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IJITROPQCCIO!! 

En todas las épocas han existido clases sociales 

determinadas y sólo algunas han disfrutado del beneficio de 

una instrucción y educación cuidadosa, formando una élite, 

en donde O.nicamente ella tiene la posibilidad de una 

educación o formación como dirigentes. Los individuos de 

clases sociales inferiores sólo logran sobresalir gracias a 

la demostración de una notoriedad excepcional o bien a un 

conjunto de circunstancias que le sean favorables para 

lograr ocupar un lugar destacado dentro de la sociedad, sin 

embargo, sabemos que existen individuos con una gran 

capacidad de desempel\o en alguna área del saber humano y 

que no son reconocidos. 

Actualcente en los paises desarrollados, el 

reconocimiento de estos individuos se ha visto notablemente 

impulsado con el fin de aprovechar todas sus aptitudes para 

el beneficio de él mismo y la saciedad. Por el contrario, 

en paises coI:io el nuestro, todavia no se ha logrado un 

prir.er paso, cor:.o es el pleno reconocimiento a la 

existencia de sujetos sobredotados dentro de su población, 

por lo tanto, no se les ha dado apoyo, ni aprovechado como 

recurso hunano de gran valor para el avance de la sociedad. 



Asi tenemos que, dentro de nuestro sistema educativo, 

existen diferentes programas, todos ellos encaminados a un 

mejor logro de las habilidades y capacidades de los alumnos 

que son considerados dentro de un crecimiento normal, y más 

alln se realizan programas para individuos que por uno u 

otro motivo se encuentran privados de la capacidad de 

aprender lo mismo que otro sujeto de su misma edad, para 

ellos son elaborados programas especificas a cada problema. 

En la realidad, podemos observar que existe mucha 

preocupación por las niños que de alguna manera no se 

adaptan al sistema escolar y que se hace necesario tratar 

de integrarlos realizando para esto un sin fin de 

programas. Pero nos preguntamos ¿qué es lo que se hace con 

los sujetos que se encuentran en el extremo superior?, y 

que su precocidad demuestra una capacidad diferente a la de 

los demAs sujetas de su misma edad, y que sus intereses van 

mAs allA de lo que se le estA presentando. 

Dentro de los programas de la SEP vemos que existen 

algunos para grupos integrados, niñas que no responden ante 

un programa estandarizado para otros alumnos de su misma 

edad, sin embargo, no vetos que se forme un grupo donde se 

atienda a sujetos que de alguna manera están demostrando 

una capacidad sobresaliente y muy superior a la de sus 

compañeros, porque es una realidad que ya se han detectado 
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nif'los considerados como sobresalientes pero que aún hace 

!alta hacer algo por ellos. Esto se efectuó con el Proyecto 

de Implantación en México "Modelo de Superación Escolar 

para Nif'tos con Capacidades y Aptitü.des Sobresalientes u, en 

el que llnicamente se trabajó hasta su fase inicial de 

detección, sin llegar a formar un grupo "CAS 11 (Capacidades 

y Aptitudes Sobresalientes), que era la meta a alcanzar en 

todas las primarias. 

A simple vista, tal parece que por lo general no son 

encauzados estos niños, si es que ya fueron detectados, 

para el desarrollo m~ximo de sus capacidades y que incluso 

cuchas veces son censurados, tanto en su familia como en la 

escuela, sin considerar sus posibilidades con una visión 

más anp 1 ia, con una trascendencia social, educa ti va y 

pedagógica. 

si bien es cierto que institucionaloente hay ouchas 

limitar.tes, ya sea por los grupos tan numerosos o por la 

falta de interés del profesor, se encuentran dentro de los 

grupos sujetos tanto profesor como almo.nos a un prograoa 

=arcado, el cual únicaoente se trata de cubrir sin i~portar 

que el interés de algunos aluonos vaya mAs allii del 

contenido dado. 



Es desde este punto de vista que nosotros como 

pedagogas y con este panorama en general, tratamos de 

abordar el tema, y después de obtener toda la información 

posible sobre cuanto se ha hecho a este respecto, creemos 

posible y no cuy ambicioso, a nuestra consideración, dar 

una aportación mAs para el estudio de los niftos 

sobredotados, pero de aqui del pais que tiene un medio 

sociocultural muy diferente al de los niftos de paises 

extranjeros y que cada uno está determinado por diversas 

causas y factores. 

Estas reflexiones nos han permitido abordar y 

adentrar en un te.m.a poco tratado en México, no queremos 

decir con esto que en otros paises no se esté tratante ya 

ampliamente, pero no es nuestro interés investigar qué 

ocurre con estos sujetos en otros paises, sino 

concretamente aqu1 en México, nos interesa ver cuáles son 

las instituciones encargadas de ellos y hasta qué grado 

llegan. Cómo son tomados institucional y familiarmente para 

llegar a descubrir sus caracteristicas especificas, como 

son sus problemas con los que se encuentra un niño que se 

considere dentro de los sobredotados. 

Para lo cual realizamos una investigación de campo, 

en donde el objetivo principal fue hacer estudios de caso 

comparativos de niños sobredotados del área metropolitana 



en México, para tener un acercamiento mAs profundo con 

nuestro objeto de estudio, y después de la aplicación de 

diversos instrumentos de evaluación poder decidir si 

existen diferencias individuales en un grupo ya detectado 

de alumnos considerados como sobredotados entablando una 

relación personal tanto con el sujeto, como con las 

personas que de alguna J>anei:a están involucradas en el 

desarrollo intelectual de estos sujetos como podrian sei: 

sus padi:es y maestros. 

El tema de tesis que abordamos, lo planteamos como un 

problema, porque consideramos que no ha sido lo 

suficienteJ>ente trabajado en nuestro pais y la información 

que podemos rescatar de él, es referente a otros paises, en 

donde el tipo de sociedad no corresponde con las 

caracteristicas de la nuestra y, ésto lo vemos claramente 

desde el ir.omento en que tratamos de investigar lo que la 

Institución encargada de la Educación Especial en México 

está realizando al respecto y encontramos que s6lo qued6 en 

proyecto la posibilidad de proporcionarles una educación 

especial adecuada a las caracter1sticas excepcionales de 

los niños sobredotados. 

Todo esto nos conlleva al problema de que nuestra 

investigací6n se vea limitada únicamente al estudio de los 



casos de sobredotados, detectados y confirmados por la 

OGEE, en el área cetropolitana, que serla la zona del pa1s 

con más posibilidades de estudio y de inicio a una 

educación especial. Por tanto, plantea~os que si ünicamente 

es posible conocer y trabajar con un rn.1nirno de estos nif'>.os, 

es interesante conocer su caso directamente, investigando 

los posibles factores que influyeron o siguen haciéndolo 

para determinarlo hasta el mo?:ento de esa forma y que una 

vez que su far:!ilia y él han sabido de su capacidad 

sobresaliente, qué procesos consecuentes se han dado en él. 

Adet:1As, con todo ésto ver qué posibilidades podria dar 

nuestro Atlbito educativo, cultural y econ6t:1ico para 

desarrollar plenat1.ente sus facultades sobresalientes, 

tomándolos en cuenta a cada uno como un problema 

individual, ya que todas las personas se distinguen entre 

s1, tanto en los rasgos, cualidades y aptitudes, a pesar de 

pertenecer a un J:1.isco grupo. Es decir, existen sujetos 

altos o bajos de estatura, fuertes o débiles, sub o 

sobredotados y esa serA la caracteristica que los ubique 

dentro de esa pluralidad aunque dentro de la misma cada uno 

presente caracteristicas individuales. 

Todos estos aspectos los abordaremos a lo largo de 

nuestro trabajo el cual presentamos en dos partes, la 

primera estA confon:iada por capitulas de contenido teórico, 



la segunda la forman, la investigación de campo y la 

problemAtica y alternativas. 

En el capitulo l, denominado reflexiones sobre el 

concepto: sobredotado, aclaramos el uso del tértlino 

sobredotado, y presentamos una rese~a histórica sobre este 

tema de estudio, damos un perfil de cómo podr1a ser 

definido nuestro objeto de estudio. 

Las caractertsticas de los sobredotados se exponen en 

el capitulo lI, marcando el A rea cognoscitiva, 111 

creatividad y el compromiso con la tarea. 

Dentro del capitulo III, nombramos las posibles 

causas de las diferencias individuales entre los sujetos 

sobredotadas, ya que cada una presenta un caso individual, 

al tener una dotación genética, inteligencia, constelación 

familiar e intereses propios. 

En el IV, presentamos la investigación de campo 

describiendo a los sujetos seleccionados para muestra 

nuestra, lo~ ínst.rwnentos utilizados para el estudio de 

cada caso, dando los resultados obtenidos. 

Finalmente, en el capitulo V tratamos la problem6tica 

principal que puede tener un nifio sobredotado y proponemos 
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las alternativas posibles para desarrollar plenacente sus 

facultades. 

Esperamos que nuestro trabajo cumpla 

satisfactoriai:iente con los objetivos propuestos y abra un 

camino para el estudio del nino sobredotado. 

il 



Cl\PITULO l... RBFLBXIONBB ~ AS CONCEPTO; SOBREPOT~DO 

A) ACLARACIONES DBL TBRKINO SOBREDOTADO. 

A través de la historia e indudablemente aQn antes de 

que se realizaran registros, la gente ha estado siempre 

interesada en clasificar a los seres humanos, según sus 

características, diferenciando de esta forma a hombres y 

mujeres, ninos y adultos y a las diversas razas entre si; 

de igual 1:1anera se ha llegado a denotar los diferentes 

grados de capacidad fisica como intelectual entre los 

hocbres y mujeres. 

En este trabajo se abordará a las personas que poseen 

una capacidad que es considerada superior, de acuerdo con 

las habilidades que demuestra en la vida práctica, tanto a 

nivel cognitivo, como en sus habilidades fisicas y que de 

acuerdo con los paráwctros sociales establecidos se note un 

adelanto superior en cowparaci6n a sujetos de su misma edad 

''l sexo, a quienes se les ha deaor:ünado como ºsobredotados". 

Cabe aqul hacer la üclaración acerca del término, ya 

que en los clrculos pro(c::;icnales y escolares han sido 

no?:lbrados de diferentes fort:as como: genio, superior, 

brillante, eminenter 

y otros se~ejantes. 

superdotado, 

Todos ellos 

12 
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icplican una capacidad 



sobresaliente, acentuándose la superioridad intelectual 

Onicamente. 

Hecos retomado el término de sobredotado para 

designar de aqu1 en adelante a nuestro sujeto de estudio, 

por parecernos el m~s adecuado, ya que los otros términos 

podrlan ser mal interpretados incluso por el mismo sujeto, 

o bien no engloban todas las caracter1sticas que se 

requieren para designar a una persona excepcional. 

1\ continuación se cita la definición de cada uno de 

los tércinos mencionados, de acuerdo 3 varias fuentes de 

inforinaci6n. 

Genio.- que significa "Etimológicamente, esp1ritu 

divino, que nace con cada hombre. Usualmente, sujeto capaz 

de excepcionales y originales creaciones en el Ambito 

cientifico o artlstico, aplicable a poqulsimos hombres e 

inexplicable su aparici6n•." 1 

Gallagher (l96l) define al genio como la persona que 

hace sin esfuerzo lo que para otros es imposible."2 

• l Dicctonacio de tas Ciencias do !duc.aci6n, sa.ntillana., 
Vol. I, P. 685. 

2 Gallaghar (1964) ent Harin9, N. y Schiafelbusch, 
H4todoa de educación especial, P. 478. 
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Brillante: adjetivo fígurado, admirable, 

sobresaliente. 

Superdotado: del lat1n super, preposición que 

significa sobre, por encima de. 1\. pesar que, de ésta se 

deriva también la preposición "sobre 11 , no nos parece 

acertado hacer uso de é 1 porque comúnmente "super" denota 

preninencia, grado suco, exceso y dotes fuera de lo 

natural. 

Excepcional: significa que se trata de niños que 

difieren del término medio en tal medida que sus 

diferencias justifican algún tipo de ajuste escolar 

especial, sea en el aula misma o en clases especiales. 

Cabe aclarar, de acuerdo con· Harry Baker, que 

"excepcional" es un término que no únicamente incluye a los 

niños mentalmente bien dotados, puesto que comprende a 

todos los que se encuentran en ambos extremos de diversas 

escalas, incluj·endo t~nto a los deficientes mentales como a 

los sobredotados.•3 

En 1970 el Congreso de los Estados Unidos expidió un 

informe del estado de los hechos relativos a la educación 

• 3 Baker, Ha.rry, Introducción al estudio de los ni.fl.os eub 
y superdotados, P. 18. 
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de los sobresalientes y con talentos especiales, definió a 

tales ninos como aquellos que, identificados por personas 

profesionalmente calificadas, son capaces de alcanzar un 

al to desempefto en virtud de poseer habilidad es 

sobresalientes. 

Después de haber explicado nuestro término hay que 

recalcar que nos abocaremos al potencialmente sobredotado y 

no ünicamente al "sobredotado", es decir, tanto a aquellos 

que podrían serlo bajo las condiciones apropiadas y sin 

haber sido detectados, como en los que han sido estudiados 

debido a que ganaron algún tipo de reconocimiento. Puesto 

que casi todas las habilidades humanas pueden ser 

desarrolladas, la capacidad sobresaliente es una condición 

que en algunas personas puede ser desarrollada si hay una 

interacción propia entre la persona, su a!llbiente y Area en 

particular del saber hu~ano. 
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B) RB7RRBNCI1.J! BIBTORlCAB OBL TEMA BOBRBOOTADO 

El hecho de que en nuestra época y concretamente en 

nuestra sociedad, el tema del sobredotado sea poco conocido 

y difundido, no quiere decir que con anterioridad no se 

haya abordado, mucho menos que no exi~tieran este tipo de 

personas, ya que revisando la historia encontramos que 

desde la época precient1fica y como en todas las épocas y 

reg1menes politices, las sociedades han necesitado de 

élites. En el pasado éstas se reclutaban en clases sociales 

determinadas y solo ellas disfrutaban del ·beneficio de 

instrucción y educación cuidadosa y ten1an la posibilidad 

de gozar plenamente de la cultura de su época, en muy rara 

vez un individuo de las clases sociales inferiores, y solo 

gracias a un conjunto de circunstancias favorables llegaba 

a desempe~ar un papel de importancia, o sobresalta en 

alguna actividad valiosa. Sin embargo, ya desde esta época 

se pens6 en renovar los cuadros de la élite, y se buscó en 

las capas inferiores de la población, jóvenes capaces que 

pudieran ser educados para dirigir el Estado. Platón, en su 

tercer libro de la República, hace referencia a un célebre 

mito que puede considerarse corno un primer programa de 

selección de sobredotados uTodos vosotros, en el Estado, 

sois hermanos.... Pero cuando Dios os formó, di6 a los 

futuros gobernantes oro, razón por la cual son ellos los 

16 



mAs respetables. A los auxiliares les di6 plata; a los 

labradores y demás trabajadores, hierro y mena, y como sois 

todos de una misma especie, engendráis por lo comOn hijos 

que son iguales a vosotros. Pero también acontece que un 

hombre de oro engendre un hijo de plata y un hombre de 

plata engendre un hijo de oro. Lo mismo ocurre con los 

der:iAs". • 4 Plat6n propone entresacar a los niftos 

superdotados a todas las clases sociales. Los de clases 

inferiores, hijos de artesanos o de labradores, serán 

elevados al rango de magistrados o de guerreros si "vienen 

al mundo con una vena de oro o de plata," (Lib. III) . •s 

En el siglo XVI, Solimán el Kagnlfico envi6 emisarios 

por todo el il!lperio para descubrir a los niftos más 

inteligentes y fuertes de entre las poblaciones cristianas, 

eran instruidos y forl!lados como artistas, sabios o 

guerreros. 

Sumption ve en esto el mayor esfuerzo hist6ric;o en 

favor de la educación de los niftos superiores ignorando que 

Hitler intentó el mismo esfuerzo en una escala mucho mayor. 

• 4 Hohn, Elfriede, Testa p.ua aobredotados, 1967, P. 9. 

5 Platón en: De Craecker, Raymond, Loa nitlo• intelectual
r:iente auperdotados, P. 14. 
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Como se puede observar, en todos los tiempos los hombres de 

Estado filántropos, sacerdotes, etc., 11 han tratado de 

reclutar e instruir a su costa a ni~os dotados nacidos en 

clases sociales inferiores".• 6 

Sin embargo, no se trata de una selección 

sistemática, ya que cuando los pr1ncipes, tutores, o padres 

distinguieron, alentaron y ayudaron a ni~os particularmente 

inteligentes, lo hicieron a causa de su precocidad. El 

descubrimiento de 

desenvo 1 ver las 

completamente como 

éxito en la vida. 

los bien dotados ten1a el objetivo de 

aptitudes de los escolares tan 

sea posible, para asegurar su mejor 

En los siglos subsiguientes encontramos aan restos de 

lo mencionado por Platón en la RepQblica y cada teor1a al 

respecto del sobredotado va a recordarnos que los hombres 

se encuentran dotados no solo cuantitativamente sino sobre 

todo cualitativamente segan opinión de Platón, y las 

diferencias y talentos heredados se encuentran fijos para 

toda la vida y no pueden ser modificados aunque también nos 

dice que el talento se puede analizar mediante la 

observación, el examen y los trabajos de pruebas, podemos 

comen:ar este anAlisis desde la infancia de ser posible. 

• 6 Sur..ption en1 De Craecker, Raymond, Ibide::i, P. 14. 

18 



La investigación cientifica de los individuos 

sobredotados puede decirse que empezó con "Galton en 1869 y 

sus estudios genéticos y estad1sticos. Estos fueron los 

primeros estudios cuantitativos de' las aptitudes hU111anas, 

él intentó demostrar que las aptitudes naturales del 

hoobre, lo mismo que la al tura y otros atributos fisicos 

derivan en gran parte de la herencia.•? 

Ya 1:1ás adelante en 1901, la ciudad de Worcesteo 

(Hass), crea la primera escuela para nil'los bien dotados en 

los Estados Unidos, en forma de escuela preparatoria para 

la ensel'lanza secundaria. En esta escuela los alumnos 

estudiaban idiomas extranjeros y álgebra, 1:1aterias de la 

"high School", adelantaban en sus estudios y podian 

abreviar su permanencia en la escuela secundaría.••s 

En septiembre de 1921, se realizaron trabajos de 

selección ya m~s profundos de nifios sobredotados, 

encabezados por el investigador Terman. El eligió 

arbitrariamente, un Umite inferior de admisión en ese 

grupo experimental, un c.!. de 140, con el fin de estar 

absolutamente seguro de que esos niftos pertenecian al 

• 1 Tel~ord, Charles, g1 individuo excepcional, P. 116. 

•• 8 tnsehan:.a secunda.ria. 
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cintil superior de la distribución de la inteligencia tal 

como se mide con tests en la población escolar. 

Los cuestionarios, que med!an diversos aspectos, eran 

llenados por los nifíos, sus padres y maestros, y se 

conjuntaron con exá~enes médicos, medidas antropométricas; 

tests de introducción, tests de carácter y apreciación, 

etc. Este trabajo duro de 1921 a 1924 poco después se 

seleccionoron 1026 alumnos de la escuela primaria y 44 de 

la escuela secundaria ayudados por los tests de grupo de 

"Torman Group Test of Manta! Ability", •;o para la escuela 

pricaria y ol "T.G.T.", en las escuelas secundarias, lo que 

da un total de 1470 nifios seleccionados en una población de 

250 000 alumnos aproximadamente. 

Esta selección queda originalmente encomendada al 

juego de la libre competencia y en la lucha por la vida "el 

monos dotado quedará por si solo tendido en el camino; el 

verdaderamente sobredotado se impondrá a pes~r de todas las 

dificultades.•• lO 

• 9 Do Craecker, Raymond, Loa niftoa intelectualmente 
auperdotadoa, P. 24. 

• • JO De Crllieck:cr, Raywond, Ibldo::n, P. 26. 
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En el terreno pedagógico, la cuestión de la 

adaptación educativa de los ninos superdotados se encuentra 

ligada a la definición de éstos. Mediante la rápidez del 

desarrollo menta 1, se tienen que acelerar los estudios de 

las mismas por porciones y de acuerdo can De Craecker, es 

necesario dar oportunidades a cada individuo que manifiesta 

una superioridad. 
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C) ¿OBPIHICIOH O PBlU'IL DBL SOBREDOTADO? 

¿oef inici6n o perfil del sobredotado?, es una 

pregunta que nos planteamos porque consideramos que el 

significado de los términos es demasiado vago cuando se 

habla de n il'los dotados, bien dotados, superdotados, 

altamente dotados, 

bien sobredotados, 

supernorm.ales, superiores, brillantes o 

pero ¿en qué?. Dicho significado es 

demasiado restringido, cuando se dice ninas precoces, 

nil'los prodigioo, porque cada uno de estos términos, tomado 

al pie de la letra, tiene el incoveniente de excluir a 

muchos nil'los designados por los otros términos. 

Podemos citar definiciones, pero ninguna nos va a 

precisar en qué consiste esa capacidad de sobredotaci6n, ya 

que las Areas de dese1:1peño en las que una persona puede 

cataloqarse como sobredotado están determinadas por las 

necesidades y los valores de la cultura predominante, 

puesto que si nos referimos a la capacidad intelectual más 

arriba del promedio, la utilización de un test de 

inteligencia para la medida de esta facultad s6lo será 

válida si las aptitudes evaluadas son trascendentes en el 

medio cultural, por tanto la sobredotaci6n es algo 

inseparable del medio socio-cultural. Esto lo podemos 

aclarar aün m~s al referirnos a los niños deficientes desde 

22 



el punto de vista social que no lo son por ser sometidos a 

un test, sino que es su deficiencia la que viene reflejada, 

parcialmente por lo menos en los valores logrados en él, 

De manera que aqu1 daremos respuesta a la pregunta 

planteada al inicio. Nosotras no pretendemos llegar a una 

definición del sobredotado, sino más que nada concluir en 

un perfil de los sujetos con esta capacidad, después de un 

análisis de diversas definiciones pasadas y presentes donde 

enmarquemos principalmente los componentes de su cualidad. 

