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I. INTRODUCCION 

Al dar inicio en el Estado de México. el proyecto 

de Creación ·de grupos con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes. 

enriquecimiento 

se retoma el modelo 

escolar elaborado por 

tri4dico 

el Dr. 

de 

J. 

Renzulli en 1981, quien plantea un modelo de enseftanza

aprendizaje a través de una serie de actividades de 

enriquecimiento que sirvan de 

programas cualitativos para 

población. 

guia para 

la atención 

elaborar 

a est4 

La detección de los niftoe con Capacidades y 

Aptitudes Sobresalientes se lleva a cabo a través de la 

aplicación de instrumentos seleccionados por el equipo 

responsable de la implementación del modelo de atención 

en el Estado de México. Loe instrumentos seleccionados 

fueron: Test de Harris-Goodenough, la escala de 

Renzulli-Hartman, la técnica de liderazgo y 

creatividad. cuestionario de intereses. cuestionario 

para padres teniendo como objetivo confirmar loe 

intereses de los niftos a través de la información que 

proporcionan los padres. 

La escala Renzulli-Hartman fué adaptada en 1991 por 

el Departamento de Educación Especial de la Secretaria 

de Educación Cultura y Bienestar Social del Gobierno 

del Estado de México. 
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Al conocer este proyecto y observar que el 

rendimiento de los niftos en las actividades académicas, 

no era sobresaliente, surge la inquietud de aplicar el 

test de Wisc-Rm a la población detec~ada con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes para vislumbrar 

la posibilidad de identificar y evaluar a estos niftos a 

partir de este instrumento, que se deriva de la escala 

original del Wisc, y que fué estandarizado en 1983 con 

población Mexicana demostr4ndose BU validez y 

confiabilidad. 

En el presente trabajo se realizó un estudio 

correlativo de Coeficiente Intelectual a trav6s de la 

aplicación de: el test de Harris-Goodenough y el test 

Wisc-Rm a niftos detectados con Capacidades y Aptitudes 

S.obresalientes de segundo grado de primaria con el 

objeto de determinar si existe o no relación entre los 

resultados obtenidos de la aplicación de estas dos 

pruebas de medición de la inteligencia. 

En la primera parte del trabajo se plantean 

diversos signifi~ados teóricos de la inteligencia, asi 

como las diferentes concepciones que sobre ella se 

proponen, consider4ndose las concepciones biologicista, 

la interaccionista y la evolucionista. 

Tmnbién se consideró importante abordar la medición 

de la inteligencia, el concepto de test y la función 
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bilsica de lo·s tests. 

Ademils se investigaron los diferentes significados 

que se le da a los niftos sobredotados; las diversas 

concepciones que se establecen cuando se habla de 

Capacidades Sobresalientes. 

La segunda parte de este trabajo. trata el aspecto 

metodológico que se utilizó para comprobar la hipótesis 

de trabajo. con un anillisis estad1stico utilizando el 

Coeficiente de Correlación de Pearson para establecer 

la relación entre las variables y comprobar o descartar 

la hipótesis de trabajo. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

1. Se acepta la hipótesis nula. rechazdndose la 

alterna. 

2. La edad promedio de los sujetos estudiados es de 

7.6 anos con una desviación estdndar de .51. 

3. En relación al sexo. predomina el femenino con 

un 56-. 

4. Se describen los resultados de los Coeficientes 

Intelectuales que se obtuvieron de la aplicación de los 

instrumentos por escuela. las medias y desviaciones 

estdndar. 

5. Se seftala la ubicación de los sujetos en 

relación a la clasificación de Inteligencia de Wechsler 

con predominió de CI de 90 - 109 cuya clasificación 
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corresponde a un Coeficiente Intelectual Normal, a 

excepción de 3 sujetos que alcanzaron un Coeficiente 

Intelectual de 130 que desde el punto de vista de 

Terman (1925) nos indica que una caracteristica 

importante para determinar si un nino es sobredotado e~ 

que cuente con un Coeficiente Intelectual de 130 ó m6 

También se describen los resultados de los 

Coeficientes Intelectuales obtenidos en la escala 

verbal. escala de ejecución y en la escala total de la 

aplicación del Wisc-Rm a la muestra poblacional que 

participó en este estudio por escuela. 

En el an6lisis de los resultados se observa que 

los sujetos alcanzaron mayor puntaje en la escala de 

ejecución en relación a la escala verbal. 

Si se considera que el nino logra su aprendizaje 

y desarrolla sus habilidades a través de ciertas 

capacidades y una de las m6s involucrada es la 

Intelectual, .después de realizar éste trabajo se 

concluye que es imprescindible que se tome en cue.nta el 

Coeficiente Intelectual del nifto en la detección de la 

población con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 
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II. MARCO TEORICO 

INTELIGENCIA 

El hablar de inteligenr.ia es algo complicado ya que 

al tratar de conceptualizarla nos encontramos con el 

hecho de que su naturaleza es un tanto subjetiva. tal 

como sucede cuando hablamos sobre electricidad, debido 

a que estos fenómenos no permiten la observación 

directa. Onicamente podemos observar los "productos" 

que realizan. 

En este sentido, nos remontaremos al or1gen del 

concepto de inteligencia. as1 como al surgimiento de 

diferentes posturas. ya que cada uno de los 

investigadores que se han abocado al tema han dado su 

propia definición. observ4ndose similitudes entre 

est4s. 

La palabra inteligencia surge de lat1n 

"INTELLIGERE" indica IN'IUS hac1a adentro y LEGERE atar. 

unir o 1 igar. 

Platón y Aristóteles delinearon una distinción 

entre los aspectos cognoscitivos de la naturaleza 

humana como pensamiento, razonamiento, etc. y aspectos 

hórmicos de la conducta humana como son las emociones, 

sentimientos, pasiones y voluntad. 

Sir Cyrill Burt. 1955 (cita. Guilford 1975, p4gs. 26-
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27) describió cómo la inteligencia. llegó a convertir

se en un concepto cientifico y cómo la palabra llegó a 

ser de uso comün y popular. Segün este autor, la pala

bra inteligencia se remonta a "intelligentia" vocablo 

introducido por Cicerón. 

Al acunar Cicerón el término inteligencia lo 

utilizó para hacer referencia a las potencialidades 

cognoscitivas y aptitudes intelectuales de una persona. 

Por otra parte Burt y Spearman. consideran que el 

término de inteligencia fué introducido a la psicologia 

debido a los escritos de Herbert Spencer y Francia 

Galton en el siglo pasado. pero el concepto no llegó a 

alcanzar una difusión més general hasta tiempo més tar

de. Creyeron en la importancia de una aptitud superior 

y distinta de las aptitudes especificas y sus puntos de 

vi~ta fueron adaptados por los neurológos més destaca-

dos de esa época. 

También Huglings Jackson y Sherrintong ejercieron 

mucha influencia y la mayor!a de los psicólogos con 

formación fisiológica aceptaron la teoria de una capa-

cidad cognitiva general que probablemente dependia del 

nümero y complejidad de las conexiones y de la organi-

zación de las células nerviosas en la corteza cerebral 

ce(cita,Butcher 1979 pég. 26). 

Herbert Spencer 1895 (cita.Guilford 1975.pég.27) 
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cre1a que el ajuste de las relaciones internas y las -

relaciones externas se deb1an a la inteligencia en el 

hombre. Definiendo a la inteligencia como "el poder de 

combinar muchas impresiones separadas". 

Es as1 como se puede observar que existen muchas 

definiciones de la inteligencia, de las cuales mencio

naremos algunas. con el propósito de aclarar su signi

ficado. Spearman 1904 (cita. Vernon 1979,p6g. 3) consi

dera a la inteligencia "como la educción de relaciones 

y la educción de correlatos. es decir la capacidad de 

cada individuo para establecer las relaciones, desde -

·las m6s simples hasta las m6s complejas". o sea se tra

ta de una capacidad general de adaptación a la que 

Spearman se refiere como factor "g" que es el mismo en 

todas las situaciones. coordinado con el factor "s" 

eepec1fico en cada caso. 

Thorndike y Thurstone 1938 (cita. Staller 

1984,pdgs.33-34) definen a la inteligencia como "el 

producto de muchas habilidades intelectuales 

interrelacionadas". Por lo que no·hay fundamento alguno 

en este concepto para hablar de la inteligencia como 

una función unitaria sólo hay m~ltiples inteligencias 

heterogéneas. 

Guilford 1961 (cita, Morales 1976, p6gs. 94-95) 

explica este atributo del hombre a través del desarro -

9 



11 o de 1 mode 1 o de l.a. " Estructura' de 1 i nte 1 ecto", en 

el cual propone cinco 

cognoscitivo, memoria. 

operaciones 

pensamiento 

diferentes: 

divergente, 

convergente y evaluación. asi como cuatro tipos de 

contenido: figural. simbólico, semdntico y conductual: 

·Y los productos que son: unidades. clases. relaciones. 

sistemas. transformaciones e implicaciones. 

Terman 1921 (cita. Staller 1984. pdg.32) dice que 

el "sujeto es inteligente en la medida en que es capaz 

de un pensamiento abstracto. pero si bien la capacidad 

de abstracción es necesaria para la solución de ciertas 

categorias de problemas. no es· posible hacer de esta 

abstracción el proceso necesario y suficiente para 

caracterizar la inteligencia de una manera absoluta. 

Por su parte. Vernon 1960 (cita. Butcher 1979, 

pdgs. 40-41) 

inteligencia 

clasifica las descripciones de 

como biológicos, psicológicos 

la 

y 

operativos. Retomando a Spearman menciona que se debe 

conceder una importancia central al factor general de 

grupo, es decir. al factor común a muchas de las 

habilidades de un conjunto de habilidades si se 

requiere comprender a la inteligencia. 

Humphreys 1971 (cita. Vernon 1979, pdg. 48) define 

a la inteligencia como "todo el repertorio de 

habilidades adquiridas, conocimientos, conjuntos de 
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aprendizaje y tendencias de generalización que se 

consideran de naturaleza intelectual y que se 

encuentran disponibles en cualquier momento dado". Es 

decir, que la inteligencia se refiere a las habilidades 

generalizadas. las estratégias del pensamiento, y el 

nivel conceptual general. que se aplican en un rango 

amplio de actividades cognoscitivas constituyéndose a 

través de las experiencias ambientales cotidianas y en 

el aprendizaje, 

Asimismo. Binet Csin fecha)(cita. Morales 1976.

p4g. 76) consideró que la inteligencia no es una 

capacidad única y unitaria, sino un compuesto de varias 

funciones". Destacó la importancia del pensamiento para 

la solución de problemas, considerando a la 

inteligencia como un conjunto complejo de cualidades en 

las cuales senala tres etapas: La primera es la 

apreciación de un problema y la dirección de la mente 

hacia su ejecución: la segunda es la capacidad para 

realizar las adaptaciones necesarias para alcanzar, un 

fin determinado y el poder de la autocritica y la 

tercera el juzgar, el comprender y el razonar bien como 

actividades esenciales de la inteligencia. 

David Wechsler 1956 (cita. Guilford 1975. p4g.27) 

nos dice que la inteligencia es la "Capacidad global o 

agregada del individuo para.actuar con propósito. para-

11 



pensar racionalmente y para tratar de relacionarse de -

manera eficaz con su medio ambiente". Enfatiza Wechsler 

que la inteligencia es global. porque "cardcteriza la 

conducta individUdl como un todo". Sef'lala que es un -

agregado ya que se encuentra compuestd de habilidades o 

elementos que. aunque no estan independientes entre si, 

son cualitdtivdmente diferenciales. 

Para Wechsler la inteligencia no es únicamente la 

suma de habilidades. ya qu.e los productos finales de la 

conducta inteligente no son sólo las habilidades y las 

cudlidades considerados numéricdmente sino que lo m4s 

importante es la forma en que estdn combinados. A pesar 

de que la inteligencia no es la suma de habilidades 

intelectuales. la única forma que hasta ahora 

disponemos para evaluarla de manera cuantitativa es a 

tr~vés ºde la medición de varios aspectos de esas 

habilidades. 

Por su parte. Piaget 1964, dice: que la 

inteligencia es una extensión de los procesos 

biológicos de adaptdción aplicdndolos al desarrollo de 

la inteligencia a lo ldrgo de· todo el proceso de 

maduración y haciendo hincapié en la necesidad de un 

ambiente rico y variado para que se. realicen. y 

estabilicen las implicaciones completas de un· esquema y 

de und estructura: por lo que distingue tres aspectos -
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que considera importantes en el desarrollo de la 

inteligencia que son: 

1. El contenido. Que involucra los aspectos 

observables de la conducta. 

2. La función. Que es el principio de la actividad 

intelectual la cual se aplica de manera general e 

independiente de la edad o del estado de desarrollo del 

individuo. 

3. La estructura. Que es el conocimiento · 

modific6ndose éste con la edad y la experiencia. 

desarroll6ndose con la actividad. 

As1 mismo. nos dice que la constitución de una 

nueva estructura se da a través de los procesos de 

asimilación y acomodación. Mencionando que la 

asimilación es el proceso de actuación sobre el medio 

con el fin de construir un modelo interno del mismo y 

que la inteligencia es acomodación en la medida en que 

incorpora todos los datos de la experiencia dentro de 

su marco. 

A continuación se abordar6n las diferentes 

concepciones que se plantean sobre la inteligencia. 

CONCEPCION BIOLOGICISTA. 

Es común que se conciba a la inteligencia como un 

proceso de origen org6nico, dicho proceso no es expl1--
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cito, únicamente es asumido. consider6ndose que la 

gente tiene en alguna medida una cualidad interna quele 

permite sobresalir en algunas tareas depen.diendode la 

naturaleza de su herencia. 

Si se analiza la naturaleza de su herencia 

biológica nos encontramos que "consiste en los genes 

específicos que recibe del padre y de la madre en el 

momento de la concepción. por lo que llamar hereditario 

a cierto factor, influencia o característica debería 

significar, por tanto, que en último término puede 

reducirse a la presencia de un gen particular o de una 

combinación de genes". Es decir que la base hereditaria 

de la diferencias individuales se encuentra en la casi 

!limitada variedad de combinaciones posibles de genes 

que se pueden dar. 

El término inteligencia no es usado sólo como una 

forma de establecer las diferencias que vemos en las 

habilidades conductuales de varios individuos, sino que 

es empleado como una explicación de por qué hay 

variaciones. Por esta razón generalmente el profesor 

asume que las diferencias entre sus alumnos se debe a 

su inteligencia heredada, algunos ninos son 

afortunados, otros no, de esta manera la educación en 

general acepta el concepto, enfoc6ndose a descubrir la 

inteligencia personal de los ninos a través de pruebas, 
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una vez descubierta ésta, los niftos son agrupados y re

ciben entrenamiento adecuado a sus supuestas inteli --

gencias. Las habilidades excepcionales en algunas 

4reas como: matem4ticas, arte, etc. son explicadas en 

referencia a un talento especial que los individuos 

poseen en mayor o menor grado. 

Las discusiones acerca de la herencia de la 

inteligencia dan la impresión de suponer la herencia de 

la conducta misma: sin embargo las condiciones 

internas, personales y 

conducta individual 

caracteri.z4ndose a la 

org4nicas 

han 

que determinan la 

no sido 

inteligencia 

especificadas. 

como: La aptitud 

para tratar con s1mbolos y relaciones abstractas: la 

capacidad para 

aprovechar la 

aprender. 

adaptarse a 

experiencia as1 

situaciones nuevas y 

como la aptitud para 

Cuando observamos que un nifto muestra facilidad 

verbal y resuelve bien los problemas, decimos que puede 

hacerlo porque es inteligente: pero la inteligencia 

conceptualizada como un proceso interno no puede ser 

observada y no podr1a considerarse como la causa de 

tales manifestaciones. 

La concepción biologic1sta de la inteligencia es 

vista como una cuaÚdad general que determina el 

comportamiento del individuo en diferentes situaciones-
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específicas. considerando que la base de las diferen-

cias individuales tiene un fondo hereditario.en cada 

individuo; es decir, que la naturaleza de su herencia 

le permite sobresalir en algunas tareas. 

En conclusión. la inteligencia, la aptitud, el 

talento y la capacidad son relacionadas con la herencia 

biológica del individuo y dejan la idea de que las 

estructuras org4nicas o procesos que dan al individuo 

sus cualidades de conducta se desarrollan y maduran 

durante el proceso de desarrollo del nino. 

