas ideas para realizar su proyecto de una manera original.. o distinta 
de las que conoce'? 

COMPRorvJJSO CON L;\ TAREA. 

¿,Qu.J lllnto tiempo y energía dedica el alumno para concentrarse en una tarea relacionada 
con el ürca de interés'? , 
;.Qué tan dispuesto estaria el alumno a dedicar tiempo y energía al trabajo en una 
determinada úrea de la propuesta de intervención'? . · • .. . · ' 
;,Qu.J tanto estaria dispuesto el alumno a no descuidar su trabajo en sus clases regulares 
para 110 hajur sus cnliJicacioncs escolares? · 
;.Cuúnto tiempo piensa d alumno que Je llevará realizar su proyecto y· cómo piensa 
distribuirlo? 
"n caso de necesitar ayuda el alumno, ¿Ha pensado en cómo conseguirla? 
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l>llU~CTOIUO l>E IU:CUltSOS 
ACTIVll>Al>ES TIPO l. 

tJN 

El directorio de recursos se va conf(1rmando poco a poco con hase a las necesidades 
pllmlcadas. de manera que esle disponible para su consulia en cualquier momento. Es 
convcnicnle considerar en h1 plancación de aclividm.lcs tipo 1 la varh:dml de mé1odos y 
111cdios lalcs corno: Conferencias. minicursos. den1ostrnciones. películas. vislas guiadas y 
exposiciones. cnlrc olros. 

/JINECTORIO T/1'0 A.- Son recursos que ofrecen sus serv1c1os a la 101alidad de la 
pohlaciún. son lugnrcs que tienen la capncidnd y orgnnizacilln para alcnder pnhlacioncs 
escolares con actividades bien dirigidas. 

/JINECTORIO T!l'O 11.- Son recursos pertenecientes al itren de influencia de la escuela de 
mlscripción. son recursos cercanos y de fiicil acceso de las escuelas. 1\sí mismo se 
consideran los propios recursos de pudres de fmnilia y profesores de la escuela. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

RESPONSABLE: 

DIRIGIR SOLICITUD A: 

RECURSO QUE PROPORCIONA: 

!!ORARIO: 

OBSERVACIONES: 

ANEXOS 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



ENTREVISTA ESTRUCTlJRADA PARA DETERMINAR EL INTEIÜ:s EN lJN TEMA 

Todas las preguntas dchcr{m csrar oricntwJus ;.11 tcnm de irucrCs del niiio. 

1. i.l'uünlo tiempo has estado interesado'! 

2. ¡,Cómo surgió tu interés en este'! 

.1. ¿Con que fuentes has contactado para conocer mejor'! 

4. ¿Has intentado investigar.más a.fondo'? Si N~ ¿Porqué? 

5. ¿Conoces algún compañero o adulfo interesado? 

6. ¿Has hojeado algún libro. o hablado con alguien que pudiera brindarte más 
información? 

7. Si te consigo un par de libros o alguien con quién hablar, ¿Te dnrlu nuevas ideas? 

ANF.XOío 



ES(llJEMA DE DESl\IHWl.LO DE l\IARCO TEÓRICO. 

Arca cs11ccílica E11111czund11. l{ccnrsos y Salid:i. 
de estudio. :icth•hludcs 

1nctnduf{n~icus. 

Tema de interés. lnlimm1ciún y Disponihili<lad llipútesis. 
proccdimicnlos. de recursos. 

tiempo y apoyo 
externo parn la 
invcsligncitln. 

ANEX07 

100 

Audiencia. 

Ciente interesada 
en ltls rcsultrn.los 
de la 
investigación. 
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