Una forna de analizar las definiciones existentes, ya 

que son incontables las que se han propuesto durante varias 

décadas, es visualizarlas dentro de un rango continuo que 

vaya de lo conservador a lo liberal; empleando éstas 

connotaciones de acuerdo al grado de restricción que 

expresan para determinar quiénes entran al grupo de 

sobredotados. 

Esas restricciones conservadoras, pueden estar 

limitadas en dos formas: si la definición expresa el n(lmero 

de áreas especificas de desempef\o que tienen que ser 

consideradas para el nif\o sobredotado, o bien, especificar 

el grado m1nimo o nivel de excelencia que debe lograr para 

considerársela como tal. 
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La primera forma la encontramos en definiciones como 

la del término superdotado que "se aplica generalmente al 

individuo cuya capacidad intelectual o académica es 

claramente superior a la de la mayor1a de sus condiscipulos 

de la misma edad". •ll Como podemos apreciar est.S. limitado 

el concepto al .S.rea intelecutal o académica ~nicamente y, 

excluye otras co~o la música, arte, servicio social, etc ... 

La definición de Lewis Terman, sobre la capacidad 

sobresaliente (1926), es un claro ejemplo de la segunda 

forma dentro de la linea conservadora que citamos, "El uno 

por ciento m.S.s alto en habilidad intelectual general tal 

como es medido por la Escala de Inteligencia Stanford-Binet 

o un instr\lll!ento comparable.* 12 Aqu1 la restr icci6n es 

tanto al especificar el desempeño en la habilidad 

intelectual como el nivel requerido arriba del uno por 

ciento. 

• 11 HAring, H. y schlefelbuach, Mátodoe de educación 
eopecial., P. 477, 1971. 

Lowis Te:rman en: 
• 12 Hari:-;1 1 N. y Schlefelbuech, Métodos de educación 

especial, P. 400. 
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como podemos ver, Terman careó una puntuación 

espec1f ica y que independientemente de la que haya sido es 

importante reconocer que cualquier punto de separación que 

se quiera marcar en la medición psicológica es por su 

naturaleza arbitrario, y no existe una demarcación que 

pueda ser defendida. 

Además es claro que si establecemos un nivel en una 

sola medida, eliminamos a muchos individuos que resultar1an 

extremada~ente sobresalientes, con otras medidas. También 

queda claro que la inteligencia puede crecer o decrecer, 

cuando menos en términos de los métodos disponibles de 

evaluarla dependiendo de la variedad de factores fisicos y 

psicológicos, ambos dentro del nifio individual y dentro de 

su ambiente. 

En el rango liberal colocamos las siguientes 

definiciones: 

Para Paul Witty (1940), "el sobredotado es aquel 

individuo que domina una actividad humana de gran valor 

real o posible, de un medo notable y constante" .• 13 

• 13 Paul Wit.t.y en: Harinq, N. y SchJ.efelbuach, lbidem, 
P. 480. 
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Havighurst, Stivrs 'i Detlaan (1955), consideran 

sobredotado a "todo n ifto, que respecto a su edad, es 

superior en alguna habilidad que puede convertirlo en un 

contribuyente destacado al bienestar y calidad de la vida 

social" . .. 14 

En esta de!inici6n se inclu1a la capacidad 

intelectual general y sus componentes tales como el 

razonamiento; habilidad especial, habilidad J:latemática e 

imaginaci6n espacial, habilidad en la mecánica, el 

liderazgo social y las relaciones huoanas; as1 como talento 

en arte, creativas, tales como disel'la gráfico, música, 

escritura crativa y actuaci6n. 

En 1962, Getzels y Jackson· 15 ampliaron también la 

de!inici6n de la 11nea conservadora, al informar dos 

aspectos de la capacidad del sobredatado que no med1an las 

pruebas de inteligencia: la creatividad y la excelencia 

psicasocial. 

11 14 P.~vii¡huret, Stl'lra y Detlaan (1955) en; Le:uhieu 
Botherne, Educa.tional Leaderahip, P. 2. 

• 15 Cet::ela y Jackaon (1962) en1 Powel, .Janes Tudor, El 
Educador y la croat.ividad dal nifto, P. 13. 
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A pesar de que la linea liberal nos amplia la noción 

del sobredotado, esa misma ventaja nos lleva a dos 

inconvenientes tales como son el problema de los valores 

(¿cuáles son las lineas potencialmente valiosas de la 

actividad humana?) y la subjetividad en la medición. 

Sin embargo, mientras la concepción de la capacidad 

sobresaliente vaya más allá de las lineas conservadoras, es 

importante confiabilizar al juicio humano para determinar 

los niveles a los que el desempei\o pueda ser considerado 

consistentemente notable; porque es mucho mejor tener 

estimaciones imprecisas sobre la información correcta, que 

datos precisos sobre información equivocada. 

Aunque el conocimiento sobre este tema esté en 

eiqiansión y se hace cada vez más complejo, es preciso 

aclarar que no necesariamente es confuso; y que hay una 

variedad de tipos de capacidades sobresalientes las cuales 

deben ser cultivadas. De manera que es conveniente no 

adherirse r1gidamente a una definición que incluya 

ünicamente los criterios de C. I.y académico, para la 

identificación del sobredotado. 

una definición que nos permite reconocer una amplia 

gama de habilidades humanas, es la propuesta por la Oficina 

de Educación de Estados Unidos, donde menciona que "Los 
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nil\os sobresalientes y talentosos son aquellos ..• quienes 

en virtud de sus capacidades sobresalientes son capaces de 

lograr un alto nivel de desempel\o.,. estos nil\os son 

aquellos que demuestran cualquiera de las siguientes 

habilidades o aptitudes solas o combinadas. 

l) Habilidad intelectual especifica. 

2) Aptitud académica especifica. 

3) Pensamiento creativo-productivo. 

4) Habilidad de liderazgo. 

5) Aptitud para las artes visuales y de ejecución. 

6) Habilidad psicomotora•." 16 

Si bien esta definición nos da una visión más amplia 

de habilidades que deben ser incluidas en el perfil del 

sobredotado, al mismo tiempo representa ciertos 

inconvenientes. 

El primero, que no toma en cuenta factores 

motivacionales que se derivan del sujeto y de su ambiente y 

guc en ning1ln momento representan capacidad. Un segundo e 

igualmente importante, es el referente a que por la misma 

variedad de habilidades especificas que marca conlleve a 

una posible malinterpretaci6n o una aplicación incorrecta. 

* 16 Haring, N .. y Schlefelbuech, lb1dem, P. 483. 
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Nosotras proponemos que se sinteticen en menos 

categor1as, y se enmarquen cuatro de ellas en una sola, 

como es habilidad intelectual espec1f ica, aptitud para las 

artes visuales, y de ejecución y habilidad psicomotora, por 

una sobresaliente habilidad en cualquier actividad humana 

valiosa. Las otras dos habilidades, el poder creativo

productivo como forma de innovación mAs no de repetición de 

lo ya hecho y el liderazgo ser~ importante también como 

condición de su medio que le favorecerá. faltando as1 

Qnicamente al factor motivacional individual y que lo 

denominaremos posteriormente como el compror.iiso que tiene 

el sujeto para realizar cierta tarea. 

De acuerdo con la generalización que propone Renzulli 

integrar1amos al perril del sobredotado con tres grupos 

b~sicos de caracteristicas humanas: habilidad general 

arriba del promedio, altos niveles de creatividad y de 

compromiso con la tarea. De manera que el potencialmente 

sobredotado es capaz de desarrollar estos tres aspectos y 

aplicarlos en determinadas áreas de desempefio.• 17 

• 17 Renzulli, Joseph s., "'What Kakes Giftednaaa?, P. 14. 
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Cl.PITULQ X.X... CARl\CTl!J!IBTICaB ~ J&!! BOBB200ThDOB 

La excepcionalidad del sobredotado consiste además de 

una base biológica en la interacción de tres grupos básicos 

de caracterlsticas humanas: l) Capacidad general arriba del 

promedio; 2) Altos niveles de creatividad y; 3) Altos 

ni veles de compromiso con la tarea. Por esto, se puede 

decir que el sobredotado es todo aquel que puede 

desarrollar esta combinación de caracter1sticas y aplicarla 

a cualquier !rea valiosa de desempe~o humano. 

Ninguno de estos grupos por sl solo constituye la 

capacidad sobresaliente, porque cada uno de ellos 

contribuye en igual medida al logro de la capacidad del 

sobredotado. 

A) HABILIDAD GENERAL ARRIBA DEL PROMEDIO 

En este apartado iniciaremos con la descripción de la 

caracterlstica de la habilidad general arriba del promedio, 

la cual comprende las siguientes Areas de habilidad 

general: inteligencia; desempeño; aptitud; habilidades 

~antales prioarias, como capacidad para razonar, 

generalizar, manejarse can abstracciones, comprender 

significados, pensar lógicamente; y pensamiento creativo, 
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que t1picamente son medidas por pruebas de inteligencia. 

Nos referimos a una habilidad general porque ésta puede ser 

utilizada en varios tipos espec1ficos de "desempel'\o, como 

por ejemplo en matemAticas, mOsica, pintura, qu1mica, 

escultura, poesla, arquitectura, etc. Esto es equiparable 

con lo que menciona Galton1 1l cuando reconoció dos clases 

de aptitudes. Para él, la m11.s importante era una •aptitud 

general", b11.sica para todos los pensamientos y acciones de 

los hombres, las otras son una cantidad de "aptitudes 

especiales 11 , cada una de limitado alcance, pero insistió en 

que estos factores especiales eran de importancia 

secundaria y que contribuian solo en forma limitada al 

logro de la eminencia. 

Af irm6 que sin un talento especial para una clase 

particular de realización, una persona no destacará en ese 

campo especifico pero para llegar a ser eminente en un 

campo dado nccesitarA, sobre todo, un alto grado de aptitud 

general. 

La habilidad general arriba del promedio no la vamos 

a detectar con una prueba de inteligencia sino que va a 

Dalton en: 

(1) Telford, Charles, El individuo excepcional, P. 116. 
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eatllr reflejada en el desempel\o creativo/productivo del 

sujeto, porque 6ste no es necesariamente una !unción de la 

inteligencia medida. El t6noino creativo/productivo •se 

emplaarA como adjetivo para describir aquellos aspectos de 

involucramiento que están orientados hacia la •salida" del 

material original en las áreas de desempel\o. El 4rea de la 

escritura creativa por ejemplo, puede ser dividida en 

aquellas preferencias en las que un individuo aprende sobre 

el estilo, técnica, caracterización, etc. (entrada) y un 

segundo tipo de pre!erencia en el que la persona realmente 

produzca cuentos creativos, poemas o libretos (salida). El 

primer tipo de preferencia 111oldea al individuo en el rol de 

principiante o consU111idor de infonoaci6n importante sobre 

la escritura. En el segundo tipo de preferencia se le pide 

al individuo que aplique o haga uso de la in!ormaci6n 

básica, escribiendo poemas, libretos, o cuentos. Asl la 

persona aaume el rol de escritor cr0ativo/productivo",'2 

Uno de los errores qus mlis se han cometido en la 

identificación de nil\os sobredotados ha sido el contundir 

su aprovechamiento en una prueba con la productividad 

creativa; como por cjez:iplo Terman, Karril y Goodenough 

• 2 Ren:ulli, Joaeph, •l!n qué conahta la capacidad 
IObt'••a.U.ente?• I p. 18. 
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coinciden en senalar el Coeficiente Intelectual de lJ0-140 

como limite inferior de la sobredotaci6n. Revisemos las 

características intelectuales que dan algunos autores de 

los sobredotados. 

Para Craecker,ilJ los primeros signos de inteligencia 

superior mAs a menudo notados son: una curiosidad 

insaciable, conocimientos extensos, comprsnsi6n rApida, 

buena memoria, vocabulario rico e interés excepcional por 

las relaciones de nOmeros, los Atlas y las enciclopedias. 

En la revista The E:ducation of E:xceptional Children 

University ot Chicago (1950), aparece que el sobredotado 

manit !esta poca paciencia con l.os procedimientos y 

ejercicios de rutina. 

su&rez (1965), <•I setlala que el sobredotado tiende a 

ser mAs curioso, imaginativo, observador y original que los 

demAs. Presenta mayor capacidad de critica y autocrltica en 

(3) D• cra.ecker, Raymond, Loa nil\oa intelectu.almente 
•uperdotadoa, P. 66 

(4) Sulra&, Canoan, Estudio paicológieo 1obre loa nil\011 
excapcionale1, P. 11. 
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la medida que ello sea posible dentro de su nivel 

evolutivo, se adelanta en sus estudios en relación con su 

edad cronológica y generalmente aprende a leer antes de los 

cinco anos¡ que es capaz de conocimientos extensos y tiende 

a profundizar, comprende rápidamente y tiene buena memoria. 

Lo que estos autores nos plantean, a pesar de que 

son caracterlsticas que se puedan considerar como norma 

general en todos los nii\os sobredotados, nos sirve para 

confirmar que la habilidad general superior no la 

encontraron en la medida de una prueba de inteligencia sino 

en el estudio completo del desempefto total de estos nifios. 

Entonces las personas más productivas de la sociedad 

no son precisamente las que han obtenido un C.I. de 130-140 

en las pruebas estandarizadas, ni necesariarnente han sido 

estudiantes "A" -los más aplicados- quienes muchas veces 

más bien han sabido adecuarse al proceso de enseftanza 

aprendizaje y a cumplir su rol. Por lo tanto si se 

utilizaran porcentajes determinantes como criterio para 

saber si un sujeto es sobredotado o no, se caeria en el 

error de discrit:1.inar a muchos otros que tienen un. gran 

potencial para poder alcanzar altos niveles de desempefio 

creativo-productivo en alguna área especifica. Esta idea de 

que "el dcsemper1o creativo no es necesariamente una función 
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de la inteligencia medida", •s se ve apoyada por la 

conclusión de Wallach (1976) cuandCJ encontró que: "Los 

niveles de calificación arriba del promedio y las 

evaluaciones sobre las habilidades académicas muestran poca 

validez de criterio para constituirse en una base confiable 

de la cual desprender decisiones acerca del futuro de los 

estudiantes. Lo que las pruebas académicas predicen son los 

resultados que una persona obtendrá en otras pruebas del 

mismo tipo. 

Wallach sellala que los puntajes de las pruebas 

académicas en los rangos :más elevados -precisamente los 

niveles de calificación que son utilizados comGnmente para 

seleccionar personas que formarán parte de los programas 

especiales no reflejan necesariamente el potencial para el 

desempello creativo-productivo.•º6 

Varios estudios apoyan la idea de Wallach, de que 

existe escasa relación entre los puntajes de las pruebas y 

• 5 Ren%ulli, Joseph, •¿What Makes Giftedneas? 2, 
Psychology and Educatlon o! the Gi.fted, Irvinqaton 
Publiahera, lnc. Ne.... York, P. 7. 

6 Wallach (1976) en: Renzulli, Joeeph, Ibídem, P. 7. 
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los grados escolares por un lado, y los logros del oundo 

real por el otro. Por ejemplo "Cox (1926) realizó un 

estudio biogrAfico ouy aoplio de 300 de los mAs eoinentes 

individuos de la historia. Una variedad de procedimientos 

fueron utilizados para estimar el C.I. de estos sujetos que 

iban de un rango de 100 a 200 con un promedio de 155.· 7 Las 

conclusiones a las que llegó fueron que el sujeto que logra 

un al to grado de el:linencia, puede ser detectado como 

sobredotado desde su infancia por medio de pruebas de 

inteligencia. Sin embargo, Terman retomó la advertencia de 

Cox pero en sentido inverso, para comprobar que no es 

necesariamente válido que todos los niños que obtengón 

altos resultados en las pruebas serán eminentes y con esto 

reafirmó su estudio longitudinal realizado en 1300 sujetos 

que obtuvieron calificaciones de 140 o oAs en la Escala 

' Stanford-Binct de Inteligencia y coco adultos se dedicaban 

tan solo a ocupaciones modestas como polic1as, marineros, 

mecanógrafos, empleados de archivo, etc. 

Por otra parte, un estudio realizado por el American 

College Testing Prograc titulado: "Variedades de desempeño 

• 7 Cox ( 1926) en1 Renzulli, Joaeph, •LEn qué consiste la 
eapaclda.d eobreoal!onte?•, Ib!dam, P. 23. 
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después del College: Perspectivas Sobre el significado del 

talento académico, concluyó: "Los logros adultos no están 

relacionados con el talento académico incluyendo los 

puntajes de las pruebas, las calificaciones del High School 

y las calificacic~~g del College. Sin embargo, los logros 

adultos si estaban relacionados con logros no académicos 

(extracurriculares) del High School. Esto sugiere que 

existen muchos tipos de talentos relacionados con el éxito 

posterior que pueden ser identif loados y estimulados por 

instituciones educativas. (Munday y Davis, 1974).•'8 

Estas conclusiones reafirmaron las que obtuvo Hoyt, 

• 9 en un estudio que hizo en 1965 con 46 casos sobre la 

relación existente de los indicadores tradicionales del 

éxito académico y el desempel'lo posterior al College en 

varias áreas de conocimiento y diversas profesiones. Para 

él, estos dos aspectos tienen poca correlación y es mejor 

considerar que el logro académico (conocimiento) y otros 

tipos de crecimiento y desarrollo educativo son en cierta 

forma independientes 'l;JlOS de otros. 

• 8 :!iunday y Davie, (1974) en: Renr.ulli, Joseph, "¿What 
Makee Giftedneas?", Ib1den, P. 8. 

• 9 Hoyt (1965) ..:tni Renzulli, Joeeph, ¿En qué conaiate la 
capacidad oobresaliente1, p, 25 
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Los estudios mencionados dan evídencia de la casi 

nula correl•ci6n entre los indicadores de é~ito 

sobresaliente.- De esta forma es mejor sugerir que las 

JDedidas de potencial acadéznico o intelectual pueden 

utilizarse de inicio para establecer un nivel mlnimo de 

desempef\o y que es más propicio utilizar indicadores de 

pensamiento creativo, apreciaciones sobre logros pasados y 

apreciaciones de producción creativa. Wallach (1976) apoyó 

firmemente el hecho de otorgar más énfasis a las muestras 

de trabajo como evidencia de productividad creativa. 

Hoyt sugirió que deberla darse mayor confiabilidad a 

los "perfiles sobre el crecii:iento y desarrollo de los 

estudiantes", más qua a los medios tradicionales que se 

utilizan para determinar el éxito académico. su argumento 

no es bajar los estandares sino individualizarlos más, 

desarrollando listas de desempeños que pueden ser 

indicaciones de varias de las cosas que los estudiantes 

pueden hacer y hacen frecuentemente para demostrar su 

potencial tt. •lo 

Hoyt ani 

• 10 Ren:ullL Joseph, "¿En q'J6 consiste la capacidad 
eobroaalt.ente1". Ibidmt¡, P. 29. 
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B) CREATIVIDAD 

La creatividad es otro de los componentes 

caracteristicos del sobredotado y está constituido por 

varias cualidades especificas bajo ese concepto. A través 

de sus diversas definiciones tenemos que es considerada de 

las siguientes formas: 

Jaoui Hubert (1979), nos dice, "La creatividad es un 

proceso intelectual cuyo resultado es la producción de 

ideas que son nuevas y valederas al mismo tiempo •.. Por lo 

general la creación se define como actividad de asociación 

y combinación, parece que estos dos mecanismos son 

insuficientes y que por tanto es necesario, siguiendo el 

ejemplo de los psicólogos de la gestalt, hacer que 

intervenga una estructuración del campo perceptivo, dicho 

en otras palabras, el inventor tiene a su disposición un 

material compuesto de elementos dispersos. Es posible que 

el inventor se ponga a combinar entre si esos elementos; 

pero también es posible que posee una visión directa casi 

inmediata del modelo del conjunto."' 11 

• 11 Jaoui, Hubert, Clavea para la creatividad, P. 43. 
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Para Marian Scheifele, "La creatividad u originalidad es la 

caracter1stica que distingue el trabajo y comportamiento 

del verdaderamente sobredotado, y los estudios acerca de 

los qenios en mCsica, arte e invención cecAnica revelan que 

la realización creativa sobresaliente se halla casi 

invariablemente acocpanada de un alto nivel de capacidad 

intelectual" . .. 12 

Para Gary A. Davis y Ascott Joseph, "La creatividad 

es al proceso de presentar un problema a la r.iente con 

claridad (ya sea i1naginándolo, visualizándolo, 

suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego 

originando una idea, concepto, noción o esquema según 

lineas nuevas o no convencionales".••• 13 

Elizab<>th Hurlock considera a la creatividad como 

sinónimo de imaginación o fantas1a, pero además como 

proceso mediante el cual se genera algo nuevo ya sea una 

.,. 12 Sehalfale, Karhn, ~l ni.00 eobredotado en la escuela 
común, P. 16, 

13 Gary A. Oavis y Aucott, Joeeph, Estrategias para la 
creatividad, P. 19. 
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idea o un objeto en fon:i.a nueva. Pero Goldner aclara que es 

una actividad organizada, comprensiva e imaginativa del 

cerebro en pro de un resultado original, ya que no es 

reproductiva sino innovadora. 

Un concepto popular de creatividad sostiene que lo 

que se crea debe ser un producto nuevo totalmente pero 

dicho concepto es erróneo ya que la creatividad incluye 

"combinaciones de ideas o productos en fon:ias nuevas". •14 

Las personas pueden ser creativas cuando generan algo que 

no hab1an producido nunca antes; aún cuando alguna otra 

persona pueda hacerlo creado casi igual. 

De acuerdo a Guadalupe Moreno Bayardo, •is la 

creatividad es la resultante del espíritu de investigación 

originalidad, iniciativa, amplitud de criterio, libertad de 

acci6n y desenvolvimiento con las propias decisiones. 

Lilian y Virgil Legan, la plantean como la capacidad 

de innovar, inventar, de reunir elementos de una forma en 

la que no lo hablan sido nunca anteriormente, favoreciendo 

"' 14 Hurlock., B. Elir.abeth, Desarrollo del nifio, P. 346. 