CONCEPCION INTERACCIONISTA. 

Para abordar est4 concepción se iniciar4 con el 

aspecto ambientalista·. Desde la antiguedad ha habido 

una aproximación empirista del desarrollo de la 

inteligencia, asumiendo que lo que el individuo llegue 

a ser. est4 en función de su experiencia. 

La competencia entre la concepción biologicista y 

la fundada en la experiencia acerca de la inteligencia 

ha existido desde que el hombre intenta explicar la 

conducta humana. Encontr4ndoee estudios que intentan 

mostrar que la inteligencia es una herencia biológica; 

correlacionando el Coeficiente Intelectual de gemelos 

idénticos; y otros. que correlacionan el Coeficiente 

Intelectual con.circunstancias del medio ambiente con--
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siderando variables como preparación profesional de los 

padres, ocupación, nivel socioeconómico, etc. 

Desde el punto de vista psicológico, encontremos 

que el medio ambiente es considerado como la suma total 

de estímulos que el individuo recibe desde el momento 

de la concepción hasta el de su muerte; esto significa 

que la presencia física de objetos no constituye en sí 

mismo el ambiente. a menos que sirvan de estímulos para 

el individuo. 

La aproximación medio-embientalista de la 

inteligencia, también ha aceptado el concepto de la 

inteligencia como una cualidad de la mente, como un 

proceso unítario. Ha tomado a las pruebas de 

inteligencia como una variable dependiente, ha hallado 

una relación entre las condiciones de experiencia y el 

CI. Algunos estudios han demostrado que el CI puede 

incrementarse como consecuencia de un entrenemiento 

especial (Dawe, 1942; Me Candless, 1940; Peters and Me 

Elwe, 1944). Pero en estos estudios no est4 clara la 

manipulación del medio ambiente, ni la conducta 

producida. ni los principios involucrados en el cambio 

de conducta para incrementar la inteligencia. 

Al hablar acerca de la herencia· y el medio 

ambiente, David Rapaport considera.que "todo·individuo 

nace con una capacidad latent.e'· pllra:·el'.d'e.sarro"i10· 
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intelectual que es la dotación natural. 

materializándose a través de un proceso de maduración y 

éste es favorecido o restringido por la riqueza o 

pobreza del estimulo recibido en el medio educacional 

durante los primeros anos de formación y cuyos limites 

se hayan fijados por la calidad de la dotación. 

El proceso de maduración es un aspecto del 

desarrollo de la personalidad y es guiado o coartado 

por el desarrollo emocional experimentado por el 

individuo. 

Durante el desarrollo 

conocimiento nuevo comporta 

natural puede inhibirse, 

emocional en 

una amenaza. 

tornándose 

que cada 

la dotación 

asimilar conocimientos nuevos. Dentro 

refractaria a 

de la dotación 

natural se diferencian diversas funciones susceptibles 

de ser explorados por los tests de inteligencia, pues 

en estas funciones participan como factores del 

rendimiento. 

La interacción de la herencia y el ambiente 

contribuye al desarrollo de la conducta y las 

caracteristicas de ésta pueden analizarse como el 

conjunto de las influencias ambientales y hereditarias. 

Cualquier factor ambiental ejercerá una influencia 

diferente la cual dependerá de la herencia especifica 

sobre la que influya, asi como cualquier factor here--
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ditario operara de modo diferente bajo distintas condi

ciones ambientales. Existiendo una interdependencia 

entre la herencia y el ambiente. es decir. que la 

contribución de cualquier factor ambiental dado sobre 

un rasgo particular depende de! código genético 

especifico del individuo y a Ja inversa. la 

contribución de cualquier factor hereditario dado 

depende de las condiciones espectficas ambientales de 

las cuales act~a. concibiéndose las caractertsticas del 

individuo como una suma de factores ambientales y 

hereditarios. 

Esta concepción considera que cualquier estimación 

y contribución relativa de los factores hereditarios y 

ambientales en· la producción de las diferencias 

individuales. depende del recorrido o grado de ambas 

diferencias dentro de la población que se este 

considerando: por lo que es importante tomar en cuenta 

las diferencias i·ndividuales. ya que en el desarrollo 

del individuo. la"interacción se da dentro y entre los 

factores espectficos y el ambiente no es una identidad 

que pueda contrastarse o yuxtaponerse a la herencia. 

En conc.lusión, la herencia y el ambiente son 

abstracciones y cada una de ellas cubre gran multitud 

de factores diferentes. los cuales reaccionan entre si 

en complejidad siempre creciente durante la vida del 
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individuo. Dado que la evolución humana se ha movido en 

el sentido de ampliar los límites de variación impuesta 

por la herencia y de este modo hacer que la conducta 

del hombre depende cada vez m6s de las condiciones 

ambientales. 

INTERACCION CONOUCTUAL. 

Por otra parte, Arthur W. Staats plantea una nueva 

aproximación que considera tanto la biológica como la 

del aprendizaje y establece lo siguiente: 

a. Cu6les son las conductas inteligentes. 

b. Qué condiciones determinan tales conductas. 

c. Mediante qué principios tienen un efecto tales 

condiciones. 

Esta aproximación recibe el nombre de ;nteracción 

conductual. 

Para Staats. una nueva definición o concepción de 

la inteligencia. procedente de la teoría conductual ~ 

podría motivar la investigación al aclarar qué es la 

inteligencia y aplicar un an6lisis que permita ver que 

est6 compuesta de muchas habilidades conductuales 

específicas. Las pruebas de inteligencia estandarizadas 

estan compuestas por reactivos, cada uno de los cuales 

explora una o m6s habilidades conductuales, ya que a --
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través del reactivo se determina una tarea a realizar 

por el nifto como el clasificar varios objetos. imitar 

ciertas acciones. completar figuras, etc. coh el objeto 

de correlacionar tal reactivo con otros, o con el éxito 

en la escuela. Una estrategia diferente atiende a que 

si los reactivos de inteligencia son como habilidades 

conductuales. cu6les son las condiciones 

por los que tales conductas aparecen. 

y principios 

Sólo que las 

conductas especificas puedan ser heredadas o adquiridas 

a través de la experiencia. La actuación de un nino en 

la prueba de inteligencia podría ser una demostración 

del número de habilidades conductuales que ha 

adquirido. Si el nifto cuenta con la habilidad 

conductual podr6 responder a los reactivos. 

En esta aproximación, es central el concepto de 

repertorio conductual b6sico, que el nifto empieza a 

aprender desde temprana edad, y que incrementa la 

adaptabilidad. precisión y productividad de su 

conducta. Adem6s, constituye la base sobre la cual el 

nifto logra avanzar mediante el aprendizaje y ésto. a su 

vez lo prepara para un aprendizaje m6s avanzado y para 

la adquisición de nuevas habilidades conductuales. 

Una prueba de inteligencia es. en cierto sentido, 

causa y efecto, con el concepto de . repertorio 

conductual básico se sugiere que la actuación~del nifto-
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en una prueba es un efecto de su aprendizaje pasado. 

Pero las conductas medidas en la prueba son una -

causa en el sentido de que determinar6n, por lo menos 

en parte, cómo se conducir6 el nino en futuras 

situaciones. 

conductas 

Es sugerido que esas 

en el test cuentan en 

funciones de las 

parte para la 

validación de tales pruebas. Es decir, si el nino 

tienelas habilidades conductuales b6sicas, obtendr6 

puntajes altos en el test de inteligencia. 

La presente aproximación no es antagónica a la 

posibilidad de que las condiciones ~iológicas pudieran 

determinar aspectos de la conducta humana, incluyendo 

la inteligencia. Pero considera que hay muchos aspectos 

sociales que dependen de la concepción de que hay 

diferencias intelectuales basadas en las estructuras 

biológicas o en procesos que no permiten una 

interpretación.alternativa. 

CONCEPCION EVOLUCIONISTA. 

Esta concepción est6 basada en la teor1a de Jean 

Piaget qui6n tenia como principal interés·cientifico la 

investigación teórica y experimental del desarrollo 

cualitativo de las estructuras intelectuales. 

Piaget piensa que la inteligencia puede conside

rarse como una extensión de determinadas caracteristi~-
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cas biológicas, mencionando que el funcionamiento 

intelectual es una forma especial de actividad 

biológica que es lo que va a definir sus 

características esenciales. Determinando que la 

inteligencia est6 ligada con la biología. en el sentido 

de que las estructuras biológicas heredadas condicionan 

lo que podemos percibir directamente: es decir. que las 

estructuras neurológicas y sensoriales que constituyen 

nuestra herencia específica, en tanto especie. impiden 

o facilitan el funcionamiento intelectual, pero no se 

puede dec.ir que ellas explican el funcionamiento mismo: 

debido a que no se heredan las estructuras cognitivas. 

sino lo que se hereda 

una forma de efectuar 

es un modus operandi. es decir 

nuestros intercambios con el 

ambiente tom6ndose 

importantes que son: 

l. Estructuras 

en cuenta dos 

cognoscitivas 

características 

las cuales se 

desarrollan a través del funcionamiento intelectual. 

2. El modo de funcionamiento que constituye según 

Piaget nuestra herencia biológica. la cual permanece 

esencialmente constante durante toda nuestra vida. 

Es decir. las propiedades fundamentales del 

funcionamiento intelectual son siempre idénticas. a 

pesar de la amplia variedad de estructuras cognosciti -
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vas que crea dicho funcionamiento. 

El funcionamiento intelectual tiene dos atributos 

principales. el primero es la organización y el segundo 

es la adaptación que abarca las subpropiedades 

estrechamente relacionadas que son la asimilación y 

la acomodación , estos aspectos son los que facilitan 

el vínculo 

inteligencia. 

fundamental entre la biolog:!a y la 

Piaget considera que dentro del desarrollo de la 

estructura de la inteligencia se presentan los 

siguientes aspectos: 

l. Contenido. El cual se refiere a los datos brutos 

no ilverpretados de la conducta. 

2. Función. Se refiere a las características de 

!~actividad intelectual que se aplican a todas las 

edades y que definen la esencia de la conducta 

inteligente; ya que la actividad inteligente es siempre 

un proceso activo, organizado de asimilación de lo 

nuevo a lo viejo y de acomodación de lo viejo a lo 

nuevo. 

3. Estructura. Al igual que el contenido y a 

diferencia de la función, cambia con la edad y estos 

cambios evolutivos constituyen las propiedades 

organizativas de la inteligencia. 
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Es decir, la función se relaciona con la manera en 

que cua],quier organismo hace el progreso. cognoscitivo. 

el contenido se refiere a la conducta externa que nos 

dice que el funcionamiento ha tenido lugar. y la es 

tructura se refiere a las propiedades organizativas -

inferidas que explican porqué se ha presentado este 

contenido antes que otro. 

Piaget menciona que el desarrollo intelectual es 

esencialmente progresivo. continuo. seftalado por una 

profunda unidad funcional. Por consiguiente los 

estadios del desarrollo son como puntos de referencia a 

lo largo del camino que debe recorrer el nifto. 

constantemente estimulado por la inadaptación de sus 

conductas. para alcanzar el estado de equilibrio y 

adaptaci~n del adulto. 

En 1926 escribe "La historia 

intelectual del nifto es. en gran parte 

del desarrollo 

la historia de 

la socialización progresiva de un 

individual. al principio refractario a la 

pensamiento 

adaptación 

social. y luego, cada vez 11111s penetrado por las 

influencias adultas del ambiente". Encontramos el mismo 

pasaje gradual y natural. el mismo progreso sin 

discontinuidad en el juicio moral (1932). La misma 

estructura progresiva de las nociones aritméticas en la 

Génesis del nWllero (1941). La inteligencia es poner las 
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operaciones superiores en continuidad con todo el 

desarrollo. concibiendo éste como una evolución 

dirigida por necesidades internas de equilibrio: 

asimismo. nos dice que "La inteligencia es la forma de 

equilibrio hacia la cual tienden todas las 

estructuras". 

En conclusión. para Piaget la inteligencia es una 

continuidad funcional entre las formas superiores del 

pensamiento y el conjunto de los tipos inferiores de 

adaptación tanto cognitiva como motora: es decir. todas 

estas estructuras 

siguiendo una ley 

van sucediéndose unas a otras 

de evolución. de tal manera que 

aseguren un equilibrio amplio y estable a 

que intervienen en el seno de las 

precedentes. Dado que la inteligencia 

adaptación mental m4s avanzada". esta 

los procesos 

estructuras 

es la 

adaptación 

secaracteriza por un equilibrio entre las acciones del 

organismo sobre el medio y viceversa. 

Después de mencionar diferentes conceptos sobre 

inteligencia. y diversas concepciones que se tienen, se 

observa que hay variaciones, aunque estas no son 

opuestas unas de otras, dado que involucran las 

habilidades generales, la capacidad 

an4lisis y de s1ntesis. asf como 

atención. 
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Por lo que derivo. que la inteligencia es una 

capacidad del -ser humano para asimilar. aprender y 

adaptarse al medio ambiente. en la cual participan la

constitución biológica. la experiencia consider4ndose

tambien la educación y el contexto socio-cultural en el 

que se desenvuelve el individuo. 

En el siguiente cap1tulo se hablar4 sobre las 

pruebas psicológicas, ya que 

centrales del presente trabajo 

uno de los puntos 

es la medición de la 

inteligencia a través de dos instrumentos. 
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MEDICION DE LA INTELIGENCIA 

Los or1genes de los tests se pierden en la 

antigüedad, Dubois 1966 (cita, Anastasie 1976, p4g.5) 

presenta un sugestivo relato sobre los sistemas de 

ex4menes que se utilizaban para la administración 

pOblica en el Imperio Chino. Entre los antiguos 

griegos, los ex4menes constituian un complemento 

integrado en el sistema educativo. aplic4ndose estas 

pruebas para estimar el dominio tanto de las pruebas. 

como de las habilidades f1sicas y de las intelectuales. 

Es a mediados del siglo XIX cuando surge el interés 

por el uso de los tests para la detección de problemas 

emocionales y deficiencias intelectuales. 

Sir Francia Galton 1884 (cita, Anastasie 1976. 

p4g.7). biológo inglés establece el primer. laboratorio 

antropométrico. creando diferentes instrumentos, 

a~oy4nd0se en los tests de discriminación sensorial 

para medir el intelecto, por lo que consideró que la 

información que llega hasta nosotros se obtiene a 

través de nuestros sentidos, y de esta manera mientras 

m4s perciban nuestros sentidos, mayor ser4 el campo 

sobre el que puede actuar nuestro juicio e 

inteligencia. Otra de sus contribuciones es la 

propuesta de medios estad1sticos para la interpretación 

de los resultados a través de la mediana. la puntuación 
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estandar. el m6todo de correlación. siendo este Qltimo 

en que se basan las técnicas modernas para determinar 

la validez y la confiabilidad de las pruebas. así como 

de los m6todos analíticos factoriales. 

Karl. Pearson 1936 (cita. Morales 1976. pdg.75) 

inventó numerosas formQlas para el analísis de los 

datos. ideando la expresión producto momento. 

En 1879. en Alemania Wundt abre en Leipzig las 

puertas del primer laboratorio de psicología 

experimental. siendo estd una 

en plantear la necesidad 

de las primeras escuelas 

de elaborar tests 

psicológicos. desarrollando los de tipo sensorial y 

motor para realizar experimentos. 

El psicológo americano James Me Keen Catell en 1890 

introduce por primera vez el término de "tests 

mentales" a la serie de pruebas psicológicas que se les 

aplicó a niftos escolares. estudiantes universitarios y 

adultos con la finalidad de determinar su nivel 

intelectual. 

Binet representó la cumbre entre los que 

construyeron test en el mundo. ya que había dedicado 

mucho tiempo a la investigación de diferentes formas de 

medir la inteligencia a través de diferentes m6todos. 

llegando a la conclusión que la medida directa de la 

inteligencia era le mejor. En 1905 Binet en colabora--
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ción con Simón realiza la primera escala para la 

medición de la intel.igencia, dicha escala constaba de 

30 tests colocados en orden creciente de dificultad. 

cuyo objetivo fue la 

mentales. 

detección de niftos débiles 

Después de haber mencionado los antecedentes mds 

relevantes sobre los tests, se considera importante 

mencionar el concepto de test. 

Wallon, 1938 (cita, Longeat 1978. pdg. 7ldice que 

el test es "una observación provocada" mds rigurosa que 

la observación espontdnea puesto que es planificable, 

controlable y comparable sirviendo como instrumento 

para la observación de sujetos colocados en condiciones 

idénticas. 

Pichot define al test "como una situación 

experimental estandarizada. que sirve de estímulo a un 

comportamiento. dicho comportamiento se evalúa mediante 

una comparación estadística con el de otros individuos 

colocados en la misma situación pudiéndose clasificar 

al sujeto examinado desde el punto de vista 

cuantitativo". 

Los tests se clasifican en individuales y 

colectivos. El tests individual.es aquel que requiere 

de tiempo. asi como de una persona con adiestramiento y 

destreza para su aplicación e implica cierta cantidad -
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de materiales. una de las ventajas es que proporciona 

una imagen m4s completa y total de la aptitud del 

sujeto. Los test·s colectivos. están elaborados 

b4sicamente como instrumentos para el exámen de gran 

número de personas. 

La función b4sica de los tests consiste en medir 

diferencias entre los individuos, apljc4ndose estos con 

la finalidad de formular pronósticos, diagnósticos y 

como medios de investigación, a través de técnicas 

descriptivas, cuantitativas del comportamiento, este 

car4cter cuantificable posibilita el estudio del 

c4lculo de correlaciones y su an4lisis factorial, 

pasando de la descripción a la clasificación. 

Por otra parte, David Wechsler, hab1a elaborado 

instrumentos para niftos y adultos a fin de evaluar el 

nivel intelectual, determinando que la inteligencia y 

otro tipo de características no pueden estar 

separados.Apoyándose en los estudios de Spearman, 

pensaba que exist1a un factor fundamental en las 

!unciones intelectuales, por lo que conceptualiza a la 

inteligencia como "la capacidad global del individuo 

para actuar propositivamente, para pensar 

racionalmente, para conducirse adecuada y eficazmente 

con su ambiente", considerando que la capacidad global 

está compuesta de elementos o habilidades que, aún --
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cuando no son totalmente independientes. pueden ser 

diferentes cualitativamente. por lo que a través de la 

medición de estas habilidades evaluamos a la 

inteligencia. 

Wechsler considera importante lo siguiente: 

l. Los productos finales de la inteligencia no 

estan en función del nWllero de habilidades, sino 

tambien de la forma en que se combinan para operar, es 

decir su configuración. 

2. Existen otros factores independientes de las 

habilidades intelectuales. que influyen en la conducta 

intelectual, como son los incentivos y los impulsos o 

motivaciones. 

3. En ciertas tareas se exige una mayor "cantidad" 

de habilidad intelectual espec1fica, sin que implique 

un "aumento" en la eficiencia de la conducta 

intelectual como un total. 

4. La evaluación de la inteligencia se efectua 

mediante, la medición de diversos aspectos de esas 

habilidades. 
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Clasificación de la inteligencia de David Wechsler. 

COEFICIENTE INTELECTUAL CLASIFICACION 

130 ó m4s Muv Sunerior 

120 - 129 Suoerior 

110 - 119 Normal Brillante 

90 - 109 Normal 

80 - 89 Subnormal. 

70 - 79 Lim1trofe 

69 - 50 Deficiente Mental 
Suoerficial 

49 - 30 Deficiente Mental 
Medio 

29 ó menos Deficiente Mental 
Profundo 

En este sentido retomando las escalas. se observa 

lo siguiente: 

Las escalas de Wechsler est4n basadas en la teoria 

bifactorial de Spearman. en el sentido de que. para 

Wechsler. existe un factor fundamental en las funciones 

intelectuales ya que 6sta analiza la idea de que existe 

una "inteligencia general". sin embargo, es importante 

aclarar que. para Spearman el factor g de la 

inteligencia. era un factor primario, para Wechsler es 

un factor g secundario. que hace la función de 

unificador para la expresión unitaria de una conducta 

que requiere la participación de varias operaciones y 
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de habilidades espec1ficas que al combinarse dan un 

producto intelectual. 

Antecedentes de las escalas Wechsler Bellevue. 

Para la elaboración de la primera escala de 

inteligencia. Wechsler llevó a la prdctica los 

siguientes procedimientos: 

Realizó un andlisis de los diversos tests de 

inteligencia que se encontraban en uso. 

Intentó establecer la validez de cada una de 

ellas con base en otros tests ya probados y en 

registros emp1ricos de la inteligencia. 

Intentó hacer un registro de su propia 

experiencia clínica. as1 como .de la de otros 

investigadores. 

Durante dos anos preparó el trabajo 

experimentalde entrenamiento sobre grupos de un nivelde 

inteligencia conocido. 

Considerando los puntos 

seleccionó doce pruebas de 

anteriores, 

las 

Wechsler 

finalmente once. ya que eliminó 

cuales quedaron 

la de andlisis de 

cubos. La escala final contiene seis subtests verbales 

y cinco de ejecución para adultos. En la escala verbal 

los subtests son los siguientes: subtest de 

información. subtest de comprensión general. subtest de 

aritmética, subtest de semejanzas, subtest de retención 
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de dígitos. y subtest de vocabulario. La escala de 

ejecución la integran los subtest de completamiento de 

figuras. subtest de diseno con cubos •. · subtest de 

ordenamiento de figuras, subtest de ensamble de 

objetos. subtest de s1mbolos de dígitos. 

La primera forma de las escalas 

Wechsler-Bellevue se publicó en 

de inteligencia de 

1939. Uno de sus 

objetivos primordiales era proporcionar un test de 

inteligencia apropiada para adultos. La escala original 

de Wechsler-Bellevue. era muy similar en su forma y 

contenido a la Wechsler Adult Intelligence Scale, 

observ4ndose algunas deficiencias técnicas en relación 

al tamafto y representatividad de la muestra normativa y 

la fiabilidad de los subtests. 

La escala WAIS (escala de inteligencia Wechsler 

para adultos), publicada en 1955 esta constituida por 

11 subtests: 6 de ellos se agrupan en una escala verbal 

y 5 en una escala de ejecución . 

La fiabilidad para cada uno de los 11 subtests, ast 

como para los Cis de la parte verbal, de ejecución y de 

la escala entera fue de 0.97 en las muestras de las 

edades de 18-19. 24-34 y 45-54 anos de edad. Los 

coeficientes de Inteligencia tenían fiabilidades 

idénticas de 0.96 en los tres grupos y los de ejecución 

ten1an fiabilidades de 0.93 y 0.94. 
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En 1949 planteó la necesidad de elaborar una escala 

destinede a la evaluación de la .inteligencia en los 

ninos de 5 e 15 anos de edad. construyendo la escala de 

inteligencia Wechsler para ninos CWISC), se elaboró 

como una extensión de la escala Wechsler- Bellevue 

(Seashore. Wesman y Dopplet. 1950) tom6ndose elementos 

de le escala original, integrando a cada test elementos 

m6s sencillos del mismo tipo. por lo que el WISC consta 

de 12 subtests. 2 de los subtests se usan como 

complementarios agrup4ndolos tambien en una escala 

verbal y otra de ejecución como sigue: Escala verbal; 

Información general, Comprensión general, Aritmética, 

Semejanzas, Vocabulario. Memoria inmediata de dígitos. 

Escala de ejecución: Completación de figuras. 

Ordenación de figuras, Diseno con cubos, Ensamble de 

objetos, Claves.y laberintos. 

Los subtests que se consideraron como alternativos 

fueron los que daban la correlación m4s baja con el 

resto de la escala. En la escala verbal memoria de 

dígitos y en la escala de ejecución se puede omitir el 

de laberintos. El subtest de claves corresponde al de 

s1mbolo-d1gitos de la escala de adultos. El subtest que 

no aparece en la escale de adultos es el de laberintos 

que va en dificultad creciente. 

La escala de inteligencia para nivel escolar 
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revisada surge en 1974. En la elaboración de la escala 

de inteligencia para el nivel escolar revisada (Wisc

R). se conservan un total de 72% de los reactivos del 

Wisc. de los cuales 64% son iguales y 8% se modificaron 

sustancialmente. Los reactivos del subtest de claves 

son id6nticos al del original. 

El Wisc-R abarca un rango de edad de 6-0 a 16-11 

anos y contiene 12 subtests. Los subtests que integran 

la escala verbal sen: Información. semejanzas. 

aritmética. vocabulario, 'comprensión y retención de 

digitos. Los subtests que conforman la escala de 

ejecución son Figuras incompletas. ordenamiento de 

dibujos. diseno con cubos. ensamble de objetos. claves 

y laberintos. 

La escala de inteligencia para el nivel escolar 

revisada se es.tandarizó con 2.200 ninos blancos y de 

otras razas seleccionados en forma aleatoria en base 

alcenso estadounidense de 1970. En la muestra de 

estandarización. hubo 11 grupos de edades diferentes', 

fluctuando de los 6 anos y medio a los 16 y medio. con 

200 niftos en cada grupo. Los coeficientes de 

confiabilidad que se obtuvieron en la estandarización 

de la escala Wisc-R fueron: En la escala verbal. de 

.94, en la escala de ejecución de .90 y en la escala 

total de .96. 
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Posteriormente. David Weschsler construye la 

escala de inteligencia Wechsler para preescolares y 

para ninos de primer ano de primaria. cubriendo un 

rango de edades que va de los 4 a los 6 anos y medio. 

En México. a través del Instituto Nacional de 

Ciencias del Comportamiento y la Actitud Püblica. 

Asociación Civil' (INCCAPAC). se llevó a cabo la 

estandarización de la escala de inteligencia Wechsler 

para ninos inici6ndose en 1964, en un intento por 

proporcionar instrumentos de medición d~ los factores 

de inteligencia que tuviesen una utilización m6s amplia 

en el 6rea Mexicana. 

Los pasos que se siguieron en est6 investigación 

fueron: 

La selección de una 

extensa y representativa de 

estudio. 

muestra suficientemente 

la población sujeta a 

La muestra estaría integrada por escolares 

urbanos "estables". de ambos sexos y de tres niveles 

desistemas escolares, los cuales representan tres 

niveles económicos de la Ciudad de México. 

Se tomó la traducción de Puerto Rico, 

compar6ndola con el 

la traducción y 

original de Wechsler. se corrigió 

se adaptaron aquéllos reactivos 

considerados no adecuados a nuestra cultura. cuidando 
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de no alterar el contenido de los mismos. Esta 

operación se ejecutó en cada uno de los reactivos de 

los subtests que forman la escala de Wisc. que 

requerian tales modificaciones, cuidando de no alterar 

el grado de dificultad. 

Se aplicó la escala completa siguiendo las 

instrucciones como lo indica el autor, pero con las 

modificaciones para México en relación con la sint6xis. 

y respetando el significado de tales instrucciones: es 

decir el contenido. 

Se realizó un an6lisis de dificultad de los 

reactivos. a fin de establecer el orden pertinente para 

México. 

Se realizó una recalificación con el orden 

obtenido para México. 

- Se llevó a cabo un an6lisis por edades. 

Se procedió a la transformación de las 

puntuaciones crudas a cal·ificaciones Z para. a partir 

de ahí. transformar a CI. en función del porcentaje de 

respuestas la media. y la desviación est6ndar. primero 

en cada. subtest. utilizando una media de 10 y una 

desviación est6ndar de 3, y para los de las escalas 

completas • verbal y de ejecución. así como para el·Cls 

total. con una media de 100 y una desviación est6ndar 

de 15. 
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- La clnfiabilidad temporal significativa al 0.01 y 

al 0.05. 

- Se c¡mprobó la validez de construcción mediante 

el an6lisis factorial denominado de eje principal. es 

decir. se 1 gró el m6ximo grado de varianza de cada 

factor. 

Por ot~a parte, la estandarización del Wisc-Rm se 

llevó a cabo en ninos y adolescentes Mexicanos 

inscritos Jn las Escuelas Primarias y Secundarias 
'1 

oficiales de la Secretaría de Educación Pablica en 
1 

México, Distrito Federal. en el ciclo escolar 80-81, en 

turnos matut
1

inos y vespertinos. 

50 La mueslra de estandarización incluyó a 

estudiantes \del sexo masculino y 50 del sexo femenino 

en cada uno ¡de los 11 grupos de edades. desde los 6 

anos y medi~ hasta los 16 anos y medio; la muestra 

total compre1dió 1,100 casos. 

La muestra fué seleccionada a través del siguiente 

procedimiento\,, 
1 

- La selección de planteles. se obtuvo a través de 

la Dirección General de Estadística de la SEP. 
1 

- La selección de estudiantes estuvo determinada en 
. 1 

cuanto a la cantidad de sujetos a investigar • por los 
', 

requerimientos mínimos necesarios para procesar los 
1 

datos estadíst,icamente. Eligiéndose 650 sujetos de los 
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planteles de las Escuelas Primarias y 450 sujetos de 

los planteles de la escuela secundaria, seleccion4ndose 

un total de 1,100 sujetos. 

- La derivación de los puntajes normalizados para 

cada una de las doce subescalas en la bateria: se 

realizo a través de la distribución de puntajes 

naturales en cada uno de los niveles de edad y ésta 

fue convertida a una tabulación, con una media de 10 y 

una desviación est4ndar de 3. 

De acuerdo con la teoria de medición de Wechsler, 

que hace hincapié en la comparación de un nifto con la 

edad cronológica de compafteros de su misma edad. los 

coeficientes intelectuales del Wisc-Rm est4n basados en 

puntajes normalizados derivados separadamente para cada 

grupo de edad. 

Las confiabilidades para cada subescala 

individual son satisfactorias con un coeficiente 

promedio comprendido entre .70 y 

subescalas verbales y de .66 - .82 para 

de ejecución. 

.81 para las 

las subescalas 

Ahora bien. mencionaré los cambios realizados a las 

escalas Wisc-R y Wisc-Rm. Las revisiones del Wisc-R y 

el Wisc-Rm representan la conservación hasta donde fUé 

posible del Wisc 1949. 

El principal cambio entre el Wisc (1949), el Wisc-R 
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y el Wisc-Rm (1983) es en el valor de edad que cubre. 

ya que el Wisc (1949) fué apropiado para ninos con 

edades entre 5 y 15 anos. el Wisc-R (1974) y el Wisc-Rm 

(1983) estan destinados para ninos entre 6 y 16 anos. 

Otra de las modificaciones importantes fué. que cuando 

un nino fracasa en el primer reactivo de una subescala, 

el examinador debe mostrar la solución o dar la 

respuesta correcta. En el Wisc-R y el Wisc-Rm dicho 

procedimiento se realiza para cada una de las 

subescalas tanto verbales como de ejecución. Esta ayuda 

se daba en un principio en la escala de ejecución en el 

Wisc (1949). 

Los cambios en las subescalas verbales fueron: 

INFORMACION:En el Wisc-R fueron eliminados cierto 

nllrnero de reactivos del Wisc que parecian relativamente 

poco usuales. poco importantes o culturalmente injustos 

("lQué significa e.o.O.?". "Quién descubrió el polo 

sur?", "lQuién escribió el Quijote?"). Fueron anadidos 

nuevos reactivos que tratan de objetos y fenómenos 

cotidianos C"lQuién inventó el foco eléctrico?". "lCu61 

es el principal material que se utiliza para hacer el 

vidrio?"). 

En el Wisc-Rm se eliminaron nueve reactivos del 

Wisc-R. El orden de los reactivos varió . 

En lo que refiere a la calificación y aplicación. 
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En el Wisc (1949), todos los ninos normales de 8 

anos o mayores empezaban con el reactivo 4: en el Wisc

R loe ninos entre e y 10 anos em~iezan con el reactivo 

7 y los de 14 a 16 anos con el reactivo 11: en el Wisc

Rm loe ninos entre 11 y 12 anos empiezan con el 

reactivo 5, y de los de 13 a 16 anos con el reactivo 

11. 

SEMEJANZAS: Los 4 reactivos de analog1as del Wiec 

(1949) se eliminaron y todos los reactivos del Wiec-R 

siguen un formato simple:"lEn qué se parece un(a)----

Y un(a)-------?". Palabras que no eran famil.iares 

fueron eliminadas (como Papel-Carbón): otras fueron 

modificadas (como Piano-Violin. se cambiaron por Piano

Guitarra y Ciruela-Durazno cambiadas por manzana

pl6tano). En el Wisc-Rm se cambia el orden. 