15 Horeno, Bayardo Guadalupe, Oid!ctica, fund~nta.ción y 
prlctica, P. 20. 



con ello su valor o belleza. Agregando que "es el proceso 

mediante el cual uno descubre algo nuevo, redescubre lo que 

ya habla sido descubierto por otros, o reorganiza los 

conocimientos existentes"~ 16 

Seg~n, Asunción Garcla Prieto, "La creatividad es una 

función peculiar, distinta de la inteligencia que utiliza 

funciones mentales diversas con profundas ~otivaciones 

canativas y efectivas del preconsciente. Actualmente se 

acepta que la creatividad y la inteligencia son diferentes 

pero no contrapuestasn.•l 7 

Dentro de la SEP, "La creatividad es el poder de la 

imaginación para romper un grupo conceptual, para 

restructurar ideas nuevas, pensamientos y sentir.iientos en 

nuevos y significativos elementos.n•lS 

De las diversas definiciones de creatividad, las dos 

más aceptadas son la del pensamiento divergente de Guilford 

y la definición de '!'arranco de la creatividad como un 

• 16 Lo.;an, M. Lilian y Logan V., Estrategias para una 
cnaeli.an:a. crfJath·d. P. 22. 

• 17 Ga.rcia Prieto, Asunción, l.a c:::\:!at.ividad del ni1'o 
preescolar, P. 24. 

• 18 SEF, ~esumen del est.udio sobre construcc16n de p:-uebas 
da creatividad, P. 7. 
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proceso de hacerse sensible a la identificación de 

problemas, dificultades, elementos faltantes, disarmon1as y 

discrepancias en el conocimiento y una posterior búsqueda 

de soluciones, elaboración de suposiciones, formulación de 

hipótesis acerca de problemas para probarlas, reprobarlas o 

bien modificarlas para que finalmente se den los 

resultados. 

El modelo de la estructura del intelecto de Guilford 

no sólo amplió el concepto de inteligencia sino también 

colocó la creatividad entre las caracter1sticas del nil\o 

sobredotado. Entre otros que contribuyeron al surgimiento 

del interés en la creatividad como una itlportante á.rea de 

investigación ademá.s de Getzels y Jackson (1962) y Torrance 

fueron Calvin Taylor, Sidney Parnes, A.H. Maslow y C.R. 

Rogers. 

Dice Guilford< 19 1 que el pensamiento creativo, al 

igual que el tipo de pensamiento requerido para solucionar 

los test de e. I. , i!llplican un proceso de resolución de 

problemas pero a la vez exige que el sujeto utilice sus 

propios conocimientos y experiencias para elaborar una 

• 19 Guilford, J.P., Creatividad y Educación, P. 26. 
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respuesta que satisfaga una profunda necesidad de 

autoexpresión, los problemas que demandan un tipo de 

pensamiento creativo son aquellos que admiten más de una 

respuesta correcta. 

Torrance en sus propios estudios sobre la capacidad 

creativa del sobredotado, ha estado continua e 

incrementadamente impresionado por la gran complejidad de 

este aspecto del funcionamiento del intelecto del hombre, 

al encontrar en ella fluidez de ideas, flexibilidad 

espontánea, originalidad y elaboración; esto es que dentro 

de los nif'ios creativos algunos son mur hábiles para 

producir ideas expresadas en palabras pero son menos 

capaces para expresar ideas en slmbolos figurativos, pueden 

tener gran expresión de ideas en forma figurativa algunos 

otros nil'los pero no lo hacen al tratarse en palabras o 

sonidos¡ ta?!lbién puede suceder que otros respondan con gran 

creatividad en una tarea que requiere elaboración y 

originalidad y en otra no hacerlo. 

Paul Torrance, concluye en base al Modelo de la 

Estructura del Intelecto de Guilford, "El término 

pensamiento creativo será usado para referirse a 

habilidades tales como la fluideo (gran nfunero de ideas), 

flexibilidad (variedad de aproximaciones diferentes o 

categorlas de ideas), originalidad (fuera de lo trillado 



ideas desusuales}, elaboración (ideas bien desarrolladas y 

detalladas), sensibilidad a defectos y problemas y 

redefinición (percibir en una forma distinta desde lo usual 

establecido o forma intentada o usada)". '20 AdemAs af irm6 

que sólo se puede esperar un nivel alto de rendimiento 

creativo de los que tienen las notivaciones y la habilidad 

para poner en ejercicio las aptitudes. 

Es icportante aclarar que la creatividad es una 

caracterlstica significativa del sobredotado, una variable 

que tiene importancia porque frecuentemente al r-eferi:tse a 

estas personas es por lo signific~tivo, original, novedoso 

y singular de su contribución que han hecho y que es por lo 

que ha llamado la atención. Por otra parte, ademAs de ser 

relevante representa un tema dificil por los problemas 

encontrados para su evaluación. coi::o son: el hecho de la 

poca validez en la construcción de procedimientos o pruebas 

de creatividad; la cuestión de la validez de correlación 

entre el desenpel\o en las pruebas de creatividad y la 

creatividad del mundo real y, como es la poca confiabilidad 

• 20 Torrance, E. Paul, •conceptos Resultantea de la 
Capacidad Sobresaliente•, P. B. 
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entre si las medidas de pensamiento divergente miden o no 

la verdadera creatividad, ya que las evidencias de la 

investigación sobre esas pruebas han sido limitadas. 

Antes de proseguir con la notificación de las 

dificultades, hay que aclarar el concepto de pensamiento 

divergente, siendo éste una característica de las personas 

altamente creativas. 

Estos términos son resultado del modelo teórico de la 

estructura del intelecto de Guilfod el cual tiene 

dimensiones: Operaciones, Contenido y Productos. 

Las operaciones •son la clase prlncipal de procesos o 

actividades intelectuales, las cosas que el organismo hace 

con el material en bruto de la información. Estas 

operaciones son: 1) Cognición, 2) Memoria, J) Producción 

Divergente y 4) Producción convergente que son dos clases 

de pensamiento productivo de lo que ha sido producido o 

memorizado y 5) Evaluación•.' 21 

En la producción divergente, entendida también como 

la generación de información en base a una información 

dada, el énfasis se hace en la variedad y en la cantidad 

• 21 0p. cit., p. 1 y s. 
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del producto de una misma fuente y en cambio la producción 

convergente o la generación de infornación el énfasis se 

hace sobre un logro ünico o en los mejores resultados que 

fueron convencionalmente aceptados.· 22 

Nicholls (1972), ' 23 después de realizar una amplia 

revisión de estudios de validación y predicción de pruebas 

de pensamiento divergente, llegó a la conclusión de que el 

pensamiento divergente es una caracter1stica de las 

personas altamente creativas. sin embargo, recomienda tener 

cuidado para no caer en la aceptación poco cr1tica de estas 

pruebas como medidas definitivas de creatividad; ya que 

puede haber una falta de asociación entre el desempei'lo 

creativo elevado y las pruebas de pensamiento divergente, 

esto debiéndose posiblemente a que estas pruebas miden sólo 

una parte del proceso creativo. Sugiriendo que era mucho 

mejor hacer un análisis de los productos creativos. 

En 1976, Wallach obtuvo una conclusión muy acorde con 

llicholls, tras de haber revisado estudios de creatividad. 

Para él las muestras de trabajo creativo deb1an ser 

• 22 'l'orrance 1 E. Paul, Op. Cit., P. 7 y 8. 

23 tHcholle (1912) en: neni.ulli, Joecph, ¿En qué conei.ete 
la capacidad sobresaliente? p, 33 
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evaluados lOáS bien por personas calificadas que con una 

prueba, exigiendo a los candidatos presenten ejemplos de su 

mejor trabajo escrito, o reportes de sus investigaciones 

que hubieran realizado. 

En base a lo anterior, consideramos que los juicios 

deben provenir de personas especialistas en el área de 

desempefio y que se basen sobre productos de desempefio real 

y no finicamente en la calificación de una prueba; y además 

agregar1amos el considerar los siguientes criterios como 

dimensiones de la creatividad de acuerdo a la habilidad 

especifica: Originalidad de panaamiento y visión abierta y 

novedosa, inventiva, habilidad para salir de lo comfin y de 

procedimientos establecidos cuando se requiera y aptitud 

para idear respuestas efectivas y originales. 

C) COMPROMISO CON LA TAR&A 

El compromiso con la tarea representa la energ1a que 

se aplica a un problema particular o tarea, y que activa 

as1 la manifestación de la productividad creativa en una 

área de desempefio espec1f ico. 

Este grupo de cualidades no intelectuales dentro de 

las caracter1sticas del sobredotado, no debe sorprender, ya 

que desde los relatos autobiogrAficos hasta los hallazgos 
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encontrados en la investigación cient1fica nos demuestran 

como uno de los ingredientes principales en el trabajo de 

las personas sobresalientes es su habilidad para 

involucrarse totalmente en un probleca o Area especlfica 

por un par-iodo de tiecpc considei:-able; esto lo podemos 

ilustrar mencionando a Thomas A. Edison cuando planteaba 

que "El genio se confo=a de uno por ciento de inspiración 

y noventa y nueve por ciento de perseverancia". "2 " 

Enseguida se mencionan algunos aspectos sobre el compromiso 

con la tarea, que han sido propuestos por personas cuyo 

trabajo proporcionó las bases para el estudio del nil\o 

sobredotado. 

Sir francis Galton, aún siendo un tuerte proponente 

de la base hereditaria como antecedente de sobredotaci6n, a 

lo cual llamó "habilidad natural", se adheri6 a la creencia 

de los principales elecentos que contribu1an al logro de la 

tarea eran "Las· aptitudes, el entusiasmo y la disposición 

para el trabajo", •25 

• 24 Thorc..u A. !'di.son en1 Reni:ulli, Joaoph, •¿En qué 
conaiate la c4p.acl.Ca.:i !!obrfftr&Uente1, una reexamlnacl6n 
de la det'inic16n del aobrosali&nte y talento110, P. JS. 

• 25 Sir Fl"ancio Ca.lton en: Telford, Charles, El indivf.duo 
excepcional, P. 116. 
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Por habilidad natural Galton reconocia a "aquellas 

cualidades y disposiciones del intelecto que impulsan y 

capacitan al hombre para desempe~ar actos que lo llevan a 

ser reconocido por los demás. No me refiera a capacidad sin 

entusiasmo, ni entusiasmo sin capacidad, ni incluso a la 

combinación de ambos sin una buena capacidad para llevar a 

cabo una qran cantidad de trabajo laborioso, sino que ce 

refiero a una naturaleza que por s1 misma, impulsada por un 

estimulo intrinseco, escale el sendero que conduce a la 

eminencia y tenga la fortaleza para alcanzar la cima en la 

que a pesar de todos los obstáculos y frustraciones, se 

esfuerce hasta vencer el impedimento y estar libre de nuevo 

para continuar con su instinto laborioso". * 26 

También los estudios de Terman han contr íbu1do 

notablemente en la descripci6n de las caracteristicas de 

las personas sobresalientes y aunque en su inicio (1911) 

tomaba como criterio de selección el 1\ m<!.s alto en 

habilidad intelectual general y tal como es medida por la 

escala de inteligencia Stanf ord-Binet y que de hecho muchos 

de sus seguidores continóan con este criterio. No hay que 

pasar por alto las valiosas conclusiones a las c¡ue llegó 

• 26 GAlton en1 F.en:.ulli, Joeeph, Op. Cit., P. 36. 
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después de JO años con el estudio longitudinal que llev6 a 

cabo con 150 hombres, divididos en 2 grupos, los más y los 

menos exitosos, intentando identificar algunos de los 

factores no intelectuales que pueden afectar el éxito en la 

vida; al ver que los sujetos exitosos no difer1an en ningün 

grado de inteligencia de los demás lleg6 a suponer que el 

desempeño sobresaliente implicaba algo más que un alto 

grado de inteligencia. 

Los resultados indicaron que los factores de 

personalidad son de gran importancia y determinantes en el 

buen desempeño, y que los dos grupos diferian más en 

cu a 1 idades como: "persistencia en el logro de fin es, 

integración hacia metas, confianza en si mismo y estar 

libre de sentimientos de inferioridad. En forma general el 

mayor contraste entre los dos grupos se observó en la 

esfera del ajuste emocional y social y en el impulso hacia 

el logro". •21 

Si bien Galton y Terman en ning1in momento mencionan 

un cocpromiso con la tarea como rasgo caracteristico del 

sobredotado, si creian que habia además de una capacidad 

• 27 Renzulli, Joseph, lb.lde:o, p, 31. 
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intelectual, una motivación intr1nseca para realizar el 

trabajo arduo y que era condición necesaria para el 

desempe~o superior. 

Varios estudios ~As recientes apoyan los ya 

mencionados y han demostrado que los sujetos creativos

productivos se encuentran más orientados hacia la tarea e 

involucrados en su trabajo que los de la población en 

general. Uno de ellos es el trabajo de A. Roe, quien 

realizó la investigación sobre las caracter1sticas de 64 

eminentes cient1ficos y encontró que todos ten1an un alto 

nivel de coDpromiso con su trabajo: "Lo único que estos 64 

cient1t ices tienen en cooún es su intenso ensinisoa!:liento 

en el trabajo. Hab1an trabajado largas horas durante muchos 

afias, frecuentemente sin de¡;:¡andar vacaciones, porque 

prefer1an estar haciendo su trabajo, mAs que ninguna o·tra 

cosa". * 28 

Otro estudio que enfatiza la importancia del 

coDpromiso con la tarea es el Mackinnon,* 29 que lo realizó 

con arquitectos altamente creativos. El encontró que la 

eminencia y la creatividad en la arquitectura no requerian 

• 28 1-... Po"? eni Ren:.'..1111., Joeeph, Ioidem, ?. JO. 

• 29 Xaciünnon en1 Ren:.ulll, Joseph, Ibt.de:t'I, P. 39. 

52 



un c. I. mAs alto que el de la mayor1a )' sin embargo, nos 

dice, es m~s notorio que los arquitectos creativos tengan 

inventiva, independencia, individualidad, entusiasmo, 

determinación y dedicación en sus trabajos. 

En 1972, Nicholls a través de amplias revisiones de 

estudios en personas creativas-productivas, reportó 

caracterlsticas muy similares a las mencionadas por Roe y 

Mackinnon al encontrar en Barren (1969) que el trabajo 

intenso y la prActica dedicada, deben estar siempre 

presentes en las realizaciones originales y distintivas de 

las personas. Por igual, Maddic (1965) se~ala al esfuerzo 

activo y el compromiso intenso como caracter1sticas de los 

sujetos reconocidos por su creatividad. crutchfield (1962), 

af irr.ia que las personas creativas resisten a las presiones 

sociales pues se orientan más a las exigencias de la tarea. 

De acuerdo a Campbell (1960) encontramos que la motivación 

puede tener un papel principal en la producción del 

pensamiento, ya que si la tarea no atrae, l',sta puede ser 

aburrida. Y por Ultimo, con McCurdy (1960), vemos que los 
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sobredotados son muy independientes en razón de la 

confianza que tienen en sus propias ideas y del compromiso 

con que se dedican a ellas. 1301 

Con esta variedad de investigaciones a pesar de que 

cada una se centró en diferentes áreas de desempef'\o de la 

población creativa-productiva, todas muestran que dentro 

del conjunto de caracter1sticas de estas personas los 

factores no intelectuales, espec1fica~ente los relacionados 

con el compromiso con la tarea, juegan un papel importante. 

• JO Nicholla (1972), Ha.ddic (1965), Barron (1969), 
Cruch!lsld e 1962), ca...,.pbell (1960), Mccurd:t· (1960) en: 
Renzulli, Joseph, Jbidem, P. 41 - 42. 
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CAPITULO lll.... PIFERENcras INPIVIPOAI.BS mi l!J, 
HL&Q SOBREpoTADQ, 

cuando hablamos de niflo promedio es G.nicamente por 

cuestiones de estudio, puesto que en la realidad no hay 

ninos que se ajusten totalmente a la norma empleada, sino 

que varlan aün estando dentro de un mismo parámetro 

est\ldiado. 

Por lo tanto, de acuerdo con Torrance, es mejor tener 

la idea de que cada ser humano tiene derecho a un 

desarrollo 6ptimo de sus potencialidades y t¡\le cada uno 

posee un conjunto G.nico de potencialidades, intereses, 

metas, principios, compromisos y disposiciones. Asl dentro 

de las diferencias en los niftos sobredotados es importante 

tomar en cuenta algunas caracter!sticas como son: rasgos 

!1sicos, sexo, ejecución educativa, actividades 

extraescolares, caracter1sticas personales y sociales y el 

pasado sociocultural. 

Abordaremos en el presente capitulo esas variaciones 

t¡\le podemos encontrar entre los sujetos de un mismo grupo 

de estudio y son debidos a "algunos factores t¡\le operan 
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para producir variaciones normales entre los individuos. Se 

tratan de la dotación genética, constelación familiar, 

nivel socioeconómico y la cultura.•l 

A) DOTACIO!I OlllraTICA 

La dotación genética, muestra que cada niño tendrli 

sus propias caracter1sticas físicas, como el color de los 

ojos, de la piel, el cabello, la estatura, la constitución 

corporal e incluso la propensión a enfermedades, y que 

todas ellaR lo estarlin conformando como individuo con sus 

propios rasgos, a pesar de haber otras características que 

puede compartir con otros de su misma edad que lo colocan 

dentro de un determinado grupo. Esto es, dentro de la 

investigación sobre el desarrollo humano se pueden 

encontrar sujetos en el rango de lo normal y de lo 

excepcional, en este líltimo algunos estlin arriba de lo 

normal o por abajo de éste; cada uno estli ahi por 

determinads variables que lo caracterizan como grupo, sin 

embargo dentro de cada uno hay diferencias individuales, 

ecpezando por las caracteristicas fisicas ya que nunca 

• 1 Weiner, I.B., y Elkind O., Desarrollo Normal y Anormal 
del nU\o pequeño, P. 39. 
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podr 1amos decir que los nifios sobredotados son bonitos, 

robustos, de cabello negro, etc.; ni tampoco podr1amos 

decir que todos los nifios con retardo en el desarrollo son 

peque~os, feos o deformes. 

Esto lo mencionamos a razón de que algunos autores 

sefialan ciertas características f1sicas para el grupo de 

los sobredotados, como Galton quien dijo que estos sujetos 

eran una fiesta para sus ojos, porque eran macizos, 

vigorosos y capaces; Suárez afirma que en la pubertad 

demuestran más precocidad que la mayoría de los demás 

nifios; para Telford los defectos f1sicos, tanto graves como 

leves, son menos frecuentes entre los grupos de nifios 

sobredotados que entre la población general y que son 

buenos espec1menes f1sicos pues tienden a ser más altos, 

robustos y saludables. 

No obstante, el factor hereditario es determinante 

para rasgos como el peso, la estructura ósea, el tamafio del 

nifio, el color de los ojos, la densidad y en general en 

todos los aspectos f1sicos de la persona; de ah1 que es una 

variable muy distinta en cada r.ifio sobredotado o no. 

Asf mismo, el temperaDento se encuentra relacionado 

con el aspecto genético, pues entendiéndolo como "la 

orientación afectiva y el nivel de energ1a característicos 
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que un individuo muestra hacia su mundo fisico y social", 

los niflos responder!ln de diferente forma a las 

variaciones que se le presenten en su medio fisico como 

social algunos tal vez favorablemente y en otros hasta le 

pueden llegar a afectar negativamente. 

Bl IN'l'ELIGl!llCIA 

La palabra inteligencia se deriva de la intellegere, 

que significa literalmente recolectar de entre y podemos 

citar diversas definiciones de este concepto, sin embargo, 

en este momento retomaremos ·1a de Thorndike, quien afirma 

que, "es el poder dar buenas respuestas desde el punto de 

vista de la verdad y de los hechos". Si bien al escucharla 

la centramos de una manera conductista, para los propósitos 

de este apartado la consideraremos as!, porque aqu1 no 

estamos hablando de una habilidad general arriba del 

promedio co=io lo hicicos anteriormente sino que ahora nos 

referimos a la inteligencia tal y como es, medióa por un 

test, pero por supuesto, no como una facultad aislada, sino 

más bien como aquella que depende de las mismas funciones 

• 2 Vlllalpando, José M.., Manual de Psicotécnica 
Pedaq6qiea, P. 165. 
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del organismo como es la percepción, la atención, la 

memoria, el aprendizaje, las asociaciones, la imaginación, 

las emociones y las condiciones biológicas como pueden ser 

la actividad nerviosa o glandular. Pera esa medición de la 

inteligencia se va a vincular co~parándola con ninos de la 

~isma edad, por lo tanto, si lleqaramos a encontrar que los 

niñas sobredotadas están dentro de una medida superior, o 

sea que todos dentro de un mismo nivel mental por encina 

del promedio de los de su edad, aunque así fuera, seguirla 

habiendo diferencias dentro del mismo grupo en cuanto a 

amplitud y velocidad. 

La amplitud de inteligencia, aún dentro de un solo 

nivel, se puede reflejar por ejemplo cuando en un test de 

inteligencia unos niños demuestran más amplio su 

conocimiento en cuanto a vocabulario o dentro de 

comprensión de aspectos planteados, asl mismo, pueden tener 

mayor facilidad para unas tareas que para otras. 

Por último, ~n velocidad habrá muchas variaciones 

entre los nifios aunque sean del mismo nivel, edad o grupo, 

pues el tiempo que emplea cada uno para reaccionar ante las 

preguntas y elaborar las respuestas es diferente. 

59 



C) CONSTELACION 7AHILIAR 

Nos referimos con constelaci6n familiar, al tipo, 

tarnaflo, estructura y relaci6n que predomina en la familia 

donde el nif\o nace y se desenvuelve. 

Es un aspecto de gran influencia en el individuo y 

que está presente de diferente forma en cada uno; porque la 

familia, ademAs de su funci6n biol6gica de reproducción, 

también lo es de transmisión cultural, pues en su set\o se 

forma gran parte de la personalidad del niño, constituyendo 

asi un grupo primario, global, interrelacionado con fuerte 

resonancia afectiva que variará de acuerdo a su 

conformaci6n. Podriamos decir que una familia es aquel 

grupo social constituido por madre, padre y hermanos, sin 

embargo, no siempre es así o a~n siendo regularmente de esa 

forma, varia por la interrelaci6n que tengan sus miembros. 