Aplicación y calificación. Los primeros cuatro 

reactivos son calificados con l ó O y hasta el reactivo 

5 se puntúa con 2. l ó O. Si "al ni no no se le dan 2 

puntos por su respuesta en los reactivos 5 ó 6, el 

examinador da ejemplos de respuestas de 2 puntos. para 

que posteriormente continúe con el resto de los 

reactivos. 

ARITMETICA: En eete subtest fué introducida una 

tarjeta con 12 6rboles en sustitución de loe 9 cubos 

usados en el Wisc (1949). Los precios y salarios cita-
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dos en algunos reactivos fueron cambiados a valores mds 

actualizados. Otros reactivos fueron redactados de 

distinta ID4nera. a fin de presentarlos de una forma mds 

adecuada (cigarrillos fue cambiado por dulces. etc.) . 

. El anico cambio en el Wisc-Rm fue en el orden de 

reactivos 13 y 14. 

Aplicación y calificación: Los niftos normales de 8 

a 10, 11 a 13 y 14 a 16 anos inician con el reactivo 5. 

8 y 10 respectivamente. Ademds se cambiaron los limites 

de tiempo para algunos problemas ( por ejemplo. 30 seg. 

en lugar de 45 seg. para los reactivos de contar). 

VOCABULARIO: En el Wisc-Rm, casi la mitad de las 40 

palabras de la subescala de vocabulario del Wisc (1949) 

fueron eliminadas. Al seleccionar nuevos reactivos. se 

redujo la subescala de 40 a 32 palabras. Tambidn se 

eliminaron 7 reactivos del Wisc-R y fueron substituidos 

por 6 nuevos reactivos, y el·orden de los reactivos fue 

sustancialmente cambiado. 

Aplicación y calificación: El examinador inicia la 

aplicación segan la edad de los niftos, con diferentes 

palabras de la secuencia de los reactivos. Todos los 

reactivos del Wisc-Rm son calificados con 2. 1 ó O; en 

el Wisc (1949) los primeros cinco reactivos fueron 

calificados ünicamente con 2 ó O . 

COMPRENSION: En el Wisc-R varios reactivos fueron -
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e 1 imi na dos: aquellos reactivos cuyo contenido fue 

cuestionado por los psicólogos que usan el instrumento 

y otros reactivos que fueron considerados orientados 

para adultos. como: lPor qué es mejor pagar con cheque 

que con un billete y monedas?. Se agregaron una 

cantidad de nuevas preguntas. principalmente para niftos 

mds pequeftos; la longitud de esta subescala se aumentó 

de 14 a 17 reactivos. 

En el Wisc-Rm se eliminaron 5 reactivos del Wisc

R y fueron substituidos por 5 ·nuevos reactivos: y el 

orden fue cambiado. 

Aplicación y Calificación: Si el nino ünicamente 

contesta una sola idea para los reactivos que requieren 

de dos ideas para darle todo el crédito. el examinador 

debe instigarlo, de una manera neutral. a que dé una 

segunda re.apuesta. La indicación para suspender la 

ap)icación se cambio de 3 a 4 fracasos consecutivos. 

RETENCION DE DIGITOS: Este subteat es 

complementario y no hubo cambios en los reactivos. 

Aplicación y Calificación: Se aplican los dos 

intentos de cada reactivo, aunque el nino pase el 

primer intento. El puntaje de la subescala se modificó. 

Antes el puntaJe se obtenía sumando las series más 

largas repetidas correctamente. En el Wisc-Rm el 

subtest de retención de dígitos incluye 7 reactivos en 
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las series en orden progresivo y 7 en las series de 

orden inverso, con puntaje m6.ximo de 28 puntos. La 

subescala originalmente 

puntos. 

ten!a un puntaje m4ximo de 17 

FIGURAS 

eliminados en 

INCOMPLETAS: Algunos 

el Wisc-R. incluyondo 

reactivos fueron 

el sombrero y la 

bandera. Se anadió un número nuevo de reactivos 

aumentando de 20·a 26 reactivos, a fin de mejorar la 

confiabilidad en las edades m4s tempranas y también con 

el objeto de incluir reactivos representativos para 

sujetos no blancos. En el Wisc-Rm se eliminaron 3 

reactivos: el peine. la zorra •. y la sombrilla, para 

mejorar la confiabilidad. dejando 23 reactivos. También 

se cambió el orden de los reactivos. 

Aplicación y calificación: Cada tarjeta se expone 

por un m6.ximo de 20 segundos, en vez del tiempo límite 

de. 15 segundos como en el Wisc original. 

ORDENACION DE DIBUJOS: Los reactivos del Wisc 

(1949) donde el nino tenía que arreglar las piezas 

cortadas de los dibujos (perro. mam4. y tren) fueron 

eliminados en el Wisc-R. En cada reactivo de esta 

subescala se instruye al nino para que realice la tarea 

de arreglar las figuras en orden. para que cuenten una 

historia. Unicamente 2 de los reactivos del Wisc 

original fueron eliminados el (FARMER y SCALE). Cada --
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una de las otras historietas fueron acortadas por una 

tarjeta para eliminar ambigUedades. En el Wisc-Rm. el 

único cambio adicional es que los ninos entre 6 y 8 

anos empiezan con el reactivo l y los de 9 a ·16 anos 

con el reactivo 2. 

Aplicación y calificación: Para asegurarse de que 

el nifto comprende la tarea de arreglar las figuras en 

orden para contar una historia se emplean los 

siguientes procedimientos: Reactivos l y 2 • si el nifto 

falla en el primer intentó. se le ensenard el 

procedimiento correcto y se le narrard la historia de 

las figuras antes de que intente otra vez. Reactivos 3 

y 4. si el nifto falla en el primer intentó se le 

enseftard la tarjeta que es la primera en la secuencia y 

se le pedird.que complete la historia con las 3 tarje

tas restantes. El éxito al segundo intento con 

c~lquiera de estos reactivos. da un puntaje parcial. 

La indicación para descontinuar esta subescala se 

cambió de 2 fallas consecutivas a 3. 

DISERO DE CUBOS: En el Wisc-R. los cubos adaptados 

para esta subescala son como los cubos de dos colores 

del WAIS. Ademds de introducir un nuevo reactivo 

(diseno 4). 

En el Wisc-Rm no hubo cambios adicionales en el 

contenido. 
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Aplicación y calificación: En el Wisc-R el nifto 

necesita pasar el primer intento del diseno 3 (antes 

diseno C). para recibir todo el crédito para los 

primeros dos disenos . El 11mite de tiempo para cada 

uno de los diseftos de 9 cubos se redujo de 150 a 120 

seg. En el Wisc-Rm los ninos entre 6 y 9 anos empiezan 

con el reactivo l y los de 10 a 16 anos con el reactivo 

2. 

COMPOSICION DE OBJETOS: En el Wisc-R. el dibujo del 

coche fue cambiado por un diseno m4s moderno. La 

jovencita fue cambiada por una nina. En el Wisc-Rm no 

hubo cambios adicionales en el contenido. 

Aplicación y calificación: Un reactivo de muestra 

(manzana) fue introducido para permitir al examinador 

demostrar la tarea a realizar. El sistema de evaluación 

para todos los reactivos se basa ahora en el nWllero de 

uniones correctas. El 11mite de tiempo para los objetos 

caballo y coche fue reducido de 180 a 150 seg.Los 

puntos de bonificación para una ejecución r4pida y 

perfecta fueron determinados en base a los datos 

aportados por la muestra de estandarización. 

CLAVES: Las claves A y B fueron impresas en dos 

colores . No'se realizó otro cambio de importancia. 

LABERINTOS: Subtest complementario: un reactivo 

nuevo y d1ficil se introdujo al final de esta subescala 
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en el Wisc-R. La figura confusa "x" en el centro de 

cada laberinto fue reemplazada por un nifto o una nifta. 

Los laberintos se imprimieron en 

. separada. junto con claves . En 

cambios adicionales. 

dos colores en f.orma 

el Wisc-Rm no hubo 

Aplicación y calificación: El sistema de 

calificación desarrollado para los laberintos del Wppsi 

fue adaptado por el Wisc-R y el Wisc-Rm. No se penaliza 

si el nifto levanta del papel su lápiz, ni se cruza una 

linea, excepto cuando lo hace en una medida 

significativa. El entrar a cualquier callejón sin 

salida es considerado como error. El n(Unero máximo de 

errores permitido para cada laberinto ha sido cambiado. 

ANALISIS DE LOS SUBTEST. 

Cohen 1959 ( cita. Zimmerman 1979. pág.9) realizó 

un· análisis factorial de cada prueba a trav6s del 

factor general "g" asi como de factores independientes 

de factor general con el objeto de encontrar factores 

específicos para cada prueba. 

A continuación se describe el análisis de cada uno 

de los subtest: 

INFORMACION. 

Esta prueba consta de .30 pregunta·s que se ·presentan 
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en orden de dificultad creciente. las cuales cubren una 

amplia gama de material, 

adecuada de la 

permitiendo así una 

exploración información, q~e el 

individuo adquiere a través de su experiencia, esto nos 

indica la capacidad intelectual: considerando que los 

niftos m4s inteligentes tienen intereses m4s amplios y 

buscan estímulos intelectuales. Este subtest explora: 

la información que se obtiene del medio circundante. la 

memoria a largo plazo. la capacidad de comprensión. 

capacidad de pensamiento asociativo. 

COMPRENSION. 

Este subtest est4 constituido 

ideadas para explorar la capacidad 

naturaleza social como un aspecto 

procesos intelectuales. 

por 14 preguntas 

de comprensión de 

esencial de los 

Los supuestos de este subtest est4n basados en un 

conjunto de conceptos relacionados entre s1. como los 

h4bitos sociales y morales obtenidos a través de la 

experiencia de la vida cotidiana y de la educación 

escolar y formal. Los aspectos que"explora este subtest 

son: el juicio prdctico en los actos sociales. la 

utilización del sentido común. la capacidad para resol

ver los problemas sociales pr4ctico. 
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ARlna:TICA. 

Este subtest consta de 16 problemas con tiempo 

limitado para resolverlos, estos problemas fueron 

ideados para evaluar la agilidad mental a través de la 

capacidad del nifto para razonar, utilizando operaciones 

númericas simples. Esté subtest se basa en que la 

capacidad para manejar los conceptos númericos es un 

indice de inteligencia. ya que para 

problemas, el nifto debe comprender y 

cuatro operaciones aritméticas b6sicas. 

real izar los 

utilizar las 

as1 como el 

continuo abstracto que implican los números. 

Los aspectos que explora son: el desarrollo 

cognoscitivo superior, la concentración, y la atención; 

proporcion6ndonos el medio para conocer cómo el nifto. 

relaciona los factores cognitivos y no-cognitivos en 

términos de pensamiento y ejecución. 

SEMEJANZAS. 

Este subtest en su inicio estuvo constituido por 4 

frases incompletas y 

de palabras que se 

en una segunda parte po.r 12 pares 

refieren a 

hechos o ideas. Wechsler en 

objetos. substancias, 

1944, después de una 

investigación previa descubrió que era posible aumentar 

progresivamente la dificultad de los elementos sin 

recurrir a palabras extraftas puesto que se habfa demos-
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trado que semejanzas es una prueba excelente de 

inteligencia general; es decir. 

m6s inteligente es una persona. 

muestra que mientras 

m4s amplios serdn sus 

intereses. 

Lo que explora esta prueba son los 

cualitativos de las relaciones que el sujeto 

aspectos 

ha tomado 

de su ambiente. memoria a largo plazo. capacidad de 

comprensión. de pensamiento asociativo. asi como los 

intereses y lecturas del sujeto y. la capacidad para 

efectuar grados de abstracción partiendo de lo 

concreto. a lo abstracto. 

VOCABULARIO. 

Esta prueba estd constituida. por 40 palabras que se 

presentan en orden de dificultad creciente. 

La definición de palabras presupone una 

organización de ideas mediante la manipulación 

impl1ci ta de signos y simbolo.s verbales considerados 

como criterios de inteligencia. Los factores del 

ambiente familiar y la oportunidad educativa pueden 

contribuir en la capacidad de aprendizaje. infonnación 

verbal y riqueza de ideas. 

Este subtest explora los 

el grado de pensamiento 

capacidad de aprendizaje, 
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FIGURAS INCOMPLETAS. 

Esta prueba consiste en ·23 representaciones de 

objetos. a cada una de las cuales le falta una parte 

importante: el nino debe de indicar en cada dibujo lo 

que falta en un tiempo limite de 20 seg. 

Este subtest est4 basado en la hipótesis de que la 

capacidad para captar visualmente los objetos 

familiares y determinar la ausencia de detalles 

esenciales frente a los no esenciales, es una medida 

v4lida de la inteligencia. 

Los aspectos que explora esta prueba son: la 

capacidad de atención y concentración a través de la 

visualización de objetos para la identificación de 

objetos y formas. 

ORDENACION DE DIBUJOS. 

Este subtest esta constituido por 11 historietas 

representadas en tarjetas con dibujos que el nino ha de 

ordenar: las historietas est4n seriadas en orden de 

dificultad creciente, tres de las cuales no son 

historietas sino rompecabezas que el nino ha de 

reconstruir. Los ocho restantes son cualitativamente 

diferentes. ya que consisten en secuencias de im4genes 

que. colocadas unas tras otras en el debido orden 

cuentan una historia lógica .. 
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La capacidad para apreciar lo que est4 ocurriendo, 

para colocarlo en una secuencia lógica con el objeto de 

formar una historieta est4 considerada como un criterio 

de inteligencia. 

Los aspectos que explora estan relacionados con la 

percepción, la comprensión visual. el planteamiento de 

situaciones consecutivas y causales. La realización 

correcta de las historietas puede indicar sensibilidad 

hacia lo social y sentido común, permitiendo una mejor 

medida individual de la inteligencia general "g". 

DISERO CON CUBOS. 

Este subtest comprende 10 dibujos para reproducirse 

con cubos de dos colores. El nifto debe copiar los 

primeros modelos a partir de una construcción con 

cubos. Esta prueba es considerada como un criterio 

v4lido de inteligencia ya que mide la capacidad para 

analizar. sintetizar o reproducir un patrón geom6trico 

bidimensional abstracto. 

Los aspectos que explora este subtest son: la 

percepción, el an4lisis, la s1ntesis y la reproducción 

de dibujos abstractos, interviniendo aspectos lógicos y 

de razonamiento aplicados a las relaciones espaciales, 

asi como a la formación de conceptos no verbales y la 

c9ordinación visomotora. 
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COMPOSICION DE OBJETOS. 

Este subtest consiste en 4 rompecabezas que 

representan una nina, un caballo, una cara de adulto. y 

un auto. 

La s1ntesis de las partes en un todo 

integrado estd considerado como un 

inteligencia. 

organ~zado e 

criterio de 

Los aspectos que explora son: percepción. 

coordinación visomotora. anticipación visual de las 

relaciones de parte a todo y flexibilidad para trabajar 

con una meta. Ademds de la capacidad de síntesis de 

formas concretas visuales. 

CLAVES. 

En este subtest se requiere que el nino asocie y 

copie símbolos. La clave A es para ninos menores de 8 

anos y contiene 45 elementos puntuables. La clave B es 

para los ninos mayores de 8 anos y contiene 93 

elementos puntuables. 

La capacidad para aprender asociaciones de símbolos 

y formas y luego transcribirlas es un índice de 

inteligencia. 

Los aspectos que explora esta prueba son: destreza 

visomotora. capacidad para comprender. rapidez. y 

precisión en la ejecución. 
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Ahora bien. despu6s de describir los diferentes 

subtest que integran la escala Wechsler. se considera 

relevante retomar el test de Harria- Goodenough. debido 

a que existen diferencias en la estructura y consigna 

de aplicación entre los dos instrumentos: aún cuando 

los dos instrumentos tienen el mismo objetivo: la 

medición de la inteligencia. Por tal motivo. se estima 

conveniente abordar el test de Harris-Goodenough. 

Florence L. Goodenough crea este instrumento como 

una técnica para medir Ja inteligencia general a través 

del analisis de la figura humana. 