AdemAs, cada niño sobredotado serA diferente por 

factores corno el lugar q\le ocupa en la familia dentro de la 

edad, sexo y número de sus hermanos. La edad de sus padres 

también influye, pues muchas veces dependiendo de la 

experiencia, compromisos y conocimientos que tengan van a 

ser las experiencias que les den a sus hijos y éstas 

últinas contribuyen enormemente en el crecimiento, ya que 

dentro de más severa sea la autoridad en la familia, mAs 
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privación de experiencias habrá y consecuentemente un 

decremento en el desarrollo. Si la familia es pequei\a, 

habr& mayores posibilidades de brindar mejor atención 

individual a los hijos que una familia numerosas, as1 como 

llevarlos a lugares nuevos, desempeilar labores o 

actividades que brindan una infinidad de experiencias. 

Finalmente, otro de los muchos factores 

intervinientes, es la convivencia de otra persona con el 

n~cleo familiar, como pueden ser los abuelos, tlos o algün 

pariente. Esta situación repercute de forma diferente, bien 

puede ser una ayuda para los padres en la crianza de los 

ninos o un perjuicio para estos últi~os cuando se presentan 

contradiccioneo entre los padres y los que los cuidan, 

provocando as1 inseguridad en los pequei\os. 
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CllPITYLQ IL. I!!VJ!STIGACION I1.!1 gm>.Q 

A) OISCJlIPCION O! LA IllV!BTIGACION 

Para nuestro teaa de tesis fue necesario agotar la 

investigación bibliográfica y proseguir con una 

investigación de campo, la cual centramos en estudios de 

caso comparativos de nifios sobredotados del área 

metropolitana en México, que nos brindara un acercamiento 

real con nuestro objeto de estudio. 

Nos planteamos como objetivo general encontrar y 

analizar las caracteristicas de los sujetos sobredotados y, 

compararlas en una población delimitada para obtener sus 

diferencias individuales; as! como ver los posibles 

factores que influyeron en sus potencialidades, hasta 

llegar a conocer su situación actual. 

No pretendemos generalizar con nuestros resultados 

las misl:las caracteristicas o situaciones en todo lugar y 

"Comento para todos los niños sobredotados; sino mostrar 

algunos de los ~uchos casos existentes en nuestro pa1s, que 

nos dan una visión cercana de c6t:io son en realidad estos 

sujetos. 
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Para lograrlo fue necesario entablar relación con los 

padres de niños considerados con capacidades 

sobresalientes, para ver si existen circunstancias 

especificas en los antecedentes familiares o durante la 

primera infancia que pudieron haber influido en las 

caracteristicas del niño. /\demás un acercamiento directo 

con el maestro para saber su opini6n sobre su 

desenvolvimiento académico. 

Una meta más fue conocer caracteristicas 

intelectuales, educativas, sociales, de personalidad y de 

intereses. 

Para lograr los objetivos propuestos se recurrió a la 

Dirección General de Educación Especial, por considerar que 

era la indicada de atender a este tipo de niños de las 

escuelas pfiblicas. En ella se nos proporcionó el 

antecedente al trabajo que se realizó, como es el Proyecto 

de Implantación en México, "Modelo de Superación Escolar 

para Niños con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes". El 

cual muestra los resultados de un estudio exploratorio 

realizado en cuatro escuelas primarias de la zona urbana 

elegidas una por Dirección. Esta selección de escuelas se 

hizo un tanto por sorteo y tomando en cuenta que tuviera 

las instalaciones necesarias para llevar a cabo dicho 

trabajo. 
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Entre esas encontramos a la Escuela "Alberto 

Masterrer", que cuenta con dos direcciones (una por turno), 

sanitarios, canchas de voleibol y basquetbol, un patio lo 

suficientemente amplio para las actividaes recreativas de 

los alumnos, una bodega y la conserjería, 14 aulas y un 

aula mQltiple que cuenta con el mobiliario necesario para 

diferentes actividades y en la cual nos fue permitido 

realizar nuestro trabajo. 

En esta escuela, después de un trabajo de evaluación 

por parte del proyecto mencionado, se detectaron 17 alumnos 

de 3o. y 4o. grado del año en curso para el grupo CAS 

(Capacidades y Aptitudes Sobresalientes), de los cuales se 

nos informo que una se habla cambiado de domicilio y otra 

estaba ya cursando la secundaria. 

Emprendimos nuestra investigaciOn con estos 15 

alumnos que cursaban So. y 60. grado respectivamente, los 

cuales se encuentran entre los 10 y 12 años, pertenecientes 

a la clase media, f 1sicamente sus rasgos son una estatura 

promedio de 1.so mts. y complexión regular. Es importante 

puntualizar que además de los sujetos seleccionados de tal 

for~a, tuvimos también conocimiento de otra alumna de So. 

grado, quien por información de la profesora era una niña 

muy capaz y para su consideraciOn debiO de haber sido 

tomada en cuenta en el proyecto. 
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Por medio de una serie de pruebas logramos conocer 

sus caracter1sticas personales, escolares y familiares. Los 

instrumentos utilizados para alcanzar los objetivos del 

estudio de estos sujetos fueron: 

l) Una prueba proyectiva individual, Machover, para 

conocer aspectos emocionales de su personalidad. 

2) Cuestionario Individual de datos personales. 

(Anexo l). 

3) cuestionario sobre la ocupación del Tiempo Libre. 

(Anexo 2). 

4) cuestionario dirigido a los profesores para "La 

apreciación de la calidad de los alumnos•. 1 (Anexo 3). 

5) La prueba de Inteligencia, WISC-R-Español. 

6) Cuestionario dirigido a los Padres para recabar 

datos de la situación familiar, sobre la historia de 

desarrollo del niño y su estado actual. (Anexo 4). 

7) Cuestionario de Intereses. (Anexo 5). 

l Villalpando, José Manuel, Manual de Psicotécnica 
Peda96gica, P. 335 - 331. 
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Las pruebas mencionadas se aplicaron a partir del ll 

de abril de 1988, iniciando con el cuestionario individual 

para saber los datos personales de los sujetos como su 

nombre, edad, dirección e historia escolar y as1 obtener un 

conocimiento general que nos permitiera un acercamiento con 

cada uno. Para la realización de este trabajo se fue 

sacando a los alumnos de su salón de grupos, la entrevista 

con cada nino tuvo una duración de 10 minutos 

aproximadamente, quedando concluido este mismo d1a el 

cuestionario. 

El 12 de abril realizamos la prueba proyectiva 

Kachover, la cual se aplicó en fon:ia grupal en un tiempo de 

45 minutos aproximadamente, quedando pendientes para otra 

sesión dos sujetos que no asistieron ese dia. 

En el tercer d1a de trabajo se aplicó el cuestionario 

Sobre ocupación del Tiempo Libre, para conocer las 

actividades que realizan estos sujetos fuera del horario 

escolar y saber con quién conviven regularmente. La 

aplicación fue grupal y tuvo una duración de 60 minutas. 

El siguiente cuestionario iba dirigido a los 

profesores, en dende hac1an su apreciación de la calidad de 

esto~ alumnos, en el que principalmente se trata de ver su 

desernpeña escolar y social dentro del aula sin tomar en 
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cuenta sus calificaciones dentro del curso escolar. Este 

trabajo con los maestros nos ayudó a que los alumnos no 

sintieran una sobrecarga de trabajo con nosotras. 

El lunes 18 de abril iniciamos la aplicación del 

WISCR, dividiendo esta prueba en dos partes, tratando as1 

de evitarles a los sujetos el cansancio y obtener 

resultados más confiables. Cada una trabajó con un nit\o, 

sacándolos de dos en dos de su salón, y se les aplicaron 

las cinco primeras sub-escalas del protocolo: Información, 

Figuras incompletas, Semejanzas, Ordenación de dibujos y 

Aritmética. Para esta primera parte se empleó alrededor de 

60 minutos con cada sujeto, haciendo un total de 4 d1as 

ocupados en total. 

La segunda parte que constó de las sub-escalas de 

diseños con cubos, vocabulario, co~posici6n de objetos, 

comprensión, claves y retención de d1gitos, tuvo la misma 

mecánica de trabajo. 

Del 22 al 24 de abril, asistimos a las casas de los 

sujetos para llanar el cuestionario a padres, siendo estos 

d1as los más propicios para hacerlo, ya que es cuando se 

encuentran en disposición de cooperar para tal efectos 

En general, no tuvimos contratiempos a excepci6n del 

caso del sujeto ~ donde nos fue imposible la aplicación de 
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este cuestionario, ya que a él se le olvidaba dar aviso de 

nuestra visita a sus padres. 

En cuanto a nuestro trabajo dentro de la escuela, al 

finalizar la aplicación total del WISC-R, dejarnos pasar un 

dia para la aplicación del cuestionario de Intereses, que 

se llev6 a cabo en fonoa grupal durante 75 minutos. Con 

este Oltimo trabajo de investigaci6n buscamos conocer las 

areas de mayor interés de cada uno de los sujetos entre las 

siguientes: Cient!fico-Técnico, Art!stico, Español y 

Ciencias Sociales. 

La aplicaci6n total de la bateria se realizó del 11 

al 29 de abril, y se prosigui6 a la evaluaci6n, en donde se 

hizo un análisis global de cada caso y los resultados 

fueron resumidos en un formato (anexo 6), que contiene los 

datos generales de lo5 sujetos, su adaptación familiar, 

escolar, social y de s! mismo, as1 como sus intereses y el 

Coeficiente Intelectual que obtuvo entregándose una copia a 

la Instituci6~ y otra al interesado. 

B) l'.l!ALIBIB D! RBBULTADOS 

El sujeto l de 11 años, sexo femenino, 60. grado, 

prime::"a de dos hijos, de padre médico cirujano y madre 

dedicada a las actividades domésticas con estudios de 
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secundaria. De acuerdo a 1 cuestionario a padres y al 

individual presenta una adaptación familiar estable de 

apoyo y responsabilidad por parte de sus padres, y cuenta 

con una situación económica media, su calidad escolar 

general como alu:ina resultó excelente conforme a los 

parámetros marcados en el cuadro de apreciación escolar 

hecho por el profesor, aunque un poco baja en iniciativa, 

conforme a los indicadores del Machover, a su actuación en 

la escuela y observaciones de sus padres tiene una 

personal id ad docinante. Sus intereses se encuentran en el 

área cientlfico-técnica y en actividades extraescolares la 

artlstica (veáse anexo 11). 

En la prueba de inteligencia muestra un coef !ciente 

intelectual moderadamente alto, las áreas que le 

representaron mayor dificultad fueron, de la escala verbal, 

comprensión y de la de ejecución, diseño con cubos y 

composición de objetos. Creemos que este sujeto posee 

capacidad para sobresalir aunque no muy alta, sin embargo, 

su J:lísma situación familiar le ha brindado experiencias y 

apoyo que le han servido para su buen desempeño escolar. 

Sujeto 2, de sexo masculino de 11 afies, cursa 60. 

grado de primaria, es el primer hijo de dos, sus padres son 

profesionistas, tienen una ocupaci6n de empleados y 

cuestran una situación econóoica de la clase media, su 
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adaptación familiar es de compafierismo de acuerdo al 

cuestionario de ocupación del tiempo libre y el de padres. 

Escolarmente es regular, segün los resultados del 

cuestionario de apreciación de calidad de los alumnos, 

socialmente tiene una relación amistosa con sus compañeros, 

demuestra una preocupación por la deshumanización del 

hombre, esto lo vemos en la narración del Machover. su área 

de interés es la cient1fico-técnica. 

Su coeficiente intelectual, se encuentra arriba del 

promedio y en general en la Escala Verbal presenta una 

buena puntuaciór, aunque en la Escala de Ejecución obtuvo 

puntajes un poco bajos en composición de objetos, 

primordialmente. A nuestra consideración este sujeto tiene 

una habilidad gen_eral alta, mucha disposición en las 

tareas, pero su rendimiento escolar se ve afectado por 

factores ajenos a él, como en cooperación con la escuela. 

Sujeto 3, de 10 años, sexo femenino, 5o. grado, es la 

segunda hija de cuatro hermanos; sus padres tienen una 

escolaridad de secundaria él es chofer y ella se dedica al 

hogar, DUestra una situación econóoica media. Familiarmente 

tiene una adaptación estable y de apoyo; su calidad escolar 

co~o alunna es excelente aunque un poco baja én iniciativa, 

esto lo pode~os apreciar en los resultados obtenidos en la 

apreciación del profesor; socialmente tiene cierta 
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dificultad para conectarse con los demás por su timidez y 

nerviosismo. Intereses amplios aunque no muy constantes 

pero con más inclinación a las áreas de espaf\ol, naturales 

y art1sticas (veáse anexo 11). Su coeficiente intelectual 

está dentro de lo normal, mostrando una baja puntuación en 

la Escala Verbal principalmente en vocabulario y en la de 

ejecución, en ordenación de dibujos y dise!\o con cubos. 

Podemos apreciar que esta ni!la a pesar de no tener una 

puntuación de e. I. muy alta (veáse anexo 10) , s1 está en 

posibilidades de destacar dentro de lo que le interese. 

Sujeto 4, sexo masculino de 11 afias, cursa 60. grado 

con una posición económica media. Escolarmente tiene un 

_rendimiento bueno aunque no excelente (veáse anexo 9) , 

socialmente tiene una relación estable, aunque 

emccionalmente tiende un poco a la agresividad, afirmando 

esto de acuerdo a indicadores del Machover y su relación 

con nosotros. Sus intereses van dirigidos al área 

cient1fico-técnica y actividades manuales o prácticas en 

segundo término. Tiene un c.r. dentro del término medio 

(anexo 10), muestra mayor dificultad en la Escala Verbal 

facilitándosele un poco más la ejecución sobre todo en 

figuras incompletas. 

De este sujeto consideramos que su habilidad general 

es sobresaliente pero en cuanto a su compro:miso con la 
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tarea, bajo, el profesor le califica con poca iniciativa, 

orden y persistencia en el trabajo, y apoyamos esta 

referencia por el hecho de que fue el ünico sujeto al que 

no se le pudo aplicar el cuestionario a padres. 

sujeto 5, sexo masculino, 11 a~os, So. grado, es el 

primero de dos hijos, el padre estudió preparatoria y es 

agente de ventas, su madre estudi6 comercio y se dedica al 

hogar; tiene una situación económica media. su adaptación 

familiar es positiva, como alumno tiene un desempetio 

excelente (veáse anexo 9), social y emocionalemnte es 

reservado, con inhibición de sus impulsos y presenta 

angustia en algunas actividades segün lo mostró durante la 

alicaci6n de las pruebas y en el Hachover. sus intereses 

pri"O.ordialmente se encuentran en el área cientifico

técnica. En el WISC obtuvo un c. I. dentro de lo normal, 

mostrando en la Escala Verbal más facultad que en la Escala 

de Ejecución donde obtuvo puntajes muy bajos como es en las 

sub-escalas de figura~ incompletas y composición da objetos 

(veáse anexo 10). 

J;demas apreciamos en su dibujo de figura humana una 

coordinación rootr1: lcve~ente disminuida. 

Sujeto 6, sexo tlasculino, de 11 ataos, cursa 5o. 

qrado, ocupa el primer lugar de dos hermanos, su padre es 
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contador y su madre se dedica a las labores domésticas, con 

una situación económica de la clase media, tiene una 

adaptación familiar de responsabilidad y de apoyo, de 

acuerdo al cuestionario de ocupación de tiempo libre y al 

individual, su calidad como estudiante es excelente aunque 

un poco baja en iniciativa y persistencia en el trabajo 

(veáse anexo 9) se integra muy bien con sus compaf\eros y 

demuestra en el Machover una estabilidad emocional. 

Posee amplios y variados intereses más ann en 

ciencias y actividades artlsticas que implican desempef\o 

práct ice. su e. I. es bueno, presentando una ma_yor habilidad 

dentro de la Escala Verbal sabre todo en la sub-escala de 

ar1tmetica teniendo un menor desempef\o en la sub-escala de 

ejecución y compasición de objetos. 

sujeto 7, edad 11 atlas, sexo masculino, cursa 60. 

grado, es el segundo hijo da tres, su situación económica 

es media, sus padres son profesores, en la familia hay 

buenas relaciones en donde él siente mucho respaldo y 

apoyo, según su narración de Hachover y el cuestionario 

individual, como alumno tiene una calidad escolar alta 

(veáse anexo 9), y en aspectos como cumplimiento de tareas, 

actuación en el aula y sociablídad regular (ve~se anexo 9). 

Socialmente tiene dif ícultades para entablar relación con 
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los demás, emocionalmente es estable pero con cierta 

inseguridad en él mismo, de acuerdo a la apreciación del 

profesor y a su actuación en la escuela, sus intereses 

primordialmente se encuentran en las áreas cient1ficas y 

sociales (veáse anexo ll). Su coeficiente intelectual está 

en el término medio, teniendo mayor puntaje en la Escala de 

Ejecución y en la Escala Verbal, tiene dificultades en 

comprensión y semejanzas (veáse anexo 10) . 

Sujeto 8, sexo femenino de 10 años, cursa 5o. grado, 

hija (>.nica vive con su mamá y abuelos maternos, reconoce 

como papá a su abuelo; su mamá es secretaria y 

económicamente tiene una situación de la clase media, 

familiarmente vive en una situación estable, como alumna su 

calidad es excelente (Veáse anexo 9). Le falta identidad en 

su ambiente pero se desenvuelve bien dentro de él, con un 

poco de timidez, es muy positiva y su anhelo es destacar en 

alguna actividad y se siente segura de poder lograrlo, esto 

se comprueba con los resultados obtenidos en el Machover. 

Sus intereses soy muy a~plios y constantes, principalmente 

hacia el área cientif ice-técnica (veáse anexo ll), aunque 

desea también desarrollarse dentro de alguna actividad 

fisica, su C.I. está dentro de lo normal (veáse anexo 10), 

en las dos escalas tiene un desempeño sobresaliente, 

habiendo sub-escalas en las que obtuvo puntajes muy altos a 
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excepción de cooprensión y composición de objetos (veAse 

anexo 10) . 

Sujeto 9, sexo masculino, de 11 años, 60. grado, es 

el último de seis hermanos, sus padres estudiaron hasta la 

primaria, su papA es empleado particular, y su mamA se 

dedica a las labores domésticas. Económicamente tienen una 

situación estable; sus relaciones faciliares son armónicas. 

Coco alumno en general es excelente, mínimamente bajo en 

iniciativa y orden en el trabajo (veAse anexo 9). 

Es muy sociable y muestra perseverancia en las cosas 

que realiza demostrAndolo a través de todo el trabajo de 

investigación y de acuerdo a la apreciación de su familia, 

tiene un gran interés por lo abstracto como matemAticas y 

técnicas como computación. 

Tiene un C.I. arriba del promedio, mostrando un mayor 

desempef\o en toda la Esca la de Ejecución y en la Escala 

Verbal, tiene puntajes bajos en comprensión y retención de 

d1gitos. 

Sujeto 10, sexo masculino de 10 a~os, cursa 5o. grado 

y es el segundo de dos henoanos, su padre estudió hasta 

cuarto semestre de preparatoria y es empleado, su madre 

estudió la primaria y se dedica al hogar; su situación 

económica es de clase oedia. Su adaptación familiar es 
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estable, aunque un poco conflictiva con su hermana, rie 

acuerdo a las referencias en el cuestionario a padres; como 

alumno su calidad es buena, (veáse anexo 9), socialmente 

muestra cierta dificultad para conectarse con los demAs y 

tiene un control interno bastante rigido y se ve seguro en 

su actuación, esto conforme a los resultados del Machover y 

lo observado durante la investigación. 

Presenta intereses muy amplios y constantes en Areas 

art1sticas, deportivas y cient1f ico-técnicas (ver anexo 

11), su C.I. es non:¡al, presentando puntajes regulares en 

las dos escalas, todos los puntajes de las sub-escalas, se 

encuentra en la msdia o ligerac.ente arriba, excepto en 

claves (anexo 10), 

Sujeto 11, sexo femenino de 12 años, cursa sexto 

grado, es la última de nueve hermanos, su padre estudió la 

primaria y estA jubilado, su madre cursó hasta tercer año 

de primaria y es cocerciante; su situación económica es de 

clase media; en su facilia hay cierta inestabilidad y a 

ella en especial le falta una base firme que le brinde mAs 

guia, esto lo afirmacos por los indicadores obtenidos en el 

Jo!achover (anexo 7) en donde hizo la figura ligeranente 

inclinada con respecto a la perpendicular y el dibujo 

espontá~eo de tres figuras, lo que además se ve corroborado 

con la narración que hizo en el dibujo y por las respuestas 
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que di6 su maná al cuestionario. Dentro de su historia 

escolar reprobó tercer af'lo, y actualmente el profesor la 

consideró como alumna excelente, únicamente baja en el 

aspecto de orden (ver anexo 9), 

En el aspecto social posiblemente por un retraso 

evolutivo ha tenido cierta inoadurez y le falta integrar su 

personalidad pero en general, se relaciona amistosamente 

con todos. Dentro de sus intereses tmestra más constancia 

hacia actividades f1sicas y técnico cient1ficas. 

Intelectualmente obtuvo un puntaje muy bajo (anexo 10) 

sobre todo en la totalidad de la Escala Verbal (veáse anexo 

10), y dentro de la Escala de Ejecución, en ordenación de 

dibujos. Consideramos que a este sujeto le ha repercutido 

bastante la situación faoiliar, en donde le ha hecho falta 

apoyo, atención y experiencias educativas. 

sujeta 12, sexo IDascul ino, 11 años, cursa 60. grado 

es hijo único, su padre estudió la primaria y es empleado 

federal, su madre estudió comercio y se dedica a las 

labores domésticas, tienen una situación económica de la 

clase media, Su adaptación fa~iliar es estable, como alumno 

es de calidad escolar alta aunque regular en actuación en 

el aula, sociabilidad y participación extraescolar (anexo 

9). 
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Es estable, reservado y seguro d~ si t1ismo en su 

desetipel\o escolar, pero t1uy posiblmente inseguro de su 

personalidad al conectarse con su ambiente, esto lo podemos 

ver en varios indicadores del Hachover (anexo 7) y en su 

desetipel\o durante el trabajo con nostras. 

Sus intereses son muy niarcados y constantes en el 

área cient1f ico-técnica, especialmente eléctronica 

demostrándolo as! en el cuestionario de intereses y en el 

individual. Obtuvo un C.I. regular en la Escala Verbal, su 

puntuación mAs baja fue en comprensión, mientras que en la 

Escala de Ejecución el puntaje t\As bajo estuvo en 

composición de objetos (anexo lO). 