Parte de Ja siguiente hipótesis: "Cuando el nifto 

traza la figura humana sobre un papel. ·no dibuja lo que 

ve. sino lo 

efectl'.!a un 

que sabe a 

trabajo 

su respecto • 

estético sino 

y por tanto no 

intelectual. 

ofreciendo el repertorio conceptual. Considerando que 

el volumen de este repertorio conceptual. crece con la 

edad mental y este progreso se refleja en el dibujo de 

la figura humana". 

Al medir el valor del dibujo, Goodenough considera 

que se miden las funciones de asociación • observación 

analitica. discriminación. memoria de detalles, sentido 

espacial. juicio, abstracción. coordinación visomanual 

y adaptabilidad: es decir. al realizar el dibujo de la 

figura humana el nifto activa diversos recursos mentales 
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tales como: la asociación de rasgos grdficos con el 

objeto real. el anal1sis de los componentes del objeto 

y su representación, la valoración y selección de los 

elementos caracter1sticos, el an4lisis de las 

relaciones espaciales. la formulación de juicios, la 

abstracción, .).<:_coordinación visomanual. Esto habla de ---que el nino debe 5er--~,--h~sta cierto grado. de 

realizar una abstracción consistente en la unión de 

rasgos caracter1sticos a representar. conciliado con su 

propio concepto del tema pedido. 

La autora en forma deliberada, escogió un estimulo 

que permitiera poca variabilidad entre uno y otro 

dibujo, intuyó que la cantidad, gradación, nivel y 

eficiencia con que el nifto utilizard los procesos 

mentales y habilidades propias. dependería de los 

siguientes factores: edad, capacidad intelectual. 

adaptabilidad, sociabilidad y equilibrio mental. 

Estas apreciaciones llevarón a Goodenough a la 

conclusión de que el dibujar un hombre constituía una 

buena estimación de la inteligencia infantil. 

Esta reflexión la. lleva a construir la escala; 

después de largos estudios y vastas colecciones 

gr4ficas de miles de niftos·:. de 2 a 15 anos de .diferente 

sexo.nacionalidad, raza-. .grado y rendimiento escolar. 

Finalmente, Goode~o-ugh'•· l_og;á estab 1 ecer su· esca la _y 
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baremo. Est6 escala no es m6s que el inventario de los 

rasgos gr6ficos .(1tems), que expresan mejor el 

repertorio infantil de la figura humana. permitiendo 

valorar el grado de complejidad y perfección de un 

dibujo por la presencia o ausencia de sus 1tems. por lo 

que estableció los siguientes criterios: 

1.- Cantidad de detalles presentados: 

éste criterio la observación de detalles 

Centrdse en 

que se han 

presentado. es decir: cabeza, manos. pies, cejas. ojos. 

etc. 

2.- Proporcionalidad existente: Haciéndose 

referencia a la proporción mantenida o ausente entre 

los diferentes elementos, tal como son: si la cabeza 

guarda proporción con la figura o si el tronco es m6s 

largo que ancho, etc. 

3.- Bidimensionalidad: La existencia de la figura 

en un sólo trazo o 11nea. en relación tanto a la figura 

como a los diferentes elementos, o la existencia de una 

doble dimensión. Es asi, el caso de la boca que puede 

estar representada por una sóla linea o bien en doble 

dimensión. 

4.- Intransparencias: Este criterio se refiere a la 

forma gr6fica de reproducción en la figura. Sea ópaca, 

en donde las vestimentas indican un proceso de antici-

cipación o bien no existiendo dicho proceso, las dife--
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rentes partes del cuerpo est4n dibujadas con toda 

claridad o transparencia. 

5.- Congruencia: Estúdiase la relación o unión 

presentes en las diferentes caracter1sticas de la 

figura, es el caso de los brazos unidos al tronco en 

posición correcta, etc. 

6.- Plasticidad: Las relaciones espaciales y 

din4micas existentes en la transcripción, observ4ndose 

en este criterio la representación del pulgar en 

oposición al resto de los dedos de la mano o 

diferenciación de la mano con el resto del brazo. 

7.- Coordinación visomotora: Su presencia se indica 

por el trazo seguro. la ausencia de superposición de 

las lineas y la simetría de las facciones. 

8.- Perfil: La representación del perfil en forma 

correcta, la presencia de perspectivas y los errores 

que se encuentran implicados en él, conforman la base 

de éste criterio. 

Estos criterios fueron utilizados en orden de 

complejidad creciente en la clasificación de los 

1tems que arrojaron la constitución de la escala. 

En 1926, concluye la estandarización de su escala, 

seleccion~ndo 51 1tems cuya existencia o ausencia en el 

dibujo son valorados con 1 ó O puntos, de tal manera 

que al computar el número de 1tems se obtiene el pu·n.ta:-

58 



je bruto. permitiéndo el c4lculo del puntaje medio para 

determinar las normas de los ninos normales por edad. 

proporcion4ndole elementos para establecer Jos baremos. 

para medir la edad mental de cualquier nino por su 

puntaje bruto. 

Goodenough probó la validez y confiabilidad de su 

test. E1 índice de confiabilidad óscilo entre 80 y 90 

para ninos entre 4 y 10 anos. 

En 1963 Dale B. Harria quien colaboró con 

Goodenough por mucho tiempo. concluye un trabajo de m4s 

de 10 anos consistente en la revisión y extensión de la 

escala original. El proyecto incluyó la obtención de 

una muestra de población infantil m4s extensa y m4s 

representativa de los Estados Unidos de América. con el 

fin de actualizar el test a base del dibujo de la 

figura humana. con información y técnicas propias a la 

época, 30 anos después de la versión original. 

Por tal motivo el test de " Harria-Goodenough " sé 

apoya en el test del dibujo de un hombre. anadiéndole 

importantes modificaciones. 

Harria adopta la posición de considerar las 

aptitudes o potencialidades en constante desarrollo 

denomin4ndola "Madurez Intelectual" o "Madurez 

Conceptual". Cabe hacer la aclaración que SUB 

observaciones sobre el desarrollo no se refieren a ca--
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pacidades innatas. sino a 6quel los adelantos 

concomitantes al crecimiento y por tanto los que se 

derivan del proceso de aprendizaje. Se concibe en esta 

posición teórica a las aptitudes, como recursos para 

aumentar posibilidades de respuestas. Estas respuestas 

proporcionan puntos distintivos del individuo entre el 

rendimiento de uno y otro sujeto. 

Basándose en las afirmaciones de Bayley y Piaget, 

Harria explica la razón por la cual el test de dibujos 

es mas efectivo entre las edades de 4 a 12 aftos, 

argumentando que es precisamente entre estas edades 

cuando el nifto expresa mas libremente su mundo 
1 

conceptual de ahí que el test sirva para medir la 

"Madurez Conceptual". Aclarando que lo que se debe de 

entender por concepto es: El producto de un proceso 

mental o de pensamiento en el que las cualidades, 

aspectos y relaciones de objetos son identificados, 

comparados. abstraídos y generalizados, y en el que 

intervienen tanto la percepción, la conceptualización , 

el juicio y el razonamiento. denominados procesos 

cognoscitivos. Esto nos marca el desarrollo que la 

mente infantil sigue, es decir; que se inicia por la 

manipulación de objetos concretos, después denota la 

existencia de los objetos, continuando hacia el proceso 

de simbolismo por medio del lenguaje. esto le permite -
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enriquecer su mundo conceptual en base a sus 

experiencias reales, hasta adquirir la capacidad 

cognitiva; en síntesis esto nos lleva a la concepción 

que· tiene Piaget sobre el desarrollo mental. 

Harris, siguiendo a Goodenough. nos est6 indicando 

t6citamente la forma en que a través de un sencillo 

test. se pueden detectar·algunas de las manifestaciones 

del desarrollo conceptual y situar al sujeto 

comparativamente con el desarrollo conceptual 

estadísticamente esperado a su edad. 

La hipótesis de Harria •. como la de Goodenough se 

centra en la afirmación de que el test del dibujo mide 

principalmente las aptitudes del nino para formar 

conceptos. Es decir que al realizar el dibujo de un ser 

humano. el sujeto 

la evolución que 

proporciona amplia información sobre 

sigue la formación de su mundo 

conceptual en general. 

A continuación mencionaré las contribuciones que 

Harris considera presentes en la revisión del test de 

Florence Goodenough. 

l. La extensión de la escala de Goodenough hasta 

los primeros anos de la adolescenci·a en la medición de 

la inteligencia. 

2. El desarrollo en forma alterna del dibujo de una 

mujer. 
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3. El intentó del dibujo de "s:! mismo" como una 

tercera forma potencial para estudiar el concepto de s:! 

.mismo y como instrumento proyectivo para el estudio del 

afecto. 

4. La estandarización de las escalas del hombre y 

la mujer. mejorando las muestras representativas en 

forma significativa de las que utilizó Goodenough en 

1920. 

Encontr6ndose en esta estandarización que en un 

gran porcentaje los ninos pasaban los :!tems de la 

escala. 

5. La escala cualitativa. intenta establecer una 

paralelidad con la escala cuantitativa en forma m6s 

y6lida. en ninos de 5 a 10 anos. Sin embargo, su 

utilidad es m6s bien descriptiva que analítica. 

6. Después de una revisión bibliogr6fica amplia y 

el"I' base a investigaciones se concluye que. para los 

niftos de 4 a 14 anos esta prueba de dibujos seftala la 

maduración intelectual o conceptual. 

7. Se establece la posibilidad de relacionar el 

acto de dibujar con el estudio de la percepción y de 

los procesos conceptuales. 

8. La escala para el dibujo de la mujer contaba con 

90 :!tems de los cuales quedaron finalmente 71. Esto 

permitió una escala para el dibujo de la mujer siguien-
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do el mismo procedimiento que para la del hombre. 

aumentando ésta de 51 a 73 items con base en los 

reactivos originales. 

En conclusión se tiene que. tanto Goodenough como 

Harria consideran que el dibujo de la figura humana 

evalúa la habilidad para formar conceptos. que en un 

inicio son conceptos de objetos concretos. 

Dado que el ser humano es fundamental e importante 

para el nino tanto en el aspecto afectivo como en el 

cognoscitivo: se consideró que la figura humana podría 

ser el mejor instrumento para explicar los procesos de 

conceptualización y el desarrollo cognoscitivo como 

indicadores del nivel intelectual. 

Ahora bien. mencionaré algunos estudios realizados 

con el Harris Goodenough y el Wisc-Rm. 

En 1965 René Ahumada realiza un estudio de 

validación cruzada del Wisc y el Goodenough con 

escolares mexicanos. La muestra estuvo constituida por 

68 su~etos. 30 ninas y 38 niftos. con escolaridad de 

primero y cuarto grado de primaria. y primer grado de 

secundaria. cuyas edades fueron de 6.8. 9.8, y 12.8 

anos de edad respectivamente. 

Los resultados de esta investigación fueron los 

siguientes: 

- Se observó alta correlación entre !'os.resultados. 
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obtenidoff del dibujo de un hombre y el subtest de 

información del Wisc, comprob6ndose 

Goodenough cuando menciona que: "El 

que ve sino lo que sabe". 

la hipóteis de 

nifto no dibuja lo 

Se encontró baja 

calificaciones originales 

correlación entre 

del Goodenough y 

las 

los 

Cocientes Intelectuales del Wisc. 

- Los subtests de información. vocabulario. diseno 

con cubos y ensamble de objetos. observan consistencia 

en sus correlaciones con las calificaciones originales 

del Goodenough. 

Se advierte como característica comUn en la 

muestra mejores calificaciones en la Escala· de 

Ejecución. 

Sólo en el grupo de mujeres. en el test de dibujo 

de un horiibre obtienen correlaciones significativas en 

los Cis de la Escala Verbal. de Ejecución. y global del 

Wisc. 

Se observa consistentemente una relación 

inversamente proporcional entre las medias del CI 

verbal y las correlaciones de los'diversos subtests de 

la escala con las calificaciones del Goodenough. 

Asimismo se observa que aquellos sujetos que 

obtuvieron una media aritmética baja en el CI verbal, 

registraron correlaciones m6s altas entre substets y 

Goodenough. 
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La "intervalidez" entre el Wisc y el Goodenough 

. disminuye al aumentar la edad de la muestra ~studiada. 

- La correlación de la Escala verbal del Wisc con 

el Goodenough en el grupo de primero de secundaria es 

mds baja que en la Escala de ejecución. 

Con el aumento de edad cronológica. el test de 

Goodenough en la muestra estudiada observa una 

evolución de puntaje, diferente e inferior. a la 

encontrada por la autora al estandarizar la prueba. 

Dentro de la misma 

Ahumada, Rogelio Díaz 

línea metodológica Isabel Reyes 

Guerrero y René Ahumada. 

realizarón un estudio de validación cruzada del Wisc y 

el Goodenough en 444 escolares mexicanos. teniendo como 

antecedente el trabajo elaborado con 68 casos. 

En éste establecieron la correlación entre el 

Goodenough, los subtest y los Cis del Wisc. Las 

correlaciones se realizarón entre calificaciones 

originales • excepto con los Cls. 

La muestra a estudio estuvo integrada por tres 

diferentes grupos de edad. de ambos sexos de la 

siguiente manera: 

- El primer grupo con un total de 147 sujetos de 

6.8 anos. 

Ei segundo grupo con un total de 1.46 sujetos de 

9.8 anos. 
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- El tercer grupo con un total de 151 sujetos de 

2.6 anos. 

Por los resultados obtenidos concluyen que: 

Se encuentran altas correlaciones en el grupo 

total, lo que significa que una alta calificación del 

Goodenough como una alta calificación en· el subtest de 

información del Wisc, tender4n a encontrarse con mayor 

probabilidad entre los sujetos de 12.6 anos de edad que 

entre Jos de 6.6 anos de edad. 

- Las correlaciones con los subtest de la Escala de 

ejecución son m4s altas y m4s consistentes que en los 

verbales. 

El subtest verbal que correlaciona 

significativamente con el test de Goodenough es el de 

información. Esto va en acuerdo con lo que concluye 

Goodenough "el nino dibuja lo que sabe y no lo que ve". 

También se observa una correlación con el subtest de 

aritmética, que parece ser mayor en los ninos pequenos; 

la correlación es baja en los ninos de 9.6 anos yvuelve 

a subir para los ninos de 12.8 anos. 

En la Escala de ejecución se observa las m4s 

altas correlaciones con el Goodenough en los subtest de 

diseno con cubos, ensamble de objetos y figuras 

incompletas. 

- Con respecto a los Cocientes Intelectuales se--
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encuentra que la correlación con el Cociente de 

Ejecución es m4s alta que con el verbal, y que la 

correlación con el Cociente Intelectual total es 

significativa, pero baja. Esto indica que el Goodenough 

no es. en realidad. un instrumento confiable para 

darnos una adecuada medida de Inteligencia global. 

Por otra parte, Tennan y sus cols. 1921 (cita, 

Ornella 1981, p4gs. 13-15) en su estudio sobre los 

sobredotados establece un perfil intelectual, el cu4l 

se caracteriza por una armoniosa superioridad de todas 

las funciones menta lee, manifeet4ndose en la 

articulación y la integración perceptiva, en la r4pidez 

y en la precisión, en el razonamiento verbal, lógico y 

matem4tico, en la fluidez. la flexibilidad y la 

originalidad del pensamiento. 

También en 1962 la Asociación IARD de Mil4n realiza 

un estudio sobre la inteligencia en loe eobredotados. 

eligiendo una muestra de 128 niftos de primero a tercer 

ano de la escuela media de ambos sexos y de diferente 

situación económica. El motivo del estudio fué el 

iniciar a trabajar con niftos talentosos que se 

beneficiaran con programas especialmente dieeftados para 

ellos. 

Como grupo control para la aplicación del test de· 

inteligencia, la muestra fué de 5,593 niftos pertene --
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cientes a las escuelas de Pavia. 

El test utilizado fué el Wechsler escala para 

niHos; para obtener los resultados de la aplicación del 

instrumento se analizaron las funciones intelectuales 

del tipo de razonamiento lógico. comprensión general y 

capacidades prácticas, intuitivasy creaUvas. 

Por los resultados obtenidos se encontró que la 

superioridad de los niHos sobredotados sobre los ninos 

normales es elevada en el subtest de vocabulario y en 

la construcción de cubos: en la reconstrucción de 

figuras y en las analogias, en la comprensión general y 

el razonamiento aritmético. La diferencia es poco 

significativa en la memoria numérica, y en el 

ordenamiento de historias. 