Sujeto 13, sexo masculino, 11 afios, cursa So. grado, 

es el ültimo de 3 hermanos, su padre estudio la secundaria 

y es comerciante, su madre el segundo año de cot\ercío y se 

dedica a las labores domésticas, su situación económica es 

de clase media. El atlbiente familiar es un poco inestable y 

de agresividad, según lo expresad~ en el cuestionario 

individual. En cuanto a su historia escolar, reprobó quinto 

grado y an éste afio que lo volvi6 a cursar tiene una 

calidad como alumno excelente (ve~se anexo 9). 

~1 haber tenido un cal rendimiento escolar 

anteriormente, le ha causado inseguridad y timidez, esto se 
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ve reflejado en el Machover, y por las apreciaciones del 

profesor. Sus intereses son poco amplíos pero constantes en 

áreas cientlfíco-técnicas (anexo ll). Tiene un c. I. 

ligeramente en el limite inferior de lo normal con un a.?lyor 

desempeño en la Escala Verbal excepto en la sub-escala de 

información (veáse ane><o 10), en la Escala de Ejecución 

estuvo mejor en orderiación de dibujos y diseños c1.'.>n cubos 

(veAse anexo 10). 

En este sujeto podemos apreciar que la tensión 

familiar influyó en su desempeño académico, ya que el 

profeso1· nos co::ienta la situacHm de este altlllll1a quien 

después de reprobar un año superó el problema y mejoró 

bastante al grado que ha sido tomado en 1:uenta en la 

escuel.~ coco alumno sobresaliente. 

Sujeta 14, sexo femenino de 10 afios, cursa So. grado, 

es la pr-iI!lera hija de dos 1 sus padres son profesores, 

tienen una situación ec6nomica de la clase media. El 

aebiente familiar es estable y de apoyo puesto que sus 

padres muestran gran interés por todo lo que realiza ella, 

como alw:na es excelente, socialmente es muy abierta y 

cooperativa, la caracteriza su fantas1a, ésto s& refleja en 

la relación con sus compafleros y en su prueba del 

Machover. Sus intereses son tauy amplios pero tienen m.As 

constancia en ~reas cient1fico-técnicas y desea al mismo 
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tiempo realizarse en lo artlstico segiln sus respuestas del 

cuestionario individual y de intereses. Intelectualmente 

obtuvo un C.I. dentro de lo normal (anexo 10), más alto en 

la Escala Verbal sin incluir comprensión donde salió más 

baja de la media en la Escala de Ejecución, las sub-escalas 

de mayor dificultad fueron figuras incompletas y 

composición de objetos (anexo 10). 

Sujeto 15, sexo femenino, 11 años, cursa 5o. grado, 

es la tercera de tres hermanos, su padre cursó la primaria 

y es empleado, su madre estudió la secundaria y se dedica 

al hogar, econ6~icamente tienen una situación media, en su 

familia hay una situación estable, comunicación y apoyo. 

Como alumna su calidad es alta seqün las situaciones del 

cuestionario de calidad de los alulll.nos, cierta tendencia a 

la timidez y es t::1.uy reservada, est:o lo notamos en las 

respuestas que nos dió, principaltiente en el cuestionario 

individual y de intereses. 

Sus intereses mAs constantes se encuentran en lo 

art1stico, manual y en el ~rea cientlfico-técnica (veáse 

anexo 11), obtuvo y c.!. dentro de lo no::-::i3:l (anexo 10), 

con un mayor desempeño en la Escala Verbal, en las sub

escalas como información, ar1tmetica y vocabulario, aunque 

en las otras estuvo abajo de la media; dentro de la escala 
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de ejecución tuvo un bajo rendimiento en composición de 

objetos. 

Sujeto "A", sexo femenino, 11 afias, So. grado, hija 

(lnica; sus padres tienen estudios de secundaria, el es 

empleado y la madre se dedica al hogar, es de clase media. 

Es una familia muy unida por lo que se pudo observar en el 

cuestionario a sus padres y en el de intereses. su calidad 

escolar es excelente (veAse anexo 9), es muy sociable y en 

general muestra una estabilidad emocional de acuerdo a su 

relación que observarnos con sus 

indicadores que arrojó la prueba 

compafleros y los 

del Machover. Tiene 

principalmente en las intereses muy amplios y constantes, 

4reas cientifico-técnicas y sociales, Intelectualmente 

tiene un e. I. dentro de lo normal y su puntuaciones en 

todas las sub-escalas est4n cerca de la media, excepto 

retención de d1gitos que está muy baja (anexo 10). 

Este sujeto nos denuestra una habilidad general 

arriba del promedio dado, su desempeflo escolar que es 

excelente y sin embargo esto no se ve reflejado 

precisamente en un C.I. alto. 
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CAJ>IT!JLO :!!:... PROBLE!!l.TICA X l\LTBRNJ\TIYAB 
Eal!A IJ, lUfill BOBRllDOTl\!)(l fil! l!EXICO 

Se ha definido a la educación como el proceso que 

intenta promover el máximo desarrollo de cada niño y niña 

en particular conforme a su naturaleza y sus necesidades 

singulares. 

Aceptar este punto de vista significa no solo 

dedicarse a la educación del nrno comfin, sino tratar de 

lograr el máximo desarrollo de todos los niños, cualquiera 

que sea el grado en que se diferencien de los demás. 

De manera que cada niño sobredotado plantea un 

problema individual, y aunque no se pueden generalizar, si 

podemos mencionar algunas fuentes principales de donde se 

derivan. 

A) PROBL!M.AB (PUENTES PRINCIPALES) 

El nif\o sobredotado en grupo de escuela primaria, 

generalmente no encuentra suficientes incentivos que 

pro::iuevan su acción; sus motivos pueden ser muy intensos 

pero regularmente tampoco encuentra resonancia, ya que el 

material de estudio es ti.UY liraitado para sus necesidades, 

no requiere de explicaciones ni afirmaciones, es por esto 
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que emplea el tienpo sobrante de cada clase en actividades 

que generalmente son imaginativas y lo retraen del ambiente 

escolar, si esto se llega a repetir con frecuencia, el ni~o 

suele perder algunos conocimientos b~sicos que le impiden 

entender lo que posterior~ente el profesor ensefia y por lo 

tanto se va retrasando. 

El ni~o sobredotado, por este motivo, en la mayor1a 

de los casos no suele ser el que obtiene las mejores notas 

de su grupo. CoI:lo podemos notar, un problema desencadena 

otro y otro, por eso hay que evitarlos desde donde se 

inician. 

Además de tedas los problemas anteriores, hay que 

agregar su natural tendencia a la autoconducci6n, por lo 

que aprende fuera de la escuela, asuntos de otra 1ndole y 

muy raramente los tecas que el profesor est~ tratando en 

clase, sobre todo si éste no sabe encaminr sus intereses. 

Dada la desfavorable reacción de algunso compaf'\eros y 

adultos hacia su superioridad, en muchas ocasiones llegan a 

disgustarle los estudios sistem~ticos porque incluso los 

profesores se oponen a sus iniciativas y no les permiten 

expresar sus opiniones y discutirlas a causa de que muchas 

veces sienten que las capacidades del nif\o sobredotado 

pueden llegar a sobrepasar las propias. 
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Como planteamos al inicio, cada niño sobredotado es 

un caso individual, por lo que si tiene alguna 

problemática, aún estando dentro de un grupo de 

sobredotados, no puede ser tratado por los educadores como 

miembro de un grupo uniforme por las variaciones de 

velocidad y ritmo de su desarrollo mental, su situación 

tamil iar y 11ocioeconómica. 

Revisemos algunos casos de sobredotados, mencionados 

por Scheifelle, lll que ejemplifican, las fuentes 

fundamentales de los problemas de ajuste que presentan. 

Jim: El resentimiento de los compañeros respecto a la 

superioridad del niño sobredotado en las tareas escolares y 

de la aprobación que cotiva por parte de los adultos. La 

tendencia del maestro a acentuar y recor:ipensar los éxitos 

en tareas intelectuales y su fracaso para reconocer el 

valor de la capacidad en actividades oanuales, müsica, arte 

y relaciones. 

La falta de sensibilidad del maestro hacia la 

reacción de los niños ante los logros del niño sobredotado, 

y su fracaso para construir con el grupo una actitud de 

comprensión de las diferencias de la capacidad. La 

(1) Scheifalle, H.!.riao, El nH10 sobredotado en la escuela 
Coctún, P. 41 - 51. 
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discrepancia entre el desarrollo intelectual del nino 

sobredotado y su madurez flsica y social. 

Desmedidas espectativas de una madurez social e 

intelectual anteponiéndolo a sus intereses. 

Sally: Presiones paternas tendientes a acelerar el 

desarrollo, apremiando el desenvolvimiento y desempeno del 

nino. Excesiva dedicación a los intereses intelectuales, 

desatendiendo el desarrollo flsico y social. 

Desmedida estructuración del tiempo libre (leeciones 

de piano, etc.), no brindando oportunidades suficientes 

para una actividad libre, ni para relaciones sociales con 

sus iguales. 

John: Un plan de estudios que no estimula la 

curiosidad intelectual del nino sobredotado, que no exige a 

sus capacidades ni proporciona las oportunidades para la 

autoexpresión y el desarrollo de interese~ especlficos. 

Hemos nombrado algunos casos con problemas referidos 

por Scheifelle para ilustrar nuestro tema de este capitulo, 

ahora cencionare~os los que encontramos en nuestra 

investigación de campo, entre los principales se encuentra 

la falta de experiencias educativas, familiares y 

extraescolares, las cuales limitan la capacidad 

sobresaliente; como sucede con el sujeto nümero ll, donde 

se ve claramente que su nivel sociocultural y familiar 

influye en su desenvolvimiento escolar y de personalidad, 
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La falta de est1mulos de creatividad en los programas 

escolares hacen que las capacidades sobresalientes se vean 

limitadas 11nicamente a actividades memor1sticas y de rutina 

común que no lo estimulan, la falta de seguridad que le 

brinda la familia en cuanto a las actividades que podrian 

ser de gran importancia en el desenvolvimiento de su 

capacidad creadora se va a ver reflejada en sus estados de 

ánimo como suele pasar con nuestro sujeto nümero 13. 

Nombramos estos casos especi.ficos, pero creemos que 

cada uno tiene una influencia por parte de su familia, 

niveles económicos familiares y experiencias extraescolares 

para poder deoostrar su capacidad sobresaliente. 

B) ALTBRNATIVAB 

En un principio al plantear nuestro problema, 

considerabamos que debla existir una educación especial 

para los sobredotados, sin embargo, a lo largo de nuestra 

investigación nos hemos dado cuenta que no es precisamente 

una educación de este tipo la solución y menos al1n en 

nuestro pais. Como es sabido, en México existe una 

situación económica deplorable, en donde no se ha 

satisfecho la demanda de educación básica, razón por lo que 

es utópico pedir la implantación de nuestras instituciones 
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que atiendan a este 

necesarios para el 

potencialidades. 

tipo de nii'los con los 

mejor aprovechamiento 

recursos 

de sus 

Como alternativas a la problemAtica del nii'lo 

sobredotado en cuanto a educación se refiere, proponemos 

que cuente con la ayuda de las personas que se encuentran 

relacionadas con él desde su infancia. En este caso los 

primeros son los padres de familia que tienen la 

posibilidad de descubrir en él los primeros indicios de su 

excepcionalidad y que pueden hacer uso de inmensidad de 

recursos para favorecer y estimular las aptitudes de su 

hijo. En segundo lugar estAn los profesores de la escuela 

comfin quienes deben tener un sentido de responsabilidad 

para detectar a los nii'los sobredotados de su grupo y 

ayudarlos a desarrollar al mAximo sus capacidades, esto es, 

no dejar que se desperdicie su talento pero tampoco 

exigirle mAs de lo que puede dar para él y para su grupo, 

porque 

ya que 

tampoco es recomendable separarlo de sus compañeros 

se le podr1a afectar emocionalmente. Una Qltima 

alternativa que se podria lograr, aunque no tan 

inmediatamente, son una serie de medidas educa ti vas 

cualitativamente diferentes, que porporcionen los elementos 

necesarios para satisfacer las necesidades de cada niño 

según sus aptitudes. 
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1) PAPEL DI! LOS PADRBS 

La escuela sola no puede proporcionar la amplia 

variedad de actividades que necesita el nii'lo sobredotado 

para el desarrollo pleno de sus capacidades, el hogar y la 

comunidad también deben participar en hacer disponibles las 

experiencias y materiales necesarios. Pero aün con esto, la 

escuela debe asurair el liderazgo para establecer y mantener 

todo programa en donde participen los padres, las 

organizaciones de la conunidad y el personal de la escuela, 

por los servicios especializados que puede brindar y los 

medios y materiales que se hallan a su disposición. La 

asociación de padres y maestros, mediante su prograr.ia de 

trabajo, desempei'lan un papel importante para la educación 

de todos los nii'los, incluyendo a los sobredotados. 

El prograca cooperativo puede ayudar a la 

identificación del nii'lo sobredotado; brindar la educación 

paterna y el entrenaniento a los ~aestros y satisfacer las 

necesidades relacionadas con el niño sobredotado. 

El papel de los padres directamente en el hogar es 

muy importante, por ser la fuente pr icaria de estimulo y 

desarrollo de los intereses y capacidades del niño, y en 

donde a nenudo algunos muestran su superioridad a través de 

diversas tareas de desarrollo y de cadurez en sus 
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capacidades, intereses y actitudes. Sin embargo, hay padres 

incapaces de reconocer la superioridad de su hijo en estos 

aspectos, porque les falta conocimiento del desarrollo del 

nino. Otros se dan cenos cuenta de la necesidad que tiene 

un niño de adquirir experiencias que lo ayuden a descubrir, 

desarrollar y hacer uso de su ta lento. También existen 

aquellos padres que no saben las medidas a tomar para 

satisfacer las necesidades del niño, o no les interesa 

hacerlo, y aquellos que llegan al extremo de subestimar las 

capacidades excepcionales del niflo. Hay ocasiones en que 

los padres pueden manifestar interés y ademas un 

conocimiento de los hechos, pero se vuelven protectores en 

exceso y demasiado ansiosos, o tienden a proponer metas que 

se encuentran por encima de las aspiraciones o capacidades 

del niflo. 

Uno de los objetivos de un programa de hogar-escuela

comunidad podr1a ser la asistencia a padres para que 

cocprendan la responsbilidad que encierra la superioridad 

de su hijo y la vida llena de experiencias educativas que 

pueden proporcionarle para estimular su curiosidad 

intelectual y capacidad creativa, asistirlo en el 

desarrollo de cualidades en relaciones humanas y a obtener 

una orientación que le asegure un eficaz planeamiento 

educativo y profesional. 
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Las actividades sugeridas para los padres se hallan 

determinadas por los intereses y capacidades del niño y por 

los campos en que necesita experiencias de desarrollo: 

habilidadés f1sicas, experiencias sociales y otras como 

cultura les. Estas actividades espec1f icas que pueden 

proporcionar estar~n de acuerdo con sus recursos econ6micos 

y los medios con que cuenta la comunidad, tales como las 

que mencionaremos a continuación. 

A) Visitas a museos; zoológicos; planetarios; lugares 

de interés histórico; aeropuertos; plantas de energ1a; 

centros de transporte y comunicaciones; fAbricas; 

laboratorios médicos y cient1ficos; oficinas del gobierno; 

galer1as de arte; conferencias; eventos culturales como 

conciertos, obras de teatro, danza, etc. 

B) Brindarle la oportunidad de discutir con adultos 

que se dediquen a vocaciones que son de interés para el 

niño, e incluso la observación de sus actividades, puede 

complementar la información. 

C) Proporcionar diversos medios en el hogar, como una 

diversidad de materiales de lectura general en niveles 

adecuados al niño y materiales especiales de referencia en 

los campos de su interés como revistas, periódicos y 

boletines. 
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D) Permitirle experiencias sociales con sus 

campaneros y acigos {reuniones, e~cursiones, etc.). 

2) PAPEL DEL PR07EBOR EN LA !BCUELA COKllll 

El maestro es una pieza importante para el 

reconocimiento y el desarrollo de la sobredotaci6n de los 

ninos. Tiene una responsabilidad de especial significación 

por el contacto diario que tiene con ellos y por su 

conducción. A través de su relación personal con el nino y 

las experiencias proporcionadas en su clase, la escuela 

cumple con su obligación de desarrollar al m~ximo las 

capacidades superiores de los ninos. 

El profesor no sólo debe llevar a cabo el programa 

escolar, sino coordinar en clase todos los recursos humanos 

y materiales del hogar, la escuela y la comunidad que se 

están utilizando para satisfacer las especiales necesidades 

e intereses de los alumnos. La manera de ensefiar ha de ser 

obra de la propia capacidad creadora, nadie puede dar la 

recet3 que permitir~ crear las condiciones l!l!s favorables 

para que la capacidad de los niños sobredot.ados encuentre 

su optimizaci6n. sin einbargo, si se pueden sugerir algunas 

cualidades del profesor. 
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El maestro 

potencialidades, 

desarrollados que 

tendrá que combinar sus propias 

los principios cient1ficamente 

asimiló durante su preparación 

profesional o a través de la investigación actual, y las 

necesidades de sus alumnos, de tal manera que se conviertan 

en su propio modo de enseñar. 

Torrance dice que el proceso por el cual se llega a 

ser profesor de niflos sobredotados se asemeja mucho al 

proceso del pensamiento creador. Si nosotros, esperamos que 

los cursos de pedagog1a nos hagan profesores, quedaremos 

decepcionados. Es posible que se aprenda mucho acerca de 

los sujetos a quienes se enset\ará, la naturaleza de los 

nit\os, el proceso de aprendizaje, los métodos y materiales 

de instrucción y otras cosas semejantes, pero todo esto no 

es suficiente. A medida que fracase o tenga éxito el 

proceso creador mediante el cual se trata de alcanzar 

alguna meta, se adquirirá la conciencia de sus propias 

deficiencias, de los defectos de sus técnicas y 

estrategias. 

Por consiguiente, en primera instancia el profesor 

debe iniciar con la idea de que todo individuo debe ser 

ayudado a desarrollar sus potencialidades como persona y 

como ciudadano, y tendril. que combinar diversos recursos 



para lograrlo y adquirir las siguientes cualidades si es 

que no las tiene, 

El profesor que quiera desempef\ar su papel con 

eficacia en el aula, ante todo debe ser sensible en las 

relaciones sociales, porque no necesita ser sobredotado 

para guiar el desarrollo y aprendizaje de los nif\os, sino 

que es más deseable que sus alumnos tengan una relación 

amistosa con él y lo vean fundamentalmente como un gu1a y 

facilitador de conocimientos antes que como un impartidor 

del saber. 

Una cualidad especialmente necesaria en los mae5tros 

de sobredotados es que reconozcan los dotes de éstos y se 

hallen libres de "celos" de la capacidad particular del 

nif\o, porque a menudo los intereses intelectuales del 

alumno sobrepasan a los de su maestro y únicamente si éste 

ha logrado un sentimiento de seguridad y aceptación de s1 

mismo podrá estar dispuesto a aprender con el nif\o, 

cuidando de que su originalidad e iniciativa no sean 

suprimidas. Debe permitir que una cosa conduzca a la otra 

estimulando el pensamiento independiente y la libertad de 

expresión, 'i e.ri algunn~ otras tareas convertirse en 

patrocinador para ayudarles a encontrar a otra persona 

capaz de desempef\ar ese papel. 
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Otro de los procedimientos que se sugiere es integrar 

sus proyectos individuales tales como la información y las 

demostraciones a las actividades del grupo, as1 pen:ianecerá 

como miembro del grupo y gozará. de la amistad de sus 

campaneros. Ademá.s guiarlo respetando su opini6n, 

respondiendo con sinceridad a sus preguntas, estudiar1do con 

él cualquier problema que busque resolver, estimulá.ndolo 

pero esperando únicamente de él un rendimiento que esté en 

proporción con su capacidad conocida. También es 

conveniente proporcionarle un ambiente en el cual se le 

brinden oportunidades para que sus diferentes intereses y 

capacidades sean exigidos y desarrollados permitiéndole 

ade::iá.s que trabaje independientemente en los campos de su 

preferencia. 

Adet:1.As se sugiere brindarle oportunidades para que 

desarrolle su capacidad de liderazgo, prol!loviendo su 

interés y participación en las actividades f isicas y en los 

juegos. 

Por <11 tioo, poder.ios apreciar que gran parte del 

destino del niño sobredotado lo tiene en sus manos el 

:::.ae::.~ro al tcne::- el de!:cr de utilizar todos los recursos 

para enriquecar sus experiencias y per~itiéndole 

desarrollar todas sus capacidades, adecás de ayudar a los 

padres que no brindan a sus hijos las oportunidades que 
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éstos necesitan o a aquellos que explotan a sus hijos 

talentosos, y as1, si los cumple estar A contribuyendo en 

gran medida al progreso del hombre y de la civilización. 

3) HEDIDAS BDUCATIVJ.S 

Las escuelas públicas se encargan de educar a todos 

lo nil\os sin tener en cuenta la medida en que algunos de 

ellos puedan ser distintos de los dem~s, aplican las mismas 

normas para todos llevando a los sobredotados a una 

frustración y un desperdicio de su talento. Pero si tenemos 

la convicción de qu¡, todo ser humano tiene el derecho a 

lograr un desarrollo óptimo de sus potencialidades, la 

solución serla el reconocimiento, desarrollo, apoyo y 

reforzamiento del talento de todos y cada uno de ellos. 

Flexibilidad en la programación, diversas formas de agrupar 

a los alumnos, diversidad de situaciones de aprendizaje, 

todas estas medidas son necesarias si hemos de proporcionar 

a los nil\os la oportunidad para que desarrollen plenamente 

sus potencialidades. Muchos autores afirman que donde 

faltan esas medidas, los sobredotados son los más 

•Jescuidados por la escuela y también en relación con sus 

recursos intelectuales los más atrasados. 
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De esta forma, un programa para sobredotados no se 

debe considerar como algo que los separe de todos los demás 

ni~os, sino como algo destinado a contribuir a que funcione 

con eficacia en un mundo término medio pero si 

desarrollándose óptimamente. Esta alternativa debe 

aceptarse como parte de la responsabilidad total de la 

escuela p1lblica, destinada no a un grupo especifico en 

particular, sino al desarrollo de todos los niños hasta los 

limites de sus posibilidades beneficiando as1 a todos. 

Una medida que deber1a hacerse a favor de los 

sobredotados es la acelerac i6n de los estudios 

entendiéndola como la práctica administrativa diseOada para 

prot:iover al estudiante o~s rápidamente, como admitirlo a 

temprana edad en la escuela básica, ubicación en grados 

avanzados, créditos por medio de exámenes, en donde se 

supone que deben estudiar todo el programa pero a un ritmo 

más rápido. Aunque esto ya se ha llegado a realizar en 

casos muy particulares existe la critica de que puede haber 

peligro de una mala adaptación social del niño al colocarlo 

en-ere camarada::; de r.i~s edad; sin embargo hay estudios de 

casos que muestran có~o al mantener a un alu.~no sobredotado 

en la clase que corresponde a su edad cronológica acarrea 

inconvenientes más frecuentes, durables y graves, malos 
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hAbitos de trabajo, pereza, rebelión contra la rutina 

escolar, mala conducta en la escuela y fuera de ella, etc. 

Siendo que los sobredotados aprenden mas rápidamente, 

no es necesario qua consagren tanto tiempo como los otros 

nii'los a adquirir las nociones del programa habitual, es 

conveniente por lo tanto enriquecer el programa y utilizar 

ese tiempo en actividades que se refieren a otras 

caracter 1sticas suyas, imaginación creadora, intereses 

variados e intensos, aptitud para el pensamiento 16gíco, 

aptitud para documentarse por s1 mismos y a trabajar solos 

con un m1nimo de directivas. Todas esas actividades de 

enriquecimiento que se aplican a los 

aplicables a los otros nii'los, la 

sobredotados seran 

diferencia está 

principalmente en el tiempo que cada uno dedique a esas 

actividades, as1 como en su grado de complejidad. 

Un prograna enriquecido será por consiguiente, aquel 

en el que sólo una parte está constituida por las nociones 

a las que los niños de capacidad media consagran todo su 

tiempo y la otra parte consiste generalmente en extensos 

temas de trabajo, centros de interés que ofrecen a los bien 

dotados mOltiples posibilidades de investigación libre, de 

expresión creadora, etc. Esto es, como el programa habitual 

no lleva a los sobredotados al limite de sus posibilidades 

y de su capacidad para el esfuerzo entonces al enriquecerlo 
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a esos nil'los se les estará satisfaciendo su deseo de 

conocer y de crear, su gusto por las actividades personales 

y sociales, además se les establecerán exigencias más 

elevadas de acuerdo con sus aptitudes superiores. 

Por lo tanto, un programa de enriquecimiento debe 

per~itir a cada estudiante profundizar mAs en los campos de 

su especial interés y dar adet:tás expresión creativa a su 

talento particular; pero también debe guiarlo para explotar 

una amplia variedad de actividades intelectuales y no 

intelectuales, porque proporcionar ünicamente más de lo 

misno no l09ra ese fin, corno es la asignación de tareas de 

poca importancia, distribuir materiales, calcular cinco 

problemas más de aritmética y aprender la ortografia de 

diez palabras adicionales, es una pérdida de tiempo y 

retarda el progreso del sobredotado. Un contenido nuevo y 

variado, en cambio, le puede proporcionar contactos con la 

gente, las artes y problemas que requieran pensamiento 

creativo y análisis critico. 

Una ültima medida educativa, que ya se ha trabajado 

en otros pa1ses, es un currlculun cualitativamente 

diferente. Hay dos ::odelos diferentes de este tipo y r¡ue 

han tenido implicaciones para la práctica escolar. Uno es 

el Modelo de Aprendizaje Autodirigido de D.J. Treffinger 

(1975) y el Modelo de Enriquecimiento por Triadas de J.S. 
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Renzulli (1976 - 1977). Ambos presentan semejanzas pues los 

dos pretenden hacer el aprendizaje escolar más adaptable a 

las ei<igencias del r.undo actual y más flexible para 

satisfacer las necesidades de cada nino. 

El aprendizaje autodirigido puede estimularse por 

medio de esfuerzos deliberados del maestro en relación con 

cada uno de los componentes básicos de instrucción quG 

propone, y se sistematizan para proporcionar a los 

estudiantes experiencias que implican mayores grados y 

tipos más nu~erosos de autosuficiencia. 

El modelo de Renzulli tiene tres tipos de actividades 

interelacionados entre si. Los dos primeros tipos son 

importantes para el enriquecimiento general de los 

estudiantes sobredotados, ya que van a ampliar los 

intereses del alumno y desarrollan procesos de pensamiento 

y emotividad. 

Las primeras llamadas Actividades Generales de 

Exploración, que son las de Enriquecimiento de Tipo I, 

consisten en experiencias y tareas disenadas para que el 

estudiante entre en contacto con diversos temas o áreas de 

estudio y de ah1 seleccione en las cuales puede tener un 

profundo interés y decida los tenas en que le gustar1a 

involucrarse raás. 
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Las segundas denominadas Actividades de 

Entrenamiento Grupal y son las de Enriquecimiento de Tipo 

II, tienen por objetivo desarrollar en el estudiante los 

procesos u operaciones que le permitirán manejar el 

contenido de su interés con mayor efectividad, estos dos 

tipos de actividades son un antecedente lógico que sirven 

de base para el Enriquecimiento de Tipo III, llamado 

Investigaciones de Problemas Reales en forma individual o 

por Pequenos Grupos, éste Gltimo tipo es el esencial del 

modelo, ya que consiste en actividades en las cuales el 

alumno investiga un problema o tema real a través de los 

métodos de inve~tigaci6n apropiado5 y aporta productos 

nuevos a su campo de conocimiento. 

En conclusión, proponemos que lo principal al 

trabajar con un nino sobredotado es tener presente que más 

que enseñarle muchos contenidos y temas nuevos, se le tiene 

que estimular para que aprenda a aprender sobre las 

materias de su interés, haciéndolo además comprender los 

fundamentos e ideas principales más que memorizarlos. 
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CONCLQSIONEB 

Después de haber realizado una investigación 

bibliogrAfica, la cual nos permitió tener una visión de 

nuestro problema de estudio y de haber tenido un 

acercamiento con el mismo, podemos decir que existe una 

variedad de diferencias entre los sujetos sobredotados, las 

cuales se van a ver no sólo en cuanta a inteligencia, ya 

que además de las diferencias cualitativas y cuantitativas 

de ella hay otros aspectos en los procesos mentales de 

naturaleza no intelectual que las van a determinar. 

Dentro del estudio estad1stico encontramos en la 

media el grupo de nif'los considerados normales, en el 

extremo izquierdo a los subnormales y en el derecho a los 

sujetos considerados superiores, pero lo que es verdadero 

para un grupo no lo es necesariamente para cada individuo 

que lo conforma. Por lo tanto, la superioridad de cada 

sobredotado na es ni tan uniforme ni tan general como la 

del grupo, lo es con respecto a los rasgos caracter1sticos 

de los sobredotados (habilidad general arriba del promedio, 

creatividad y compromiso con la tarea) , más los rasgos 

identificados en los sujetos que estudiamos, como es el 

gozar de mejor salud, que tienen mucha energ1a vital y 

asisten con mayor regularidad a la escuela, lo cual les 
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estimula su interés y mültiplica las posibilidades de 

éxito. 

Pero individualoente, todas las otras caracter1sticas 

ya sean f1sicas, intelectuales, caracterol6gicas, morales y 

de intereses, pueden variar cuantitativa o 

cualitativamente, determinando as1 una multiplicidad de 

combinaciones posibles que dan lugar a una gran variedad de 

tipos de sobredotados. 

Las causas que determinan las diferencias entre los 

nif\os sobredotados van a estar marcadas por el medio 

ambiente en que cada uno vive porque puede influir 

favorable o desfavorablemente en su desarrollo f1sico y 

mental. Como podemos apreciar la constitución familiar en 

la que cuenta la actividad de los padres, su profesión, la 

relación padre-hijo, el lugar que ocupa el ni~o dentro de 

ella, todos estos factores pueden permitir el apoyo o por 

el contrario la privación de experiencias educativas que 

son ouy importantes en el desarrollo de sus capacidades. 

Entendiendo por éstas no únicamente a las que se obtienen 

en la escuela sino que precisamente las que se adquieren 

fuera de ella corno en actividades extraescolares, 

culturales, de juego y sociales. 

Por otra parte, mencionamos como caracter 1sticas de 

los sobredotados una habilidad general arriba del promedio, 
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compromiso con la tarea y una creatividad; las dos primeras 

efectivamente en la mayor1a de los sujetos las pudimos 

comprobar, y la creatividad, al igual que la iniciativa en 

todos los casos fue apreciada por los profesores como una 

cualidad notablemente disminu1da. Sin embargo, creemos que 

esta caracter1stica si no la muestran los alumnos, muchas 

veces no es porque no la tengan, sino que dentro de nuestro 

sistema educativo no se estimula lo sufiente coma para 

desarrollarla ampliamente; también puede influir el 

ambiente cultural en al que hemos sido educados y se nos ha 

ensef\ado lo que es determinado como bueno o como malo¡ y 

por último puede estar también la inseguridad del sujeto. 

Esto lo afirmamos, ya que a través del Machover apreciamos 

mucha creatividad en la mayor1a de los sujetos tanto en su 

dibuje come en la elaboración de su historia. 

De acuerdo con lo que encontramos, un sobredotado no 

es s6lo aquel individuo que obtiene en una prueba de 

inteligencia un c.r. más alto del promedio, ni aquel alumno 

brillante de una clase, ni el que únicamente se haya 

detectado como sobredetado, sino cualquier sujeto que 

demuestre una habilidad superior en alguna actividad dada. 

Esto se confirma con el resultado del case del sujeto 

11 Au, quien no fue seleccíonado como sobredotado dentro del 
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proyecto C.A.S., sin embargo 1 es considerada por su maestra 

como alumna excepcional, que demuestra una habilidad 

académica arriba del promedio, aunque su C.I. se encuentra 

dentro de éste. Adema.s podemos mencionar el caso de otro 

sujeto, quien habiendo sido detectado como sobredotado, su 

desempe~o académico se vi6 disminuido en un año escolar, si 

muy posiblemente por causas familiares, más no debidas a él 

puesto que en el presente año lectivo su calidad como 

alumno mejoró notablemente. Mientras que en el caso de los 

sujetos 2 y 9, quienes obtuvieron un C. I. arriba de lo 

normal o brillante de acuerdo al Manual del WISC-R, son 

alumnos que no por eso se les considera con un desempeño 

académico brillante, es decir, entre estos dos factores no 

encontramos correlación, porque aunque el 9 es considerado 

por su profesora cor.io sobresaliente, nos dice que no 

demuestra en clase una habilidad superior que el sujeto 6 

quien obtuvo un C.I. dentro de lo normal; ahora el sujeto 2 

fue apreciado por su maestra con calidad escolar regular y 

a su compañera (sujeto l) si bien no coco la mejor de su 

clase si co~o excelente, y sin embargo ella tiene un c.I. 

normal. 

Con es~o ~sta=os a~pliando y modificando la 

definición equivocada que se tiene del sobredotado y 

consideramos que la identificación de estos niños debe ser 
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un proceso permanente en el que es muy importante la 

observación y el juicio del maestro, de los padres y de los 

adultos que estAn al tanto de ellos, quienes juegan un 

papel determinante, en el reconocioiento cont1nuo de las 

potencialidades de los nil\os que se manifiestan de 

diferentes maneras. Dentro de ese proceso permanente de 

identificación no se debe hacer uso de un solo parámetro de 

valoración porque es lo que ha llevado a un error, que es 

considerar sobredotado solo a aquel sujeto que tiene un 

alto e. I. en una prueba de inteligencia, o el que tiene una 

calificación de 10 en la escuela. Y como mencionó el 

Profesor William James (1900), en sus charlas a los 

docentes, "tengan paciencia, entonces y traten de mostrar 

conmiseración por el tipo de mente que hace un pobre papel 

en los exftmenes. En el prolongado examen de la vida puede 

ocurrir que, a la larga salga mejor parado que el alumno 

que simpleoente repite cosas lleno de volubilidad, por 

cuanto sus pasiones son más profundas, sus fines muy 

va liosos, su poder combinatorio menos trillado y la 

producción total de su mente, en consecuencia mAs 
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importante".'En esto Oltimo menciona aspectos muy 

importantes que nosotras les encontramos concordancia con 

las caracteristicas de los sobredotados, 

Por ültimo es preciso apreciar el importante papel 

del pedagogo tanto en la identificación como en el proceso 

educativo de estos sujetos. Empezando con la orientación a 

los padres, maestros y personas que se encuentren en 

contacto directo con estos sujetos, sensibllizAndolos a que 

reconozcan, promuevan y apoyen las habilidades superiores 

que pueden tener en una actividad de desempei\o. Teniendo 

mucho cuidado de no sobreestimar, ni subestimar las 

aptitudes ünicas de cada sujeto como podría ser excederlo 

de sus limites o suprimirlas, como suele suceder en nuestra 

sociedad. 

Todo esto consideramos que se debe iniciar con el 

conocimiento profundo del tema, por parte del pedagogo para 

asi abrir un nuevo caI:!po de trabajo profesional, ya que 

como es sabido hasta ahora se han visto limitados a 

participar en la educación especial de los sujetos 

• WilU.a.r.t Jamen (1900) en: Guilford, J.P., CreAt.lvidad y 
tducac:l6n, P. 106. 
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excepcionales que dentro de la escala de distribución se 

encuentran en el extremo inferior, y en la educación de los 

de tár:ino medio, siendo estos dos grupos los más notables 

en nuestro sistema educativo y se tiene la falacia de que 

el de sobredotados no existe en nuestro pals, ocasionando 

esto por falta de un conocimiento de las caracteristicas 

que identifican a· estos sujetos; en las que van a influir 

aspectos individuales. 
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AJIBXO 1 

CU88TIONARIO INDIVIDUAL 

- Nombre del nifio 

Sexo _____ _ Fecha y lugar de nacimiento _______ ~ 

Edad ___ Domicilio --------------------

Desde cuándo ---------------~ Casa propia o 

rentada _____ ~ Anteriormente viv1as en --------

- Información Preescolar: 

Fuiste a Guarder1a Si ( No ( 

A qué edad --------- Por cu~nto tiempo 
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Fuiste a Jard1n de Nii\os o Kinder 51 ( No ( 

Por cuánto tiempo 

- Información Escolar: 

¿A qué edad ingresaste al primer ai\o de primaria? 

¿Has rE<petido alg1ln ai\o? 51 No ( 

CUál 

¿En tu casa te ayudan 

a cw::plir con los trabajos de la escuela? 

¿Hay muchos libros en tu casa? 

¿Tienes ecpei\o por terminar la escuela primaria? 

¿Qué piensas hacer después? 

¿Qué te gustarla ser de grande? 

¿Qué opinan de ello en tu casa? 

¿Has pedido consejo a alguna otra persona? ~~~~~~~~ 

¿Crees poder realizar lo que te propones? 

¿Crees que en tu casa te puedan ayudar? ~~~~~~~~~~ 
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- Refiere el hecho de tu vida m~s doloroso o desgradable 
para t1 mismo: 

- Refiere brevemente el hecho de tu vida que consideres mAs 
feliz o grato para t1 mismo: 
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A ll B X O 

CUESTIONARIO SOBRE LA OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE 

NOMBRE • . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . GRUPO •.•••..••.•..•• 

EDAD .••..........•••..•.........••.. SEXO ••.•...••••.•••. 

I. ¿Qué parte del dla pasas en la escuela? 

l. ( 

2. (. 

3. 

4. 

La mai'\ana. 

La tarde. 

La mafiana y la tarde. 

II. ¿Dónde pre! ieres pasar el tiempo que no est~s en la 
escuela? 

5. Dentro de mi casa. 

6. En la calle. 

7. En algún parque o jardln. 

8. En la casa de algún amigo o pariente. 

9. En algún lugar de diversión. 

10. En algún lugar propio para estudiar o trabajar. 

ll. 
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III. ¿Con quién prefieres pasar tu tiempo libre? 

12. 

lJ. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Con 

Con 

Con 

Con 

Con 

Con 

mis papás. 

mis hermanos. 

mis amigos. 

otros familiares. 

mis compaf\eros de la escuela. 

los vecinos. 

IV. ¿En qué ocupas tu tiempo libre? 

19. 

20. 

21. 

22. 

2J. 

24. 

25. 

Ayudando en la casa. 

En hacer las tareas o trabajos de la escuela. 

En jugar. 

En leer lo que me gusta. 

En hacer el trabajo manual que me agrada. 

En divertirme. 

V. ¿Qué juegos prefieres? 

27. Los que realiza uno solo. 

28. Los que requieren alguna actividad f1sica. 

29. Los que son pasivos. 
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JO. 

31. 

32. 

Los ingeniosos. 

Los que de construcción. 

VI. ¿Qué lecturas prefieres? 

JJ. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

cuentos. 

Aventuras. 

Viajes. 

Informaciones cient1ficas. 

Pasajes históricos. 

nistor ietas cómicas. 

Policiacas. 

De guerra. 

Literarias. 

VII. ¿Qué trabajos manuales prefieres? 

43. El dibujo y el modelado. 

44. MecAnicos. 

45. Trabajos en madera. 

46. De construcción y armando. 

47. Modelismo. 

48. Reparaciones diversas. 
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49. 

so. 

Sl. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

Ayudar en la casa. 

El arreglo de mis objetos personales. 

cortar y coser. 

Tejer. 

La cocina y la reposteria. 

El arreglo y adorno de la casa. 

Mi arreglo personal. 

VIII. ¿Qué diversiones prefieres? 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

Ver la televisi6n. 

Oir la radio. 

Ir la cine. 

Los paseos en la ciudad. 

Las excursiones. 

Asistir a espectAculos deportivos. 

Participar en alc;¡ün deporte. 

IX. ¿Qué programas de televisi6n o d·• radio prefieres? 

65. caricaturas. 

66. En los que participan niños. 

67. Aventuras. 
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68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

Historietas. 

Pel1culas. 

Comedias o episodios. 

Programas c6micos. 

De concursos. 

Noticias. 

Programas musicales. 

De entrevistas. 

X. ¿Qué opinas de la forma como ocupas tu tiempo libre> 

77. 

78. 

79. 

so. 

81. 

82. 

83. ( 

No he pensado si est~ bien o mal empleado. 

creo que es la mejor. 

Estoy satisfecho de ella. 

No me importaria cambiarla. 

Me gustarla cambiarla por otra. 

) No estoy conforme con ella, pera no puedo 
cambiarla. 

) ............................................. . 
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AllBXO 3 

ESCAlA PARA LA APRECIACION DE LA 
CALIDAD ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 

- NOMBRE DEL ALUMNO __________ _ GRADO ____ _ 

FECHA NOMBRE DEL PROFESOR (A) ----------- -----

I. PUNTUALIDAD 

Habitualmente impuntual; 
no cumple sus obligaciones; 
fAcilmente acepta faltar. 

l 2 

Habitualmente puntual; 
preocupado por cumplir; 
nada le hace faltar. 

5 

II. ASEO PERSONAL 

Habitualmente desaseado; 
descuidado de su persona; 
desatiende su presentación. 

1 2 
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Hatitualmente aseado; 
se presenta con pulcritud; 
cuidadoso de su aspecto. 

5 



III. DlSPOSICION PAR7. EL TRABAJO 

Disposici6n nula; 
apático; 
sin interés por aprender. 

l 2 

Máxima disposición; 
empef\oso; 
interesado por aprender. 

5 

IV, COKPLIKil!NTO DE TAREAS 

Incumplido; 
admite notas bajas; 
sus trabajos son incompletos 

1 

Bastante cumplido; 
con afán de notas altas; 
concluye sus trabajos. 

5 

V, ACTUACION EN EL AULA 

Deficiente en calidad; 
incompleta; 
participa sin inter~s. 

1 2 
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Muy efectiva; 
participa en todo; 
act~a con interés. 

5 



VI. IHICIATIVA 

Negligente hacia lo nuevo; 
prefiere repetir o imitar; 
cumple por mera tutina. 

2 

E:iprende proyectos nuevos; 
es original en su trabajo; 
siempre busca el éxito. 

5 

VII, OIUlEll Bll ZL TRABAJO Y Ell SOS UTILZS 

Habitualmente desordenado; 
no le preocupa el orden; 
act1la sin plan. 

l 2 

Habitualmente organizado; 
coopera al orden; 
trabaja con método. 

4 5 

VIII. PBRSISTZJICIA Ell BL TRABAJO 

Se desanima fácilmente; 
teme los obstáculos; 
le cansa el trabajo. 

2 
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Conserva el entusiasmo; 
supera las dificultades; 
resiste la fatiga. 

5 



IX. SOCIABILIDAD 

Prefiere estar solo; 
no puede trabajar con otros; 
no ayuda a los demAs. 

Busca compa~1as; 
trabaja mejor en equipo; 
colabora con los demás. 

5 

X. PARTICIPACIOM BXTIUü!BCOLAR 

No colabora con la escuela; 
indiferente; 
se niega a participar. 

l 2 
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Colabora con la escuela; 
entusiasta; 
participa con <¡Usto. 

4 5 
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AJIBXO 4 

CUESTIONARIO A PADRES 

I) DATOS GENERALES 

Nombre del nillo 

Nombre del Padre Nombre de la Madre 

Edad 

Escolaridad 

Hermanos: 

Nombre Edad Escolaridad 
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Otras personas que conviven habitualmente con el grupo 

familiar (abuelos por ejemplo) 

Nombre Parentesco Edad Ocupación 

II) HISTORIA PRENATAL Y PERINATAL 

l.- ¿Los padres esperaban un varón o una mujer? 