La Qnica investigación, realizada en México de que 

se tiene· conocimiento, la llevó a cabo Gómez-Palacios, 

M.· Rangel, y cola. en 1964. El objetivo principal de 

esta investigación es determinar un procedimiento 

eficaz para la identificación de ninos sobredotados. 

Las variables independientes que se consideraron 

son las siguientes: 

- El promedio de calificación. 

- La opinión de los maestros sobre las habilidades 

del nil!o. 

- La edad· cronológica, inferior en un ano a la --
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requerida o esperada para su grado escolar. 

As1 como una variable independiente. 

Un coeficiente Intelectual superior a 130 puntos 

en la escala de inteligencia Wisc-Rm. 

La población a estudio comprend1a a los niftos 

·inscritos en segundo y tercer grado en primarias 

públicas durante el ciclo escolar 82-83. Según fuentes 

estad1sticas (SEP 1981): el número de escuelas 

primarias ascendía a 2800, tomando los turnos matutino 

y vespertino. calcul6ndose 

niftos. 

una población de 446,000 

El total de sujetos participantes fué de 26.500 

niftos de edades de 6 a 9 anos, ambos sexos. inscritos 

en segundo y tercer grado de primaria en el ciclo 

escolar 82-83 seleccion6ndose al azar 331. tomando en 

cuenta las variables de investigación. 

Instrumentos utilizados: 

Escala de Inteligencia Wisc-Rm. 

- Escala sociocultural SOMPA 

Inventario de conducta adaptativa (estandarizada 

por los mismos autores en 1980-1981). 

- Cuestionario sobre el comportamiento de los niftos 

reportados como muy inteligentes por sus maestros 

(aplicado a los docentes participantes en la 

investigación). 
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- Escala de categorización de la inteligencia del 

nifto construida para esta investigación. 

Cuestionario demogr4fico y profesional para 

maestros en educación básica. Utilizando una forma 

abreviada del construido por la Dra. Isabel Reyes 

Lagunas. 

El an4lisis estadístico se apoyó en las ~iguientes 

medidas: media. desviacion est4ndar y coeficiente de 

correlación (no se específica cu6ll. 

Las conclusiones que se reportan son las 

siguientes: 

- Existe dentro de las Escuelas Primarias oficiales 

en segundo y tercer grado de primaria una población de 

. niftos con un potencial intelectual "Muy Superior". 

El test de Wisc-Rm permite detectarlos. 

El promedio de calificaciones anual no permite 

hacer distinciones entre los niftos de inteligencia 

promedio, y los de inteligencia superior o muy 

superior. 

El promedio sólo es un camino para detectar a la 

población de sobredotados. 

La opinión de los maestros acerca de la 

inteligencia de los niftos no muestra una correlación 

con el instrumento de medición. Esta adquiere su valor 

unida al factor calificación y debe comprobarse con la 
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escala de inteligencia Wisc-Rm. 

Dado que no es posible la aplicación de la escala 

de inteligencia a todos los ninos que asisten a esos 

grados en todas las Escuelas Primarias. se sugieren 

como pasos previos a la aplicación de la escala de 

inteligencia Wisc-Rm lo siguiente: 

Considerar a los ninos que tengan un promedio 

anual de diez puntos en el ano anterior al que cursan . 

- Opinión del maestro del grupo actual acerca de la 

inteligencia del nino. 

- Elección de los ninos que cursen el grado escolar 

con un ano de adelanto. 

Características que se report~n de los ninos que 

obtuvieron un cociente"intelectual "Muy superior" en el 

Wisc-Rm: 

- De una muestra ·de 330 ninos. sólo 30 obtuvieron 

esa calificación: 15 sujetos de segundo grado escolar y 

15 de tercer grad~ escolar. 

- Del total de 30 ninos con Coeficiente Intelectual 

"Muy superior". 20 fueron del sexo masculino y 10 del 

sexo femenino. 

Observan superioridad en el desarrollo de la 

capacidad de abstracción a los niftos de su .edad 

permitiéndoles dar respuestas de mayor calidad en el 

subtest de semejanzas. así como en la escala de ejecu-
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ción de figuras incompletas en la escala Wisc-Rm. 

De acuerdo a la opinión de sus padres son 

adaptados socialmente. 

- Son ninos independientes (aspecto detectado por 

el Inventario de Conducta Adaptativa). 

- Proceden de familias constituidas en promedio por 

ocho mielllbros .. 

La escolaridad de los padres es de nivel medio . 

Sus maestros los consideran m4s inteligentes por 

su capacidad de expresión verbal, iniciativa. rapidez y 

memoria. 

A manera de conclusión se menciona que los ninos 

participantes en esta muestra con un Cociente Intelec 

tual "Muy Superior", est4n sujetos en la escuela a los 

mismos estimulos y recompenzas que otros ninos de 

1 inteligencia promedio. Este ambiente no garantiza el 

desarrollo de todo su potencial intelectual. 

Habiendo hecho la revisión de las pruebas 

. psicológicas. en que se apoya esta investigación. y 

despu6s de mencionar los estudios realizados 

instrumentos. necesario hablar de otro de los 

involucrados en el presente trabajo como 

Capacidad Sobresaliente. 

con estos 

aspectos 

es la 

Por tal motivo en el siguiente capitulo abordaré lo 

que se entiende por Capacidad Sobresaliente. 
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CAPACIDAD SOBRESALIENTE 

Los investigadores y estudiosos de los sobredotados 

se han interesado en hombres y mujeres que han denotado 

habilidades superiores, esto se remonta a tiempos 

pasados, y. a través de las épocas: casi todas las 

culturas han sentido una fascinación por sus ciudadanos 

m6s capaces, aún cuando las areas de ejecución en las 

que se es reconocido como persona " sobresaliente 

est4n determinadas por las necesidades y valores de la 

cultura prev~leciente. 

Numerosas concepciones sobre lo que es la capacidad 

sobresaliente han sido propuestas a lo largo del 

tiempo, variando únicamente por la época y la cultura. 

A continuación me permitiré mencionar los 

diferentes conceptos que a través del tiempo se han 

dado a los sobredotados. 

Los griegos atribu:{an a un poder sobrenatµral el 

comportamiento de las personas superdotadas. 

igual4ndolas con un semi-dios, con un loco o ambos e 

Klinberg 1931 - Nohm 1957 ). Platón y Aristóteles 

relacionaron los conceptos de inspiración y enfermedad 

para explicar el fenómeno de los superdotados. esta 

forma de considerar el tema. dominó hasta el siglo 

XVIII. 

En el siglo XIX Moreau de Tacos (1859) formuló la 
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existencia de una relación entre genialidad y 

enfermmedad. mencionando que la genialidad es una 

enfermedad causada por la sobre-exitación del cerebro. 

Así mismo. Lombroso y Nordeau (1895) afirmaban que la 

genialidad estaba relacionada con una degeneración 

biológica y que era un tipo de psicosis degenerativa 

causada por sobre-sensibilidad anormal. 

Paul Witty 1958 .(cita. Manual SEP 1988, pllg.62) 

dice: que hay nit!os cuyas ·potencialidades 

extraordinarias en arte. escritura o en liderazgo 

social. nos hace reconocer sus desempet!os. por esta 

razón recomienda que se considere a cualquier nit!o 

sobresaliente cuando su desempet!o en una ltnea 

potencialmente valiosa de la actividad humana sea 

consistentemente notable. 

Por otra parte, Goddard sostiene con respecto a los 

s¡¡perdotados que: "tienen una inteligencia mlls activa, 

piensan con mayor rllpidez. son mlls observadores. 

relacionan mlls rllpidam·ente' • la cantidad de buenos 

hllbitos es muy superior. utilizan un lenguaje superior. 

estiman en mlls alto grado la responsabilidad social. 

poseen una mayor curiosidad y energía". 

Dehaun y havenghurst 1961 (cita. Tadeo 1987. 

pllg.85) presenta una definición de trabajo para un 

programa de selección de nit!os sobredotados. reportan -
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que "pueden ser considerados niftos sobredotados 

aquellos que se ubican en el 10% m4s alto de su grupo 

de edad en una o m4s de las 4reas de talento;'. 

En un informe entregado al congreso de los Estados 

Unidos, se define a los niftos sobredotados como 

"aquel los identificados por personas ca Ji f i cadas 

profesionalmente, aquellos que en virtud de sus 

habilidades manifiestas son capaces de ·altas 

ejecuciones Estos son niftos que requieren de 

programas educacionales diferenciados y/o de servicios. 

adem4s de aquellos que normalmente se ofrecen en la 

escuela regular. para optimizar sus contribuciones a si 

mismos y a la sociedad". 

Algunos autores bas4ndose en los resultados de sus 

investigaciones. consideran como punto de referencia el 

Coeficiente Intelectual en la detección de los 

sobredotados: Lewis M. Tennan 1925 (cita. Silva y Ortiz 

1969. p4gs. 49-51) so~tenía que aquellos niftos que 

obtuvieran un CI de 130 ó 140 eran considerados como 

sobredotados; de la misma manera, un CI de 115 era 

·suficiente para Sears (1963). Smith y Gront (1972): 

mientras que otros exigen par4metros de 156 como Barbe 

(1966): sin embargo. no se ha llegado a ningún acuerdo 

respecto al puntaje requerido para considerar a ·una 

persona sobredotada. Lo cierto es que se recomienda 
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considerar como sobredotado al nifto que ?btenga un CI 

de 130 o mayor en las pruebas individuales y los que 

obtengan un puntaje de 115 o mayor en pruebas 

colectivas se debe profundizar más en la 

identificación. 

Calvin W. Taylor 1978 (cita, Silva y Ortiz 1989, 

pág. 196. menciona que "nuestra observación más fuerte 

en todos nuestros trabajos es que hay múltiples tipos 

de talentos y múltiples clases de personas 

sobredotadas. y no el sobredotado típico". 

Jdllles A. Curry y Thelma M Epley 1980 plantean un 

modelo para la identificación de niflos talentosos y so

bresalientes. Ellos consideran que antes de elaborar 

cri.terios de identificación de niflos sobresalientes y 

de realizar un plan curricular para la atención de 

estos niftos, es importante defi'nir el concepto que se 

tiene sobre Capacidad Sobresaliente, además de realizar 

un análisis de los diferentes enfoques que se tienen al 

respecto. 

Los enfoques que mencionan en su trabajo son los 

siguientes: 

Enfoque estad:ístico. este es determinado ·a través 

de la medición de habilidades, aplicando instrumentos 

que permitan explorar áreas especificas . 

El enfoque de que: Niflos sobresalientes son aqué-~ 
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llos que de adultos ser4n potencialmente 

sobresalientes: es decir, que el talento individual es 

producto. de la sociedad. determinando ésta los 

atributos y 

productivos. 

habilidades en las 4reas que ser4n 

El enfoque anal1tico plantea que el concepto de 

sobresaliente surge de la inteligencia 

involucra elementos espec:!ficos en 

humana, 

términos 

que 

de 

operación mental que al interrelacionarse da como 

resultado el esfuerzo y el desempeno humano en el 

desarrollo de determinadas habilidades. 

El enfoque que menciona: Todo ser humano es 

potencialmente sobresaliente. lo que nos indica que 

todos los humanos cuentan con un potencial y este 

potencial emerge manifest4ndose en maltiples formas. 

La definición refleja la creencia que todo 

individuo puede sobresalir en algun 4rea del desempeno 

humano y ésta, es definida en términos de los intereses 

individuales. 

En relación a lo anterior se concluye que es 

importante analizar el tipo de enfoque y las diferentes 

·concepciones, que se tomar4n como referentes en el 

estudio de ninos con Capacidades Sobresalientes. ya que 

de esto depender4 el concepto que se establezca de lo 

que se entiende por Capacidad Sobresaliente y el 
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tratamiento curricular con el que ser6n tratados los 

niftos identificados con estas características. 

En este sentido. la aportación de Renzulli resulta 

pertinente en tanto que él dice que la forma en que se 

conciba la Capacidad Sobresaliente debe de constituir 

el factor principal tanto de la elaboración de un plan 

de identificación· como de los servicios de atención que 

se proporcionen. 

Asimismo. comenta que en diferentes investigaciones 

se ha demostrado que las personas reconocidas por sus 

desempenos únicos y sus contribuciones creativas poseen 

un conjunto bien definido de tres grupos de cualidades 

que se entrelazan y que son: habilidad general arriba 

del promedio. compromiso con la tarea y creatividad. 

Ahora bien. después de haber mencionado algunos de 

los antecedentes sobre el concepto de Capacidad 

Sobresaliente nos damos cuenta que las definiciones son 

establecidas por cada uno de los autores. dependiendo 

del objetivo de la investigación. 

Siguiendo esta línea se intentar4 resumir una 

definición operacional de Capacidad Sobresaliente. 

tomando en cuenta las principales conclusiones que se 

de~prenden de los estudios realizados con niftos 

sobredotados en Estados Unidos. 

La Capacidad Sobresaliente consiste en una int~ 
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racción entre grupos b4sicos de características humanas 

que son: Coeficiente Intelectual alto, Capacidad 

General arriba del promedio, Niveles altos de 

Comp.romiso con la tarea y altos Niveles de 

Creatividad: ya que los niftos sobresalientes y con 

talentos especiales cuentan con la Capacidad para 

desarrollar una interacción entre las 4reas mencionadas 

y aplicarlas a cualquier 4rea valiosa del desempefto 

humano. 

Los procedimientos para identificar a los niftos 

sobresalientes varían de programa a programa: sin 

embargo, se toman en cuenta ciertos criterios generales 

para aplicarlos· en casi todos los programas de 

identificación, siendo los siguientes: 

Utilización de diversas técnicas durante un periódo 

de tiempo a través de un plan. 

Aplicación de técnicas individuales. 

En el proceso de selección es importante la 

participación de las personas mejor calificadas para 

juzgar la calidad del desempefto 

Realizar un seguimiento a través de una 

reevaluación. 

- La identificación debe basarse en el conocimiento 

del individuo. tom4ndose en cuenta el contexto de 

experiencias culturales en el que se ha desarrollado. 

79 ESU lES\S 
SAUR OE LA 

MO DEBE 
8\BUOlEC~ 



Seashore 1963 (cita. Silva y Ortiz 1989. págs.56) 

recomienda una serie de tácticas que ayudan a mejorar 

la detección e identificación de los sobredotados. las 

cuales a continuación se resumen: 

Definir y 

selección 

justificar los 

Tener cierta flexibilidad en la 

sobredotados. aprovechar todas 

procedimientos de 

definición de los 

las fuentes de 

información que estén al alcance para nombrar criterios 

de acuerdo a las necesidades específicas de cada nifto 

identificado. 

Es beneficioso utilizar varios procedimientos para 

la identificación de los sobredotados. 

En Estados Unidos de América. los procedimientos 

formales que se utilizan con mayor frecuencia en la 

detección e identificación de los sobredotados son los 

si~uientes: 

Pruebas estandarizadas de Inteligencia individuales 

y colectivas. Dentro de las individuales estan el test 

de Stanford-Binet y las Escalas de David Wechsler 

(Wppsi. Wisc. Waisl. Las pruebas colectivas son: Test 

de Matrices Progresivas de Raven yºel Test de Dominós 

de Anstey. 

En México a través de la Dirección General de 

Educación Especial, dependiente de la Secretaria de 
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Fducación POblica, en 1985 

denominado "Implantación 

atención de niftos con 

sobresalientes". el cual 

de 

se plantea el proyecto 

un programa para la 

Capacidades y Aptitudes 

ha sido implementado en 

Centros escolares especificos para una población con 

dichas caracteristicas. 

La formación de grupos de alumnos con Capacidades 

sobresalientes en el Estado de México se inicia en el 

ciclo escolar 1991-1992, a través del Departamento de 

Educación Especial, dependiente de la Dirección 

General de Educación, con el proyecto piloto denominado 

"Modelo de atención a niftos con Capacidades 

Sobresalientes en el Estado de México". 