2.- ¿CUál !ué el estado de ánimo de la madre durante el 

embarazo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o alguna enfermedad?~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

J.- ¿Recibió la madre alguna droga o inyección durante el 

embarzaro?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4.- Hubo durante el embarazo: 

- mareos - vómitos-nauseas 

- principio de aborto - aWDento excesivo de peso 

- otros problemas, (especificar) 
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s.- Tiempo de embarzao ________ Tiempo de trabajo de 

partº---------------~ 

6. - Mencione el nümero 

abortos) 

total de embarazos (incluyendo 

7.- Especifique si el parto fue: 

Normal _____ _ Operación cesarea ________ _ 

Presentación de pie o nalgas _____________ _ 

Forceps a ventosa. ___________________ _ 

a.- ¿Hubo anestesia? ___________________ _ 

En caso afirmativo, especifique de qué tipo _____ _ 

9.- ¿Lloró enseguida de nacer? ______________ _ 

10.- ¿Hubo succión espontánea? _______________ _ 

11.- ¿cuál tué el peso del nino al nacer? _________ _ 

12.- ¿Fué necesario colocarlo en incubadora o hacer algO.n 

trataciento incediato al nacimiento? (oxigeno, cambio 

de sangre, etc.) ___________________ _ 
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13.- ¿Tuvo el nifio estremecimientos o convulsiones?~~~~-

III) HISTORIA DE DESARROLLO 

l.- ¿Hubo lactancia materna?~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2.- ¿Hubo alguna reacción al cambio de leche materna a la 

articificial?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

3.- ¿Tuvo etitis repetidas, diarreas, problemas 

respiratorios o algün otro?~~~~~~~~~~~~~~ 

4.- ¿Hubo llanto nocturno o reiterado?~~~~~~~~~~-

5.- ¿A qué edad se introdujeron los alimentos sólidos?~~-

6. - ¿Qué relación hubo al cambio de alimentación? (ejemplo, 

falta de apetito, llanto, rechazo, etc.)~~~~~~~-

7. - ¿Hasta que edad durmió el nifio en el cuarto de los 

padres?~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

s.- ¿Usó chupón?~~~~~- ¿Hasta qué edad?~~~~~~~~ 

9.- ¿A qué edad dijo sus primeras palabras?~~~~~~~~ 

10.- ¿A qué edad comenzó a gatear?~~~~~~~~~~~~~ 

ll.- ¿A qué edad comenzo a caminar?~~~~~~~~~~~~~ 
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12.- ¿A qué edad comenzó a demostrar desconocimiento frente 

a los extraftos~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13.- ¿Tomó biberón? 

14.- Dejó de usar panales: 

¿Hasta qué edad?~~~~~-

De d1a a los.~~~~~~~~aftos 

De hoche a los aftos 

15.- ¿CU~l fué el método seguido para ensenarle a controlar 

esf1nteres (control de sus funciones fisiológicas) Por 

ejemplo, reganarlo, premiarlo, etc.~~~~~~~~~~ 

16.- Detalle cu~les son las enferi:iedades que ha sufrido el 

nino y el tratamiento de las mismas~~~~~~~~~~ 

17.- ¿Ha sufrido operaciones? ¿De qué tipo? 

18.- ¿Ha tenido accidentes dP. consideración? Especifique si 

sufrió algún tipo de golpe en la cabeza y si estuvo 

inconsciente~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

19.- ¿Ha estado separado de sus padres alguna vez? Favor de 

especificar cu~nto tiempo~~~~~~~~~~~~~~~-

20. - ¿Ha habido alguien en la familia con problemas de 

aprendizaje? (Dislexia, dificultades en la lectura, 

etc.) Describirlo:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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IV) HISTORIA ESCOLAR 

l.- Describa las manifestaciones precoces de interés o 

talento en una determinada área que su hijo haya 

presentando durante la etapa preescolar~~~~~~~~ 

2.- ¿Concurre a la escuela voluntariamente o es necesario 

obligarlo?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

J.- ¿cumple el nifio con sus tareas escolares? si ( ) no ( ) 

4.- ¿Hace sus deberes solo o tiene algün tipo de auxilio? 

Especifique quién lo ayuda y en qué tipo de tareas~~-

s.- ¿Generalmente memoriza con facilidad? si ( no ( 

6.- ¿Establece un horario para desarrollar sus actividades? 

si ( no ( ) Describalo~~~~~~~~~~~~~ 

7.- ¿cuál es su relación con sus profesores?~~~~~~~-

B.- ¿Cuál es su opini6n respecto al desempefio académico de 

su hijo?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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V) ESTADO ACTUAL DEL NIRO E INFORHACION EXTRAESCOLAR 

1.- De acuerdo a las observaciones que ha hecho de su hijo 

lo considera: 

Antisocial 

Timido 

Dominante 

Ordenado 

2.- ¿Cuál es su relación con: 

Agresivo 

Desordenado 

sus padres~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sus hermanos~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

J.- Describa sus actividades durante un d1a normal~~~~-

4.- Describa sus actividades durante un fin de semana~~~ 

5.- ¿Tiene amigos? 

De su edad 

Menores 

De amigos 

Mayores 

De su mismo sexo 

Del contrario 

6.- ¿Cuáles son sus juegos preferidos?~~~~~~~~~~~ 

7.- ¿Qué juguetes prefiere?~~~~~~~~~~~~~~~~-
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a.- ¿En dónde juega regularinente? 

En su casa ( En la calle En el parque 

En otro lugar~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

9.- ¿Es constante o inconstante en sus actividades?~~~~ 

10. - ¿En fantasioso? (ejel!lplo: si inventa historias que 

narra como reales o ficticias)~~~~~~~~~~~~~ 

ll.- ¿Lee periódicos en su casa? si no 

¿CU~l o cuAles?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

¿Qué sección o secciones lee?~~~~~~~~~~~~~ 

12.- Tipo de lectura que hay en su casa: 

Comica 

cuentos clAsicos 

otros 

Revistas 

Enciclopedias 

varios de los anteriores ( 

13.- ¿CuAles prefiere el nino?~~~~~~~~~~~~~~~ 

14.- ¿Tiempo que dedica el nifio a ver la televisión?~~~~ 

Programas que prefiere~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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15.-

16.-

¿Lugares que el nif\o frecuenta? 

Teatro Con qué frecuencia 

Clubs Con qué frecuencia 

Museos Con qué frecuencia 

Zoológicos con qué frecuencia 

Bibliotecas Con qué frecuencia 

Exposiciones Con qué frecuencia 

Existen otras actividades recrea ti vas que realice el 

nillo como: 

Dibujo ( En d6nde Desde cuándo 

Pintura( En d6nde Desde cuándo 

MOsica En d6nde Desde cuándo 

Danza En d6nde Desde cuándo 

Deporte( En d6nde Desde cuándo 

otra 

cuu En d6nde Desde cuándo 

¿ Hay alguna actividad que le gustada realizar a su 

hijo y que actualmente no la desempeñe? si ( ) no ( 

17.- ¿Además de las actividades escolares, su hijo realiza o 

ha realizado alguna de las siguientes actividades:? 
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¿CUAl es su opinión? 

¿Ha escrito un cuento o poema? 51 ( No ( 

¿Ha apreciado o examinado al-

gO.n aparato, juguete, máquina, 

etc. 

¿Ha observado el movimiento 

de las estrellas, la luna, 

el sol, etc. 

¿Ha observado el suelo, el 

agua, el aire o el clima de 

alg1ln lugar 

¿Ha observado c6mo se compor

tan los animales y el creci

miento de las plantas? 

¿Ha elaborado alg(J.n (a) ma

queta, juguete, aparato, etc., 

que usted considere muy 

original? (~ancione cuál) 
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51 ( No ( 

51 ( No ( 

51 ( No { 

51 ( No ( 



¿Ha aprendido algün arte -

manual como tejido, carpinte

r1a, piroqrabado, etc.? (Men-

cione cuál) 51 ( 

¿Ha realizado alguna colec

ci6n de cualquier tipo? (Men

cione cuál) 51 ( 

No ( 

No ( 

¿Nombre de la persona que llen6 este cuestionario?: 

¿Parentesco con el nino?: 

¿Fecha en que se llen6?: 
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AllBXO 5 

CUESTIONARIO DE INTERESES 

NOMBRE:~~~~~~~~~~~~~~-GRA!>O:~~~~~~~~ 

EDAD:~~~~~~~~~SEXO:~~~~~~~FECHA:~~~~~ 

Contesta por favor las prequntas escritas abajo. 

l.- Imagina que invitarAs a una persona de cualquier parte 

del mundo, para que te ensefte lo que mAs te guste. ¿Qué 

le pedir1as que te enseftara? 

2.- Imagina que algün d1a escribirAs un libro muy famoso. 

¿Sobre qué tratar1a? 
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¿Qué titulo le pondr1as? 

3.- Imagina que eres un astronauta que viajarA al espacio 

por un a!lo en una nave donde tendrAs todo para 

sobrevivir: agua, comida, ropa, etc. 

Pudes llevarte diez cosas que te ayudarAn a pasar el 

tiempo libre. 

¿Qué cosas serian? Escribelas. 

l.-

3.-

4.-

5.-

s.-
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4.- Imagina que tu has decidido montar una obra de teatro 

en la que puedes representar el personaje que más te 

guste. Escoge los tres que más te gusten y enumeralos. 

l. (El de mAs preferencia) 2. simiente y el t:lltimo 

texto. ¿Qué te gustar1a? 

Inventor Cantante Carpintero 

MatemAtico Mecánico Doctor 

Cient1fico M<isico Veterinario 

Electricista Bailar1n Bióloqo 

Pintor Arquitecto Fotograf o 

Deportista Escritor Ingeniero 

Vendedor Maestro Abogado 

) Historiador ) Locutor Otros ---
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s.- Si trabajaras para un peri6dico. ¿Sobre cuá.l de los 

siguientes temas te gustarla escribir? (Marca tu 

primera elección con l, la segunda con 2 y la tercera 

con 3). 

crucigrama de palabras 
o n'llmeros 

Nuevos descubrimientos 
cient1f icos 

Astronocla 

caricaturas y chistes 

Temas históricos 

Pintura 

Danza 

) Deportes 

) Teatro 

Computación 

Agricultura 

Automovilismo 

Eléctronica 

Predicción 
del tiempo 

6.- Imagina qua tu clase hará. un viaje a una gran ciudad. 

Escoge los tres lugares que mlls te gustarla visitar. 

(Escribe el nÚlllero y que te gustarla, el 2 al siguiente 

y el 3 al último. 
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Museo de Pintura y 
Escultura 

Una Fábrica 

Monumentos y construc
ciones 

Planetario 

Feria de libros 

Expedici6n de animales 

Museo de Historia 
Natural 

Presenciar obras de 
teatro 

centros deportivos 

Museo de Historia 

Imprenta 

Sala de conciertos 

7. - ¿Coleccionas algo? ••....••.•.......••• 51 No 

¿Qué coleccionas? Tiempo que lleven coleccionándolo 

s.- ¿Qué te gustarla coleccionar si tuvieras el tiempo y el 

dinero para hacerlo? 
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9.- ¿Qué te qustaria ser de grande? 

10.- ¿Si tus papAs pudieran comprarte muchos libres, sobre 

qué temas los escogerias? 

11.- Si en tu salón se organizan y a ti te correspondiera 

decir lo que harA cada uno. ¿Qué actividades te 

qustaria ponerles? 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Equipo 5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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12.- Escribe las seis cosas que más te aburren: 

13.- Las cosas que más me gusta hacer cuando tengo tiempo 

son: 

14.- ¿cuáles son tus clases favoritas? 
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15. - <.Hay algunas clases que 

¿CU!iles son? 

no te llaman la atención? 

16.- Si tü pudieras hacer lo que quieras. ¿Qué har1as? 

17.- ¿Por qué estudias? 

ia.- ¿Has escrito alguna vez diario ••..•••.•.•. 51 No 

¿Durante culinto tiempo? 
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Lee cuidadosamente la siguiente lista de actividades. En 

caso de que las hayan realizado o realices actualmente, 

tacha la palabra ll... pero si no las realizas o has 

realizado tacha la palabra l!Q..... 

A.- ¿Has escrito un cuento? .....••.....••.••...••. 51 No 

B.- ¿Has escrito poema? ...•...•......•..••.•.•.... 51 No 

c.- ¿Has escrito alguna carta a un personaje impor-

tante (Funcionario Público, Editor, otro? •.... 51 No 

D.- ¿Has participado en la elaboración de un 

bolet1n? .................•.••.....•.......•.. 51 No 

E.- ¿Has participado en la elaboración o impresión 

de un periódico. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . 51 No 

F.- ¿Has averigi.lado cómo funciona algún radio, ju-

guete, mAquina, mueble, etc ..•.....•...•••.•. 51 No 

G.- ¿Has arreglado algún juguete, aparato, mAquina, 

etc.? .•...••.••.....•..••..•••..........••... 51 No 

H.- ¿Has revelado o tomado fotograf1as? ....••...• 51 No 

I.- ¿Has visitado alguna embajada para saber de la 

vida en otros paises? .......••..•...•.....•.. 51 No 
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J.- ¿Me has interesado o te interesa estar al tanto 

de las noticias?. . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . • . . • • • • • Sl No 

K.- ¿Has hecho observaciones sobre el movimiento 

de las estrellas, la luna, el sol, etc.7 ••••. Sl No 

L.- ¿Has hecho observaciones sobre el clina, el 

suelo, el aire, la basura, el ruido, contami-

nación, etc.?. . . . . . • .. . • . • • .. .. .. . .. • • . . . . • • • Si No 

M.- ¿Has observado cómo se comportan las plantas, 

los animales y las personas? ....•.•.•..•.•... Si No 

N.- ¿Has vendido cosas de casa en casa, o has co

locado un puesto para vender, revistas, ver

duras, etc., o has lavado coches, reparado 

bicicletas, boleado zapatos para ganar 

dinero ? • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • . Si No 

fl.- ¿Has organizado algOn equipo, grupo o club 

para hacer algún deporte, para divertirte? ••• Sl No 

o.- ¿Has participado alguna vez en teatro de tita

res o alguna obra o nümero cómico en tu escue-

la o casa? ................................... Si No 
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P.- ¿Has formado parte de alq1ln grupo musical o 

has aprendido a tocar un intrumento u obra 

musical? .••..••.•••...•...••...•••... , •.•.... 51 No 

Q.- ¿Has planeado, diseftado o construido aparatos, 

aviones, cohetes, máquinas o herramientas que 

hayan manejado o utilizado? •.•••.•...•••••••• 51 No 

R.- ¿Has participado en alq1ln concurso de pintura, 

ajedrez, escultura, etc.? .................... 51 No 

5.- ¿Has aprendido alq1ln arte manual como tejido, 

carpinter1a, pirograbado, etc.? ......•••.••.• 51 No 

T.- ¿Has planeado un programa de Educaci6n F1sica 

para ti mismo (calentamiento, trotar, correr, 

andar en bicicleta, etc.?. • • • .. • • • . .. . • .. .. .. 51 No 

U. - ¿Has criado alq1ln animal? ................ , . , • 51 No 

V.- ¿Has sembrado o cultivado alguna planta? ...•. 51 No 

w.- ¿Has participado en alq1ln grupo de danza o 

baile? .•••.•...••...••.•....•........ , . . . . . . . 51 No 
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AHBXO 6 

HOJA DE EVALUACION 

NOMBRE: _____________ EDAD: ___ SEXO: ___ _ 

NOMBRE DEL PADRE: OCUPACION: ____ _ 

NOMBRE DE LA MADRE OCUPACION: ____ _ 

NUMERO DE HERMANOS: -H=ERMAll--A-S HERMANO LUGAR QUE OCUPA 

DIRECCION:------------------------
ESCUELA: ___________ ~GRADO: ________ _ 

LUGAR DE APLICACION: __________________ _ 

Afio MES DIA 

FECHA DE EXAMENES: _____ _ 

FECHA DE NACIMIENTO: ____ _ 

EDAD CRONOLOGICA: _____ _ 

ADAPTACION: 

FAMILIAR•-------------------------
ESCOLAR: _______________________ ~ 

SOCIAL'-------------------------

DE SI MISMO'---------------------~ 
INTERESES: _______________________ _ 

COEFICIE!ITE INTELECTUAL: 
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AllEXO 7 
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GUIA 01: ZVALOACIOH DEL KACHOVBR 

l. ) TAIWIO DB LA FIGURA 

3/4 Dll PAGINA. 

II 1/2 DI LA PAGIN1'.. 

III lP DI LA PAGIHA. 

VI 1/4 DI U. PAGIHA. 

V J,XCl'SIVAKINTE PKQU!tHA O 

GRAH!ll. 

2,) CALIDAD DI. U. LINl<A 

FIRMB Y CONTINUA. 

II CONTINUA PEllO ALGO DEBIL. 

II1 lW!ARCM>A Y GRU!.SA. 

IV DEBIL Y DISCOHTI!IUA. 

V KlXT1'. (OZBIL, DISCONTINUA 

Y MARCADA. 

3. ) PllOPORCIOH DE LA FIGUAA 

TRONCO EH PROPORCION A LA 

CABEZA Y EXTllEllIDADES. 

II LIGKR.J\ OESPROPORCION !NTRB 

US PAAT!'S DEL CURRPO. 

111 !.XTREHIDADES KUY LARGAS O 

KUY CORTAS, 

IV }l..JLRCADA OESPREOCUPACION 

ALGUUJI!. PAATE DEL CUERPO, 

V TOTAU'.ENTE DESPROPORCIONADA. 

l!iO 

S0.111TOS 

l 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lS A 

X X X 

X br lx ' X 

lx br lx X 

X X X X 

lx X X 

" lx 
X X X X 

X 

xb X X X X 

X b< X lx X b X X X X X 

lx lx X 

lx 

X X X 



GOL\ DE EVALUACION DEL KACHOV"tll. 

4.) COHnNIDO D:C LA FIGURA 

C1JIN'TA CON LA TOTALIDAD DE LOS 

OETALUS Dl'!L COl'!llPO l!OMANO. 

II FALTA ALGUNA PARTii NO MUY IK

PORT>JtTE on CUXRPO (UNAS, - -

PES?AllAS, ETC.). 

III FALTA DE ALGUNA PAATX OBVIA DEL 

CUJ:RPO (KAHOS, PELO, CXJAS, - -

ctTILLO, ETC.). 

rv PALTA DB ALGUNA PART! IKPMS

CillDIBLE DEL COl'!RPO (OJOS, PIES 

BOCJ. • ETC• ) • 

V CU!RPO OBVIAMENTE IHCOXPI.XTO. 

5) OBlCACION DE U FICU'AA 

EN EL CENTRO OB U PAGINA. 

II 11>.CIA ALGUNO D! LOS U.OOS DE LA 

PAGINA. 

III APO't ... .DO EH LA LIN?.A INFERIOR. 

VI PENDI!J<TI: DE LA LI!IXA SUPERIOR. 

V RH ALGUNA O!: LAS :S:SQOINAS DB LA 

HOJA. 

6.) l'!XPRl'!SIOll 

EXPRESIDN EMOTIVlt +. 

Tl F'Y.PRr.SION E~OT!VA -

lll S!~ EXPRESIOH'. 
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SUJETOS 

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lJ 14 15 A 

X 

xbe be be X bebe X x 

x lx lx "' x x 

r. 

lx xbe X X X X 

be lx X X X 

X lx X bc 

"lx ix" lx " ix X X X X 

bc . X " " 



GUIA OZ l'VALOACIO!I O!:L l<ACBOVU 

!V &XPRS.SION RIGIOA. 

V &XPRltSIOH 1'iG1USIVA. 

'?.) MOVIMIENTO. 

OIRAK::::CO Y n .. &XIS.U. 

11 CC»I INTJ:NCION 01 KCJVIK.IENTO. 

!II SIN KO".JlKl!:JCTO, 

IV SinTACION RIGIDA. 

V ACTITUD PASIVA. 

8.) ESCENARIO. 

BASTA."IT! !.LABORADO Y PROPORC!O

NAOO A U. FIGURA. 

t! P..tGUNOS DETALLES !"fl EL ESCENA

RIO. 

lI I ESCEJ<>JUO POBRE. 

IV !.SCZNJJUO INC'ONGRtra:NT~ Y DES

PROPORCIOM>.00. 

\' NINGUN DETALLE es XSCZNAlUO. 

9. l VESTUAJUO. 

lSZ 

so.aros 
l 2 l • S 6 7 B 9 10 11 12 ll U 15 A 

lx 

IX IX X 

X IX IX X X X X 

lx lx X X 

lx 
lx X 

lx x IX X 

X X lx X X 

IX X 

X lx lx X X 

l. Pe X Pe X Pe lx lx lx X X 



GUIA DE EVALOACION DSL KACHOVZR 

II lUCKSIVOS DETALLES EN l!:L Vl:S--

TOl'JIIO. 

III VESTIMENTA APENAS INSINUADA. 

IV V'SSTIHXNTA CON TRAMSPARENCIAS, 

V SIN Vl!:S'='Illl!HTA. 

10.) CALlOAO DE LA FIGURA EN 

SU TOTALIOA!l. 

I BASTANTE APEGA!>O AL MODELO DE -

LA YIGURA t!UXA!lA. 

II SIMILAR AL MOO!'LO DE U FIGURA 

HUKANA. 

III ALGO SE:M?JAHTE Tú. HODELO -

HlJKJUIO, 

IV FIGURA H~'iA ALGO DISTORCIO

NAO>.. 

V rtGOAA Htw...AJ:fA MUY OlSTORCIONA

PA. 
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su.rrros 
1 2 J 4 S 6 1 8 9 10 ll 12 13 14 15 A 

X lx X X 

X 

X X 

lx b< lx X lx be X X X 

X 

X X X X 
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CUZSTIOMARIO SOBRJ! LA OCUPACION DEL TIEMPO LIBRJ! 

l. 
2. 
3. 
4. 

QUE PARTE DEL DIA PASAS 
EN LA ESCUl:LA 7 

LA IWWIA 
LA TARDE 
LA IWll'JIA Y LA TARO! 

II DONDE PRJ!FIKR!S PASAR 
EL TillMPO QUl! NO ESTAS 
IUf LA !SCUJ!LA 7 

5. 
6. 
7. 

6. 

9. 

10. ( 

11. ( 

DENTRO O! XI CASA 
EN LA CALLK 
EH ALGUH PARQUE O 
JARDIH. 
EN LA CASA DE AL-
GUN AMIGO O PA-
lll!NTE. 
EN ALGUH LOGAR D! 
DIVEllSION. 
EN ALGON LOGAA PRO
PIO PAAA ESTUDIAA O 
TRABAJAA. 

l Il CON QUIEN PR!FIER!S PA
SAR TU TIEMPO LIBRE? 

12 .( 
13. ( 
14.( 
15. ( 
16. ( 

17. ( 
16. ( 

CON MIS PAPAS 
CON MIS HERKANOS 
COH MIS AMIGOS 
CON OTllOS FAMILIARES 
CON MIS COMPANEROS -
DE LA ESCUELA. 
CON LOS VECINOS 

IV EN QUE OCUPAS TU TIEMPO 

19. ( 
20.( 

21. ( 
22. í 

23. ( 

24. ( 
25. ( 

LIBRE? 

AYUDl\NDO EH LA CASA 
EN HACER LAS T1Jl.U.5 
O TRABAJOS DE LA -
!SCt1ELA. 
EH JUGAR 
!H LEER LO QUE HE -
GUSTA. 
EN P.ACER EL TRABAJO 
K.a.Nl!AL QUE X.E GUSTA. 
EN DIVERTIRME 

1 11 

! s 

12 
13 

16 

19 

2o 
21 

123 

SUJETOS 

3 4 S 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 A 

l 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 

5 s s 5 5 5 

7 7 7 

~ 

'9 

10 10 10 10 10 
11 11 

12 12 12 12 12 12 12 12 
13 13 13 13 

14 14 14 14 14 

16 16 16 

lB 

19 19 19 19 19 19 

ªº :o :!O ZO 20 20 
21 21 21 21 

22 22 

123 23 
24 24 24 
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CUl!STIONARIO SOllR.I LA OCUPACIOH DEL TIEMPO LIBRE 

V 

26. ( 

21. ¡ 

28. ¡ 

29. ¡ 
30. ¡ 
Jl, ¡ 
32, ( 

QUlt JUEGOS PREFilfRES? 

LOS Q!lX SI UALIZA.• 
ltN GRUPOS. 
LOS Q!lX JU.ALI ZA UNO 
SOLO. 
LOS Q!lX REQUIEREN -
ALGUNA ACTIVIDAD -
USICA. 
LOS Q!lX SOH PASIVOS 
LOS ING&KIOSOS 
LOS OE CONSTRUC<:ION 

VI QUlt Lli:CTURAS PRErICRES? 

33. ¡ 
34, ( 
JS. ( 
36. ¡ 

37. ( 
38. ( 
39, ( 
40. ¡ 
41. ( 
42. ¡ 

CUENTOS 
AVJUITURAS 
VIAJ"ES 
IN!"ORHAClOHES CIE.N
TlFICAS, 
PASl\J"ES HISTORICOS 
HISTORIETAS CO!UCAS 
i"Ot.!CIACAS 
DE GUERRA 
LIT'!.RARtkS 

VII QUlt T!W!AJOS MAlilllll.l!!S -

43. ¡ 

44. ( 
45. ¡ 
46. 1 

47. ( 
48. ( 

49. ( 
so. 1 

51. ( 
52. ( 
53.( 

s~. e 
SS. ( 
56. ( 

PR.!:1'IERZS7 

EL DIBUJ'O 't EL MODE
LADO. 
l!ECANIOJS 
TRABAJOS EH !WltRA 
DE CONSTRUCC!ON Y -
ARKAOO. 
MOO!LISH.0 
REPARACIONES DIVER
SAS. 
AYUDAR l'!N LA CASA 
EL ARREGLO DE MIS -
os.nros P&RSONAU:S • 
CORTAR Y COSER 
TEJER 
LJ~. COCINA Y I..A RE
t'OSTERIA 
E1. ARREGLO Y EL - -
ADORNO DE LA CASA. 
H I .ºtRREGLO P!':RSONAL. 

SUJETOS 

2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 A 

b6 26 26 26 126 26 26 26 26 

28 20 be 28 28 28 28 26 

bo 30 30 
131 31 

33 33 33 
'34 134 34 34 34 34 34 

35 

36 136 36 36 36 
l>7 31 
as 38 

39 
40 40 

~1 

43 43 143 43 143 43 43 43 43 
44 144 44 44 H 

145 J.ls 45 

146 46 

14s 

50 so so 50 50 
51 

S2 52 

53 
54 54 s~ 

55 SS SS 55 55 55 
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CUl!STIONARIO SOBRJI LA OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE 

VIII QUJ: DIVERSIO!l1'5 PRE-
PIZUS7 

57. ( VER LA TELEVISION 
58. ( OIR LA RADIO 
59. ( IR AL CI!IJ: 
60. ( LOS PASEOS EN LA -

CIUDAD. 
61. ( LAS EXctlRSIO!IJ:S 
62. ( ASISTIR A ESPECTACU

LOS DEPORTIVOS. 
63. ( PARTICIPAR Ell ALGtJH 

OIPORTB. 
64. ( 

IX QUE PROGRAMAS DE TELEVI
SIOH O DI RADIO PREP'IZ
Rl!S? 

65. ( CARICATURAS 
66. ( E!I 1-0S QUE PARTICI-

Pl\Y HINOS. 
67. ( AV!..'TURAS 
69. ( HIST'Ct:i\ICAS 
69. ( PELICU1.l\L: 
70. ( COMBOIAS O IPISODiv~ 
71. ( PROGRAMAS COl!ICOS 
72. ( DE CONCURSOS 
73.( NOTICIAS 
74. ( PROGRAMAS MUSICALES 
75. ( DE ENTREVISTAS 
76. ( 

X QUE OPINAS DE LA l'ORJ<A -
COMO OCUPAS TU TIEMPO? 

77. ( 

78. ( 
79, ( 

80.( 

51. ( 

82. ( 

83. ( 

HO HE PENSADO SI ES
TA BIEN O MAL EM
PLEADO. 
CRl!O QUE ES LA MEJOR 
ESTOY SATISFECHOS OE 
ELLA. 
NO KP! IMPORTARIA - -
CAMBIARLA. 
>'.E GUSTARIA CAHSIAR
LA POR O'IAA. 
NO ESTOY CONFORME -
COM ELLA, PERO NO -
PUEDO CAMBIARLA. 

2 3 4 

57 
58 

~9 

61 61 151 

62 

65 65 

~9 ~9 69 

~l 

;1 
74 74 74 

1 

177 
78 78 

h9 79 79 79 

82 
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SUJETOS 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 A 

57 57 57 57 57 
58 58 

59 59 

60 60 60 
61 61 61 61 

63 63 63 63 

65 65 65 

66 

1 

67 
68 68 

69 69 69 
70 70 70 

72 72 
73 

74 74 74 74 74 74 74 
75 

77 
78 78 78 

79 79 79 79 79 79 

82 ~2 
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:ssCALA PAM LA APRltCIACIOH DE LA CALIDAD ESCOLAR DE LOS ALU!!NOS 

S I. PUNTUALIDAD 

O BABITUALKEllTB IKPUNTtlALJ HABITOALK1¡!1TB PU!ITtlALJ 

J NO CUKPLI. SOS OBLIGACION!SJ PREOCUPADO POR CUMPLIR¡ 

JI FACILKEKTB ACEPTA FALTAR. !IADA LB HACE FALTA. 

T 

o 

s 

l ' 
2 ' 
ll ' 
~ ' 
IS & 

16 ' 
~ & 

~ ' 
tJ ' 
~o & 

ll & 

~2 ' 
~3 & 

~4 & 

15 & 

~ & 
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&SCJ\.LA PARA LA APRECIACIO?I DE LA CALIDAD ESCOLAR DE LOS ALl.IMNOS 

I I • ASEO PERSONAL 

RABITOAUmNTE DESASEADO; HA.SITUALK!:NTZ ASV.001 

DBSCOIDA.t>O DE SU PERSONA; SB PRESENTA CON PULCLI.TUD1 

DESATIENDE SU PRBSENTACION. CUIDADOSO DE SU ASPECTO. 
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ESCALA PARA LA APRJ!CIACION DE LA CALIDAD ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 

I II. DISPOSICION PARA EL TRABAJO 

DISPOSICION NUL>.¡ 

APATIC.01 

SIN INTKRES POR APRXND!R. 

l6l 

KAXIllA DISPOSICION¡ 

EXPENOS01 

IHTXRXSADO POR APRENDER. 
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ISCALA PARA U. Al'Rl!CIACIOH DE U. CALIDAD ESCOLAR DE LOS ALtlMNOS 

IV. CUHPLIHIXNTO O! TAJUAS: 

IHCIJHPLID01 

ADHITB MOTAS BAJAS 1 

SUS TIWIAJOS SON IHCOHPLETOS. 

" 
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BASTANTE CUMPLIDO¡ 

COH AFAN DE NOTAS ALTAS 1 

CONCLUYE SUS TAABAJOS. 
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ISCALA PARA U APRICIACIOH DE U. C.>.LIDJ\ll ESCOLJIJ\ OS LOS AI.111!!10$ 

V. llCTUACION EN EL AULA 

Dl<FICUllTE EN C.>.LIDJ\111 

Il<COMPL!Tll¡ 

PARTICIPA SIN Il<TlllUS. 
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MUY 1tnCTIVA1 

PARTICIPA ltN TODO¡ 

ACl'UA CON IllTZRES • 
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ESCALA PARA L.\ APR!CIACION D! L.\ CALIDAD ESCOLAR DI!: LOS ALUMNOS 

VI. INICIATIVA 

RECLIGE'NTI HACIA LO NUEVO; 

PUFI.ERE R.KPXTIR O IMITAR; 

ctlKPLE POR MERA RUTIKA. 
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• 

EMPRENDE PROYECTOS NUEVOS / 

IS ORIGINAL EN SO TRABAJOJ 

SIEMPRE BUSCA EL IXITO. 
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ESCALA PARA LA APRXCIACION DE LA CALIDAD ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 

VII. ORDEN EN EL TRABAJO Y EN SUS UTILES 

HABITUALMENTE DESORDBHADO¡ 

HO LE PIU!:OCUPA EL ORDEN 1 

ACTUA SIN PLAN. 

' 

' 
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HAIJITUALKENTE ORGANIZADO¡ 

COOPERA AL ORDEN 1 

TRABAJA COH KETOOO. 
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BSCALA PARA LA Al'JUCIACIOll DE LA CALIDAD ESCOLAR DZ LOS ALUMNOS 

VUI, PBRSISTl<NCIA ZH l<L TRABAJO 

SS D!SA!IIMA FACILlllU<TltJ CO!IS!RVA ZL EllTtlSIAKO¡ 

Tl!KE LOS OBSTACOLOSJ SUP1'1\A LAS DIPICULTADESt 

LB CAJISA ZL TRABAJO. l!SSISTE LA FATIGA. 
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ESCALA PAR.\ LA APR!CIACION DE LA CALIDAD ESCOLAR Dll LOS ALtJMllOS 

IX, SOCIABILIDAD 

PR!FIERB ISTAA SOLO¡ 

NO P!ISOB TIWIAJAA CON OTROS¡ 

NO ATI!DA A LOS Dl!HA.S. 
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BUSCA COMPIUllAS ¡ 

TlWIAJA MEJOR BK JtQOIPO 1 

COLABORA COI! LOS D!HAS. 
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ESCALA PARA LA Al'Rl'!CIACION DI! LA CALIDAD ESCOLAR DI! LOS l\LUllNOS 

X. PARTICIPACION llTIW!SCOLAR 

NO COLABORA CON LA ESCUllLAI 

INDI f'ER.BNTE 1 

SE NIEGA A PARTICIPAR. 
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' 

COLABORA CON LA ltSCUBLA J 

EllT1JSIASTA1 

PARTICIPA CON GUSTO. 
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~ 12 3 14 5 6 7 B ~ o 11 ~2 13 14 15 l\ 

~ 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

~I 5 2 s 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

III 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

IV s 4 4 s s 5 3 s s s s 4 5 s 5 5 

V 5 3 5 5 s 5 3 s 5 s 5 3 5 5 s s 

VI 3 3 4 3 5 4 4 s 4 5 s 3 4 5 5 5 

'11 4 2 5 3 5 s 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 

~III 4 4 5 3 5 4 4 5 4 s 5 4 5 5 5 s 

X s 3 s 3 s s 3 5 5 5 5 3 5 s 5 5 

X 5 l 5 3 s s 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 

TOTJIL f46 29 47 40 50 48 39 ~o ~6 so 49 ~B 49 50 50 50 

EQOIVALENCIAS 

DE 10 1. 16 Ptnn'OS: CALIDAD ESCOLAR DEFICIENTE, 

DB 17 A 24 PUNTOSi CALIDAD ESCOLAR BAJA. 

DE 25 l JG PU?fTOS; CALIDAD ESCOLAR KEDI~iA. 

DE 31 A 44 PllNTOS1 CJILIDJ\D ESCOLAR ALTA. 

DE 4 S A 50 PUNTOS: CALIDAD ESCOLAR EXCELEUTE. 
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SUJETO 

PERFIL WISC-R 
ESCALA VERBAL ESCALA DE SJBCOCION 

~IJllTUA
CION -

·~=10 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
e 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

00000 

FECll1. DE APLIC. 
FECHA DE NACIM. 

DAD 

ESCALA VERBAL 
SCALA DE EJEC. 

ESCALA TOTAL 

PUNTUA
CIOH -

~~~~-o 00000 
19 
lB 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
e 
7 
6 
5 

V . . . . . 
4 
3 
2 
1 

A.~~~ w DI1¡S 

PIJllT. NATUR. PIJllT. NORMAL 

15 

18 12 

16 
10 

l 
U KA 

17 
21 

---2L-
( 
S O M A 

PlJNTUACION CI 

59 111 
52 

111 

• PRORRATEO SI RS NECESARIO 
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PUNTUA
CION 
NORKA-
LIZADA 
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SUJETO 

PERJl'IL WISC-R 
ESCALA VERBAL ESCALA OB &JECUCIOM 

PUNTUA
CION' -

DDDDD ~~~~-o 00000 

FECHA DE APLIC, 
FECHA DE NACIK. 
BDAD 

ESCALA VltRBAL 

INFORMACION 
Sl.MLJANZAS 
iARI TKETICA 
ivOCABULAAIO 
~RRNSION 
(RRT. DB DIGlTOS) 

ISSCALA DE EJECUCION 

FIGS. INCOMPLETAS 
~RDBNACION DB DIB. 
ioISEHOS CON CUBOS 
COKPOS. DE OBJETOS 
~LAVES 
(LABERINTOS) 

lESCALA VERBAL 
!ESCALA DB BJJ:C. 
!ESCALA TOTAL 

19 
lB 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
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5 
4 
J 
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24 
>< 
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¡:¡ 

) 
SU KA 

20 
24 
~s 
20 
43 

( 
s U KA 

PUNTUACION 

71 

"º .l 

• PRORRATEO SI ES NECESARIO 

l/L 

Dih 
?Q 

Q 

PUNT. HORKAL 

17 

17 

" 
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( 
12 
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11 
9 
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( 
t.< 

CI . 125 . ,, ,., 

PtJJITUA
CIOH 
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lB 
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SUJETO 1 

PERFIL WISC-R 
ESCALA VERBAL 
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YECHA DE IU'LIC. 
'Q l'ECllA DE NACIK. 10 ' 'º BDl\D 

PUNT. NATUR. PtmT. NORMAL 

h!SCALA VERBAL 13 In 

13 In 
INP'ORl!ACION 12 
SBKEJN<ZAS 72 

IAAITKETICA 
lvOCABOLARIO 19 " 
icoKPRENS ION ( lQ 1 ( 2 , 

"º (RBT, DB DIGITOSI SU KA 

lzsCALA DE EJJ:CUCION 

FIGS, INCOMPLETAS 19 " 
ioRDENACION DE DIB. 

13 b 

IDISENOS CON CUBOS 
lJ ¡ 

icoKPOS. DE OBJETOS b 9 

" 13 icLAVES 
(LABERINTOS) ( 

S U l! A 
( •.< 

PUNTUACION CI 

ESCALA VERBAL 
.¡9 . 98 

"º 93 ESCALA DE EJEC. ,, "' il:sCALA TOTAL 
~~""~~ORRATEO SI ES ?IECESARIO 
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SUJETO 4 

PER1'1L WISC-R 
ESCAL/\ VBRBAL ESCALA DE Z.JECUCIOH 

!PtmTUA-
IOtt -

·~=Io 
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12 
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FECHA DE APLIC. 
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DAD 
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ESCALA TOTAL 

PUNTUA
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U 1! A 
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Pt1NT\JACION 

41 

DIA 19 

16 

PU!IT. NO!UW. 

10 

CI 

96 

" PRORRATEO SI !:S NECESARIO 

174 
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ESCALA DZ BJECUCION 
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AN088 KBS IV 

SCALA VERBAL 
ESCALA DE E.JBC. 

Se.ALA TOTAL 

IV 

PUNT. NATUR. 

19 
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4~ 
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U K A 

16 
Jb 

39 

U K A 

PUNTUACION 

59 

iÓ1 
• PRORRATEO SI BS NECESARIO 
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DtA 2 l 

PUNT. NORllAL 

12 

14 
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lO 
59 
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PUNTUA
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ESCALA VERBAL 
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FECHA DE APLIC. 
FECHA DE NACIM. 

DAD 

SCALA VERBAL 

ESCALA VF.FBA.L 
ESCALA DE EJEC. 

SCALA TOTAL 

ESCALA DE EJECUCION 
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PUNTUACION' CI 
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49 

102 1 1 

PROP.RATEO SI ES NF.:c::sA.RIO 
~~-=~,~========~====~====' 
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ESCALA VBRBAL 
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DJ\l> 

PUNTUA
CION -

~~~;-o 
19 
18 
17 
16 
lS 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
s 
4 
J 
2 
1 

ESCALA DE: EJECUClOH 
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l!l!S DIA 
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SCALA VERllAL 
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EMEJANZAS 

ITHETICA 
OCA.BULARIO 

KPRENSION 
(RET· DE DIGITOS) 

SCALA DK EJ'!.CUCION 

P'IGS. INCOMPLETAS 
ROBNACION DE 018. 

DISENOS CON CUBOS 
KPOS. DE OBJETOS 

CLAVES 
(LABERillTOS) 

ESCALA VERBAL 
ESCALA DE E.:rac. 
ESCALA TOTAL 

1 

PUNTlJACION Cl 

* PRORRATEO SI ES UECESJUUO 
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PUllTUA
CION 
NORKA-
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SUJETO 8 

pgR!'IL WISC-R 

PUNTUA
CION -

ESCALA DE EJECUCION 
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""ºas KE'iv 
l'ECHA DE APLIC, 

___ 7_7 __ 
V 

!'ECHA DE NACIH. 
;BDAD 10 11 

PUNT. N•.TUR. 

i!SCALA VERBAL 
1 q 

INFORHACION 
14 

' SEMEJANZAS 
ARITMETICA ? 
1o'OCA80LARIO 

12 CO!!PRENS ION ( J 
(RET. DB DIGITOSI s UH A 

ESCALA DE EJECUC!ON 

P'IGS. INCOMPLETAS 
21 
35 

ORDENl\ClON DE OIB. 23 ¡,¡.iENOS CON CUBOS 
I' CO!".PaS. DE OBJETOS q 

CLl\>'ES 
(LABERINTOS) ( 

s u HA 

PUNTU/\CIOH 

!ESCALA >'ER!W. 
53 
)b 

ESCALA DE EJEC. fD9 
SS CALA TOTAL 
l~ PRORRATEO SI ES NECESARIO 
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DIA 20 
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SUJETO 9 

PERFIL WISC-R 
ESCALA VERBAL BSCALA DB EJECUCION 
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FECHA DR APLIC. 
FECHA OK NACIM. 

!EDAD 

ESCALA VERBAL 

INFORAACION 
SEMEJANZAS 
~ITMETICA 
1'o<::JUJOLARIO 
COl<PRENSION 
( RBT. DE DIGITOS) 

ESCALA DB EJECUCIOH 

P'IGS. INCCHPLZTAS 
ORDEHACION DE DIB. 
DISENOS CON CUBOS 
COMPOS. DE os.raros 
CLAVES 
(LABERINTOS) 

E:SCALA VERBAL 
ESCALA DE EJEC, 
ESCALA TOTAL 

PUNTUA
CION -

~~~~-o 00000 
19 
18 
17 
16 
15 
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10 
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7 
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5 
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l 

ANOBB 
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MES,.. DIA ?I 

111 71 

n 7R 

PUNT. NATUR. PUNT. NOl1MAL 

1 R 1? 

17 12 ,. 
" '" " R 

R 6 ( ( :< 1 
s U K A 

20 11 
42 17 
42 13 
24 11 
62 15 

( ( ., 
SU HA 

PUNTUACIOH Cl 

55 . 106 
67 124 . 

\22 lh 

• PRORRATEO SI ES NECESARIO 
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PUNTUA
CION 
NORllA-
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SUJETO 10 

PlUU'lL llISC-R 
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AN0~ 9 llE.:f v DIA
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'n , ?< IEoAD 
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Íl!SCALA V!:R!!AL 
11 10 

12 10 
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" ? 
SEMBJANZAS ?Q 1n 
IARtTKllTICA 

?n ? 
ivOCABULARIO . 1 z icol<PRENSION ! ! •il. l 
(RET. DE OIGITOS) s UH A 

!ESCALA DE EJECUCIOll 

19 ll 
PIGS, INCOMPLETAS ,,, ~ ¡¡ 
~RDENACION DE DIB. 45 15 iDISENOS CON CUBOS 
b>KPos, DE OBJETOS 21 11 

" B !el.AVES 
(LlUlE~IllTOS) ! ! '6 SU H. A 

PU!ITUACION CI 

ESCA.LA Vt:RBAL 
51, . 105 

ESC~ DE EJEC. 56 . 108 
l'n 106 

ESCALA TOTAL 
• PROR.AATEO SI ES H&CSSARIO 
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SUJETO 11 

PERFIL WISC-R 
ESCALA VERBAL 

00000 

FECHA DE APLIC. 
FECHA DE NACIH. 
EDAD 

ESCALA VERBAL 

INFORHACION 
SEl!l!JAHZAS 
ARITKETICA 
VOCABULARIO 
COKPREHSIOH 
(RET. DE DIGITOS) 

ESCALA DE BJl!CUCIOH 

FIGS. INCOHPLETl\S 
IORDEtlACION DE DIB. 
DISENOS C'ON CUBOS 
icoKPOS. DE OBJETOS 
CLAVES 
( LADERI?iTOS} 

ESCALA VERBAL 
ESCALA DE EJEC, 
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