Para concluir, como punto central de este apartado 

puedo seftalar que, en base a las investigaciones 

consultadas: El desempefto sobresaliente consiste en 

comportamientos que reflejan la interacción entre los 

tres grupos b6sicos de cualidades humanas. siendo 

estas: 

Habilidades generales y/o especificas arriba del 

promedio. niveles altos de creatividad. En este sentido 

los individuos capaces de desarrollar desempeftos 

sobresalientes son aquellos que poseen o son capaces de 

desarrollar este conjunto de cualidades compuestas, 

aplic6ndolas a cualquier 6rea del desempefto humano. Las 
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personas que manifiestan o son capaces de desarrollar 

una interacción entre los 

requieren de una amplia 

servicios educativos que 

tres grupos de cualidades 

gama de oportunidades .y 

por lo general, no se 

proporcionan en los programas de "instrucción regular". 

Así mismo, Renzulli y sus cols. 1965 (cita, Gómez 

Palacios 1985, pag.10), mencionan que existen otros 

factores que 

explicar las 

manifiesten 

deben ser tomados en consideración para 

causas, para que algunas 

este desempefto sobresaliente 

personas 

sólo en 

ciertos momentos y bajo ciertas circunstancias. Estos 

factores han sido agrupados en factores de personalidad 

y factores del medio ambiente y son los siguientes: 
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FACTORES DE PERSONALIDAD FACTORES DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Percención de si mismo Estatus Socio-Económico 

Coraje Personalidad de los 
nadres 

Car4cter Educación de los nadres 

Intuición Estimulación e interés 
de la nitlez 

Encanto o Carisma Posición en la fami 1 ia 

Necesidades de Educación form11l 
realización 

Fuerzas del 11 Yo 11 Disponibilidad de un 
modelo a settuir 

Eneraia Salud tteneral 

Sentido del destino Factores fortuitos 

En resumen, este trabajo se propuso recapitular 

una definición clara de Capacidades y Aptitudes Sobre

salientes y sustentar que éstas se pueden desarrollar y 

propiciar aunque. el potencial pueda ser mayor en unas 

personas que en otras. sin perder de vista los factores 

de personalidad y los factores del medio ambiente. 

83 



LA FORMACION DE LOS GRUPOS CON CAPACIDADES 

SOBRESALIENTES. 

El programa de modernización educativa 1989-1994 

marca como objetivo principal en el rubro de Educación 

Especial: " Ofrecer el servicio de educación especial 

primordialmente en las zonas rurales indígenas y 

urbanas marginadas y con·sol idar el programa de atención 

a nillos y jóvenes con Capacidades Sobresalientes". 

cita. Programa de Modernización Educativa 1989. 

p4g.60). 

Por tal motivo. una de las acciones a realizar es 

la Implantación de un modelo de atención para jóvenes y 

nillos con Capacidades Y. Aptitudes Sobresalientes que 

permita desarrollar y aprovechar su potencial. Adem4s 

de elaborar nuevas propuestas metodológicas en el 

modelo de atención a nillos con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes. 

El modelo de identificación de los nillos con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes desde un enfoque 

flexible: se plantea el "Revolving Door Identificatión 

Model" (Modelo de Identificación de Apertura 

permanente) ideado por el Dr. J. Renzulli y Cols. 

(1981) est4 guiado por los principims siguientes: 

I.- Una planeación adecuada para la identificación 

' de nillos con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes se 
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apoya en diversas t6cnicas. 

II.- La identificación de esta población debe estar 

basada en el conocimiento del individuo. en el contexto 

cultural vivencial en el que se ha desarrollado y en 

los campos de actividades en los que se desenvuelve, 

esto se puede dar a trav6s de métodos individuales. de 

métodos y criterios apropiados. de profesionales 

relacionados con los sujetos por medio de la 

observación directa de sus conductas y desempeftos: asi 

mismo deben estar involucradas personas calificadas 

para comprender las circunstancias culturales y 

específicas de los sujetos evaluados. 

III .- Se debe evaluar los desempenos seleccionados 

por los técnicos, facilitando la libertad de expresión 

en las respuestas del sujeto evaluado. 

IV.- Se debe revalorar continuamente la validez y 

adecuación del programa de identificación. 

V.- El seguimiento debe incluir· tanto a los niftos 

identificados como a los no identificados. 

Existen cuatro grupos generales de información 

qusubyacen a este modelo de identificación que son. 

Información psicométrica. 

Información sobre desarrollo. 

Información sociométrica. 

Información sobre desempeno. 
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cada grupo de información tiene características 

particulares: 

l. Se ha definido a la información psicométrica 

como la valoración cuantitativa de las características 

o cualidades humanas, proporcion4ndonos una puntuación. 

2. Información sobre desarrollo es entendida como 

la apreciación del maestro sobre ciertas aptitudes del 

nitlo. 

3. l\ la información sociométrica se l'e entiende 

como a la nominación por parte de un compaftero, la que 

puede estructurarse en forma cuantificable. 

4. La información sobre desempetlo se obtiene de la 

evaluación del sujeto en la realización de las tareas 

asignadas. 

Finalmente, en este modelo se setlala que en el 

proceso de identificación existen dos criterios b4sicos 

que consisten en resultados de pruebas de hab·i l idad y 

en la nominación del maestro de grupo. Los caminos 

alternos est4n formados por una variedad de criterios 

localmente determinados, como la nominación delos 

padres, de los compatleros. e inclusive. la propia. y 

cualquiera de est4s puede derivar en la inclusión del 

alumno en el grupo de Capacidades y Aptitudes 

Sobres a 1 ientes. 

Para la formación del grup.o con ·Capacidades. y 
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Aptitudes Sobresalientes se toman en cuenta los 

siguientes niveles: 

En el primer nivel se identifica a un grupo de 

alumnos que formar6.n lo que denominaremos el "Grupo con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes". Este grupo 

esta integrado de un 15% al 20% de la población 

escolar con los puntajes m6.s altos de habilidad general 

o en 6.reas de desempefto específico que hayan sido 

determinadas como prioritarias en los esfuerzos 

program6.ticos de una escuela o grupo determinados. Las 

pruebas individuales sólo se utilizan en la actualidad 

cuando la información recabada e's discrepante. 

En el segundo nivel se evalúan los intereses del 

alumno, sus estilos de aprendizaje, y destrezas 

sobresalientes en 6.reas específicas o en procesos de 

pensamiento que pueden no haberse detectado si se 

utilizaron instrumentos de 

identificación del grupo 

Sobresalientes. 

evaluación general para la 

con Capacidades y Apt.itudes 

Otros aspectos importantes a destacar para los 

niftos elegidos. desde el primer nivel deidentif icación: 

Es de relevancia el ser cautelosos y no utilizar con 

ellos términos como sobredotado, superior.sobresaliente 

o talentoso, evitando el tratar estas Capacidades 

Sobresalientes como algo "otorgado por madre natura". 

87 



Haciéndoles saber que el programa tiene como objetivo 

desarrollar en ellos desempenos sobresalientes y que. 

se tiene que ganar la designación ya que no está 

dada.También se les informa a los niftos sobre los 

diferentes aspectos del modelo de atención, 

enfatizándoles que el pertenecer al programa es una 

oportunidad para ellos de involucrarse en niveles cada 

vez mayores. 

Ahora bien. con el objeto de ubicar la presente 

investigación. en seguida se retomará la formación del 

modelo de Atención de niftos con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes en el Estado de México. 

En el c"iclo escolar 1991 - 1992, se inicia el 

proyecto de atención a niftos con Capacidades y 

Aptitudes Sobresalientes (C.A.S.), como primera prueba 

_piloto en segundo grado de educación preescolar y 

pr4mer grado de educación primaria. 

El procedimiento de identificación para la 

población del 

Sobresalientes 

grupo con Capacidades y Aptitudes 

es a través del Modelo Triádico de 

apertura permanente de Renzulli. el cual distingue dos 

grandes sectores del proceso general de identificación 

que son: 

El proceso de identificación para pasar .al grupo 

con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes •. de.sde el --
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grupo regular. (Al que se denomina ler. nivel de 

identificación). 

El proceso de identificación para pasar a los 

niveles avanzados actividades tipo III.CAl que denomina 

2do. nivel de identificación). 

Para una mejor funcionalidad en la pr6ctica se 

consideró conveniente dividirlas en tres apartados. 

cada uno de los cuales posee 

determinados procedimientos: 

I. Aplicación inicial 

un objetivo diferente y 

de instrumentos y 

procedimientos de identificación para formar el grupo 

con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 

II. Identificación de alwnnos que ameriten ingresar 

al grupo con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes, 

una vez que éste ya esté formado, para lo cual hay dos 

posibilidades: 

Continuar observando a los alumnos que en la 

aplicación inicial no hayan sido incluidos en el grupo 

con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 

Aplicación de los instrumentos y procedimientos 

de la identificación inicial a los alumnos nuevos, a 

los que no se les haya aplicado. 

III. Identificación de los alumnos. tanto del grupo 

regular como del grupo con Capacidades Aptitudes 

Sobresalientes., que muestran posibilidades de iniciar 

proyectos tipo III. 
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Descripción del procedimiento de identificación. 

Este procedimiento se realiza a partir de las 

fuentes de información utilizadas que son: 

ESCALA RENZULLI-HARTMAN. 

Este instrumento tiene como meta nominar. por parte 

del profesor del grupo regular. las características 

conductuales de alumnos sobresalientes o considerados 

como potencialmente sobresalientes. 

Es un inventario que explora: 

- Características de aprendizaje. 

- Características motivacionales. 

- Características de creatividad. 

Características de liderazgo. 

CREATIVIDAD. 

Esta actividad se explora mediante la elaboración 

de un dibujo en forma individual, indic4ndole al nifto 

qu~ elabore un dibujo como quiera, con estos materiales 

(1/2 cartoncilo, pinturas de madera. crayolas y gises) 

en un tiempo de 30 min. 

Los aspectos a observar son: 

Fluidez. Detalles y tiempo. 

Flexibilidad. tema y detalles. 

Originalidad, ideas fuera de lo común. 

Elaboración. colorido, perspectiva. detalles. 

Imaginación. 
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Est4 tarea es propuesta por los responsables del 

modelo como un forma de examinar la creatividad en el 

nifto. 

LIDERAZGO. 

Este. aspe.cto se explora a través de la técnica "LA 

TORRE". 

Se forman equipos de 7 u 8 alumnos. d4ndoles cajas 

de cartón. indic4ndoles lo siguiente: Con estas cajas 

van a construir una sola torre entre todos. como 

ustedes quieran hacerla. pero deber4n utilizar todas 

las cajas y tener cuidado de como lo hacen para que sea 

firme y no se caiga. En un limite de tiempo de 15 min. 

El profesor a través de la observación ir4 

registrando a los alumnos que manifiesten las 

siguientes caracter1sticas: 

- Quién decide cómo hacer las cosas. 

- Quién organiza las actividades. 

- Quién impone sus decisiones a los dem4s. 

- Quién distribuye tareas. 

- Aceptación o no del· nifto en el equipo. 

INTERESES. 

Se aplica un cuestionario de intereses a los 

alumnos identificados en forma individual. ·explic4ndole 

al nifto que no es una prueba. sino que es un juego en -

el que todos vamos a decir qué es lo que nos gusta y -

nos interesa. 
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La aplicación del cuestionarios se hará mediante la 

narración de un cuento "EL DUENDE DE LA BOTELLA", ésta 

se realizará en forma llamativa e interesante para el 

alumno. 

El cuestionario deberá evaluarse como un todo, un 

sólo reactivo es de poco valor si no está asociado con 

lo que noq"muestra el conjunto de respuestas dadas. 

definiendo en qué áreas se ubican las respuestas del 

alumno. 

Areas: Ciencias Sociales. Ciencias Naturales, 

Espatlol, Matemáticas, Tecnológicas, Artisticas, 

Fisica,Ciencia y Tecnologia. 

En resumen los pasos que se siguieron para la 

identificación de los nif'los con Capacidades y Aptitudes 

Sobresa 1 ientes son; 

l. Información a profesores de.grupos regulares. 

2. Plática con los padres de familia de todos los 

alumnos de los grupos regulares. 

3. Obtener información acerca de los candidatos a 

grupo con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes, por 

conducto de los docentes de grupo regular. a través 

de: Test de inteligencia, escala sociométrica de 

Renzulli-Hartman, aprendizaje, motivación, creatividad, 

liderazgo, y desempetlo académico. 
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4. Integración de expediente. 

5. Aplicación del modelo de atención a niftos con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 

Esté modelo fue utilizado para la identificación de 

los niftos con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 
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III. METODO 

Al implementarse el modelo de atención a niftos·con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes en el Estado de 

México. El equipo técnico responsable del modelo de 

atención niftos con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes. determinó que uno de loa instrumentos a 

aplicar para la medición de la inteligencia en la 

identificación de la población con Capacidades y 

Aptitudes Sobresalientes : fuése el test de Harria

Goodenough: el.igiéndose este instrumento porque para su 

aplicación el examinador no requiere d,e un 

entrenamiento especifico y la consigna no representa 

dificultad: situación que permitiría la aplicación del 

test por las docentes. 

El Coeficiente Intelectual que se tomó en cuenta 

para determinar la aceptación del nifto al modelo de 

atención de Capacidades y Aptitudes Sobresalientes va 

de un rango de 90 a 139. este Coeficiente Intelectual 

se obtuvo d.e la aplicación del test de Harris-

Goodenough. Al conocer el procedimiento de selección de 

esta población surge la inquietud de aplicar el test de 

Harria-Goodenough y el test de Wisc-Rm para conocer si 

loa resultados obtenidos de la aplicación de loa 

instrumentos eran similares. considerando que el 

Harria-Goodenough mide la inteligencia en forma global 
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y genérica 

validez y 

y el Wisc.-Rm es un test que cuenta con 

confiabilidad permitiéndonos explorar un 

objetivo y especifico dada Coeficiente Intelectual mds 

la estructura de la prueba, ya que los subtest son 

heterogéneos intertest. midiendo funciones y factores 

diferentes y homogéneos intratest puesto que a través 

de cada subtest se mide un sólo factor ampliamente. -

Ademds de que ésta fué estandarizada en población 

Mexicana por Gómez-Palacios y cols. en 1983. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El problema a estudio"es el siguiente: 

lEs significativo el nivel de correlación que 

existe entre los resultados del Coeficiente Intelectual 

obtenido de la aplicación ·de los tests de Harris 

Goodenough y el Wisc-Rm en ninos detectados con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes? 

HIPOTESIS DE TRABAJO. 

Al aplicar los test de Harris-Goodenough y Wisc-Rm 

se observa relación en los Coeficientes de Inteligencia 

en ninos detectados con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes. 

Ho. No existe una relación estadísticamente 

significativa entre los resultados obtenidos a través 

del test de Harris-Goodenough y del test Wisc-Rm, en 

niftos con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 
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Hl. Si existe relación estadísticamente 

significativa entre los resultados obtenidos a través 

del test de Harria- Goodenough y del test Wisc-Rm en 

ninos con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 

VARIABLES 

Variable Independiente: Instrumentos de Medición de 

la inteligencia ( Harris-Goodenough y Wisc-Rm l. 

Variab.le Dependiente: Coeficientes de Inteligencia. 

DEFINICION DE VARIABLES. 

Variable: "Es un símbolo al que se le asignan 

n(Unerales· o valores". (Kerl inger 1981. p6.g. 20). 

Instrumento: Recurso para medir el valor o la 

magnitud de una variable. 

Medición:"Es la asignación de numerales a objetos o 

event6s según ciertas reglas". (Kerlinger 1981, 

p6.g.301). 

Medición de la Inteligencia: Determinación 

cuantitativa de las capacidades y tendencias de una 

·persona en el aspe.cto intelectual. 

Test de Harris-Goodenough: Escala que mide la 

inteligencia a través del dibujo de la figura humana. 

Test de Wisc-Rm: Escala de intel i.gencia derivada de 

la escala original de Wechsler Bellevue, estandarizada 

en población Mexicana por Gómez-Palacios y cols. en 

1983. 
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Inteligencia: "Es la capacidad global ó agregada 

del individuo para actuar con propósito, para pensar 

racionalmente y para tratar de relacionarse de manera 

eficaz con su medio ambiente". (cita. Morales, Mar:!a 

Luisa. 1976. pdg.101). 

coeficiente de Inteligencia: Indice cuantitativo de 

inteligencia que se obtiene de la aplicación de 

instrumentos de medición de ésta. 

MUESTRA. 

Las escuelas que participarón en este estudio 

fueron: tres Escuelas primarias oficiales ubicadas en 

los Municipios de Toluca. Naucalpan. y Ecatepec. México 

dependientes de la Dirección General de Educación y de 

la Secretaria de Educación Cultura y Bienestar Social 

del Gobierno del Estado de México. 

La .selección de la muestra se realizó del total de 

niftos que integraban el grupo con Capacidades y 

Aptitudes Sobresalientes en cada una de las escuelas 

mediante un muestreo no-probab:!listico por cuota: 

seleccion6ndose a 12 niftos por escuela. clasific6ndolos 

en base a los siguientes criterios. 

- Niftos identificados con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes. 

- Estuvieran cursando el segundo grado de primaria. 
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TIPO DE ES'l\JDIO. 

El tipo de estudio que se llevó a cabo ·es 

descriptivo ya que se realizó un estudio correlativo, 

el objetivo de la investigación es establecer la 

relación que existe entre los resultados del 

Coeficiente Intelectual obtenido de la aplicación del 

test de Harris-Goodenough y del test de Wisc-Rm. 

INSTRUMENTOS. 

TEST HARRIS-GOODENOUGH Y TEST WISC-RM 

El test de Harris-Goodenough puede ser administrado 

en forma individual como colectiva. El material 

r~querido para la aplicación es: hojas blancas tamano 

carta, 14piz del No.2 empleando las siguientes 

instrucciones: "En estas hojas deben ustedes dibujar un 

hombre, dibujen lo mds bonito que puedan. trabajen con 

mucho cuidado y empleen todo el tiempo que necesiten. 

Me gustar:!_a que sus dibujos sean tan bonitos como los 

de los ninos de otras escuelas". (cita. Bernstein 1971. 

p4g.16); el tiempo de apicación fué aproximaqamente de 

30 minutos. 

Al concluir con la aplicación se procedió a 

calificar cada :ítem acreditando un punto si se acierta 

Y cero si falla. Para obtener la puntuación cruda u 

original se suman los aciertos y una vez obtenida la 
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suma de aciertos se procede a convertir la calificación 

cruda a calificación est4ndar tomando en cuenta la edad 

cronológica y el puntaje crudo del sujeto. 

de Existen cuatro tablas para la conversión 

Puntajes Crudos a Puntajes Est4ndar. La primera 

varones al dibujar la figura masculina <TABLA 

para 

I), la 

segunda para sujetos del mismo sexo dibujando la figura 

femenina (TABLA II). la tercera para niftos ante la 

figura masculina (TABLA III), y la cuarta para los 

niftos dibujando la figura femenina (TABLA IV). (Ver 

anexo A ) . 

Las calificaciones est6ndar pueden ser promediadas 

directamente, sumando las dos calificaciones est6ndar y 

dividiendo la suma entre dos, de esta forma es posible 

obtener una medida media para los dibujos del hombre y 

la mujer. y obtener el Coeficiente Intelectual. 

La interpretación de los datos se hace por medio de 

la calificación est6ndar ya que expresa el lugar o 

ubicación relativa del nifto en la prueba, con relación 

a su grupo. y a su sexo esto nos permite obtener el 

resultado m6s confiable del Coeficiente Intelectual 

obtenido por el nifto obtenido a través del dibujo de 

las dos figuras y no sólo de una calificación. 

El test de Wisc-Rm se aplica en forma individual 

debido a la estructura del instrumento. El tiempo 
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aproximado que se requiere para la aplicación ·de las 10 

subescalas es de 50 a 75 minutos, aunque las 

diferencias individuales respecto al estilo particular 

de cada niffo para contestar y la técnica de aplicación 

pueden alargar o abreviar el tiempo de aplicación. 

El orden recomendado para la aplicación de los 

sub test es el siguiente: Información. figuras 

incomplgtas, semejanzas. ordenación de dibujos, 

aritmética. diseffo con cubos. vocabulario. composición 

de objetos. comprensión, claves. retención de dígitos, 

laberintos. El manual y el protócolo siguen este orden. 

Ver anexo B. ) 

Las instrucciones para la calificación de cada 

subtest se encuentran en el manual. y en su mayoría son 

objetivos.· 

Cuando se ha asignado el puntaje correspondiente 

para cada respuesta dada por el niffo. se procede a 

contabilizar los puntajes para obtener los puntajes 

naturales, y realizar la conversión a los puntajes 

normalizados y en donde se obtiene un CI verbal. un CI 

de ejecución. un Cf total. 

La interpretación cuantitativa se hace a través del 

CI verbal. CI de Ejecución y CI ,total .• definiendo el 

desempeffo del niffo promedio de una edad ·d.et.ermÍ.n~·da en 

una escala. 
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La interpretación cualitativa 

los niveles de inteligencia 

cualitativas y diagnósticas a 

permite espec1ficar 

mediante categorías 

través de valores 

nWllericos de Coeficiente Intelectual. 

PROCEDIMIENTO. 

Después 

autoridades 

de obtener la 

correspondientes. 

autorización de las 

se estabieció 

comunicación con los Directivos de las Escuelas. y a su 

vez con los docentes responsables de los grupos CAS. 

procediéndose a determinar la calendarización para la 

asistencia a las escuelas y llevar a cabo la aplicación 

de los instrumentos . 

La muestra a estudio se tomo del total de niffos 

identificados con Capacidades. y Aptitudes 

Sobresalientes por escuela. que estuvieran cursando el 

segundo grado de primaria en la escuelas primarias 

"María Remedios Colón". ubicada en la ciudad de Toluca, 

"General1simo Morelos", ubicada en el Municipio· de 

Naucalpan y "Anexa a la Normal de Ecatepec". ubicada en 

el Municipio de Ecatepec. 

La selección de la muestra se hizo a través de un 

muestreo no probabilístico por cuota. eligiéndose 12 

.alumnos del grupo con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes. por cada una de las escuelas. para 

obtener una muestra representativa de 36 alumnos.Cuando 
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estuvo selecionada la muestra se 

aplicación de los instrumentos 

llevó a cabo la 

conforme ·a la 

calendarización establecida, iniciando con la escuela 

primaria "María Remedios Colón", posteriormente con la 

escuela primaria "Generalísimo Morelos", concluyendo 

con la escuela primaria "Anexa a la Normal de 

Ecatepec". 

Se dió inicio con la aplicación del test de Harris

Goodenough en forma colectiva debido al poco tiempo 

disponible para trabajar con los ninos. Después de 

distribuirles hojas blancas y l6pices se les indicó que 

anotar6n su nombre y edad; procediendo a darles las 

instrucciones siguientes: En estas hojas ustedes 

deben de dibujar la figura de un hombre lo m6s completo 

que puedan. toménse su tiempo y trabajen con cuidado. 

Quiero ver si los ninos de esta escuela hacen tan 

buenos dibu.joq como los de otras escuelas y cuando 

concluían con el dibujo se lee proporcionaba otra hoja; 

indic6ndolee, ahora quiero que dibujes la figura de una 

mujer lo m6e completo que puedas. Cuando terminaban con 

la elaboración de los dibujos se les agradecía su 

part i c i pac_i ón. 

Al concluir la aplicación del Harrie~Goodenough, se 

procedió a calificarlos, d6ndole· un punto cuando 

aciertan en el ítem y ce.ro si· falla, para obtener la --
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calificación cruda u original se suman los puntos 

acreditados positivos. Una vez que se tiene la suma de 

los aciertos es decir. la puntuación cruda se convierte 

en calificación est4ndar to1114ndo en cuenta la edad 

cronológica del nino. Existen cuatro tablas para la 

conversión del puntaje crudo a puntaje est4ndar (ver 

anexo AJ. para obtener el Coeficiente Intelectual. 

Los tests se calificaron conforme a las normas 

establecidas por Harris-Goodenough. para determinar el 

Coeficiente Intelectual de cada nino. 

Al concluir con Ja aplicación de Harris-Goodenough 

se procedió a administrar el Wisc-Rm en forma 

individual durante dos sesiones de cuarenta minutos 

aproximadamente por cada nino. La aplicación se realizó 

conforme a las instrucciones establecidas en el Manual. 

El orden en que se aplicó cada subtest fué el 

siguiente: Información, figuras incompletas. 

semejanzas, ordenación de dibujos, aritmética. disefto 

con cubos, vocabulario, composición de objetos. 

comprensión y claves. 

La calificación del instrumento se realizó tomando 

en cuenta las normas que determina el Manual del Wisc-

Rm. Al sumar las puntuaciones se obtuvieron los 

puntaJes naturales. estos se convirtieron en puntaJes 

·normalizados en base a las tablas y de acuerdo con la -
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edad de cada nifto para obtener 

Intelectual. (ver anexo Bl. 

el Coeficiente 

Al finalizar la aplicación y calificación. de los 

instrumentos se realizó el tratamiento estad1stico de 

los datos obtenidos. 
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RESULTADOS. 

En este capitulo se describe el anlilisis 

estad:!stico de los dates en forma descriptiva y 

cuantitativa. 

La técnica estad:!stica utilizada para el anlilisis 

de los datos fué la del Coeficiente de Correlación de 

Pearson. dado que el nivel de medición es intervalar y 

el objetivo del presente trabajo es establecer la 

relación que existe entre dos instrumentos de 

inteligencia que son: Harris--Goodenough y Wisc-Rm. 

La estad:!stica de la correlación tuvo sus or:!genes 

con Galton y fue desarrollada por Karl Pearson. 

El coeficiente de correlación es una medida del 

grado lineal entre dos series de medidas. se representa 

con una 11 r 11 
• 

El valor del coeficiente de correlación de Pearson 

var:!a desde +l hasta -1. esto ·es lo que nos va a 

indicar la cuant:!a de la relación, as.:!· como el sentido 

de la misma. 

La fórmula utilizada ... 

estad:!stico es la siguient~: 

. ,. '···. -

r•-----------:-.---~~.-~-~-:-~-~-~""'."'-~-.------~-

v' {Exi. ..:. 1 CExl' /NJ.}{fy1 
- (Ey)'" /Nl} 

. t . ·: 
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Donde: 

r• Coeficiente de Correlación de Pearson. 

N• NIÍlllero total de pares de puntajes X y Y. 

x- Cis. obtenidos de la del test Wisc-Rnl. aplicación 

Y• Cis. obtenidos de la aplicación del test de Harrlis-

Goodenough. 

Ex• Sumatoria de los Cis obtenidos de la aplicación 

test Wisc-'-Rm. 

Ey• Sumatoria de los era obtenidos de la aplicación. 

del test de Harris- Goodenough. 

Exy• Sumatoria de la multiplicación de los 

crudos de las v~riable x y de la 

Ex • Sumatoria de los puntajes crudos 

al cuadrado. 

del 

Ey • Sumatoria de los puntajes crudos de:·1ii ."'.ariable y 

al cuadrado. 

Sustituyendo los valores se tiene: 

N- 36 sujetos 

Ex- 3826 

Ey- 3417 

Exy- 364604 

Ex2• 412652 

Ey2- 333259 
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Por .lo que 

'36 (364604) - ( (3826) (3417) J 

r----.,.;.:__.,.0:.-...::,:.:__:_'..:,_:_ __ ~----------,--,----'--,-,.:~~..:...:::._.,...::.::.,.:..-:':-: .· •. 
·,,/{36(4Í2652) - !(3826),,J} {36(333259)'-CCJ417¡'-¡¡ 

Obteniéndose el siguiente resultado: 

r- o .19 

La relación obtenida fué de r- .3246 al nivel de 

significancia de 0.05. Resultando la relación no 

significativa estadísticamente, rechaz4ndose la 

hipótesis alterna. 

Por otra parte. se llevó a cabo la fecuencia. media 

y desviación estándar del sexo y edad de la población 

estudiada, apreciándose que predomina el sexo femenino 

con un porcentaje de 56.0 (ver cuadro No.1 J. La edad 

promedio es de 7.6 anos con una desviación estándar de 

.51 ( ver cuadro No.2 J. 

También se obtuvieron medias y desviaciones. 

estándar por escuela 'de las sumas de los puntajes 

crudos de cada una de las pruebas aplicadas. ( ver 

cuadro No.3 J 

Asimismo. se describen los. resultados del 

Coeficiente Intele.ctuál' ' , que se obtuv:Í.~ron de ·1a 

aplicac:ión del t:~~t. Ú H~r~i~:::;Good~n6ug~ y el . test de. -
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Wisc-Rm a los alumnos de segundo grado detectados con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes, que formaron 

parte de la muestra seleccionada, de la Escuela 

Primaria "María Remedios Cólon" de la Ciudad de Toluca. 

ver cuadro No . 4 ) . 

De la misma forma se describen los resultados 

obtenidos de la aplicación del test de Harris-

Goodenough y el test de Wisc-Rm a los alumnos de 

segundo grado detectados con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes que integraron la muestra a estudio de 

la Escuela Primaria " Generalisimo Morelos " ubicada en 

el Municipio de Naucalpan. ( ver cuadro No. 5 ) . 

De igual manera se describen los resultados que se 

obtuvieron de la aplicación del test de Harris-

Goodenough y el test de Wisc-Rm a los alumnos de 

segundo grado detectados con Capacidades y Aptitudes 

S~bresalientes, que participaron el el presente estudio 

de la Escuela Primaria " Anexa a la Normal de Ecatepec 

" ubicada en el Municipio de Ecatepec. 

No.6 ) . 

ver cuadro 

Se senala la ubicación de los sujetos.en relación a 

la Clasificación de Inteligencia que marca el Manual de 

la Escala. de Inteligencia·para nivel escolar Wechsler: 

observándose que predomina el intervalo de Cide '90-109, 

cuya clasificación corresponde ·a un Coeficiente Inte -

lectual Normal. (ver cuadro No.7) 
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CUADRO No. 1 Frecuencia y porcentaje del sexo de los 
alumnos que integraron la muestra seleccionada para 

éste estudio. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 16 44.0 % 

FEMENINO 20 56.0 % 

TOTAL 36 100% 

CUADRO No. 2 Media y desviación est6ndar de la edad 
de los alumnos que integraron la muestra seleccionada. 

en el presente estudio. 

7.6 .51 
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CUADRO No. 3 Medias y desviaciones est6ndar por 
escuela. de las sumas de los puntajes crudoa de cada 

una de las pruebas aplicadas. 

E:SCUELA PRUEBAS A P L I C A DA. S 

PRIMARIA 
llARRIS- GOODENOUGH WISC - RM 

x r x r-
" REMEDIOS COLON " 45.0 14.3 140.1 27.7 

" ANEXA A LA NORMAL 60.0 '23.2 159.5 19.0 
DE ECATEPEC " 

" GENERALISIMO 43.16 10.5 141.1 . 23.8 
MORELOS .. 
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CUADRO No. 4 Resultados del Coeficiente Intelectual 
obtenido de la aplicación de loe instrumentos a la 

población seleccionada de .l.a Escuela Primaria "Mar1a 
Remedios Colón". ( ESC .1 l . 

SUJETOS 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

a.-

9.-

10.-

11.-

12.-

TOTAL 

CI WISC-RM 

97 

93 

100 

136 

1241 

111 

CI HARRIS -
GOODENOUGH 

78 

101 

81 

114 

1117 



CUADRO No. ~ Resultados del Coeficiente Intelectual 
obtenido de la aplicación de los instrumentos a la 

población selecionada de la Escuela Primaria " 
Generalísimo Morelos " ( ESC.2 ) 

SUJETOS CI WISC-RM 

1.- 120 

2.- 93 

3.- 109 

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.- 108 

12.- 82 

TOTAL 1259 

112 

CI HARRIS -
GOODENOUGH 

84 

76 

101 

90 

95 

1067 



CUADRO No. 6 Resultados del Coeficiente Intelectual 
obtenido de la aplicación de los instrumentos a la 

población seleccionada de la Escuela Primaria "Anexa a 
la Normal de Ecatepec". ( ESC. 3 ) 

SUJETOS CI WISC-RM CI HARRIS 
GOODENOUGH 

1.- 99 100 

2.- 117 84 

3.- 113 

4.- 97 

5.- 96 

6.- 114 

7.- 149 

8.- 122 

9.- 93 

10.- 103 

11.- 103 86 

12.- 100 76 

TOTAL 1326 1233 
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CUADRO No.? Resultados del Coeficiente Intelectual 
obtenidos de la aplicación del WISC-RM a la población 
seleccionada de la Escuela Primaria "Maria Remedios 

Colón" 

CI CI CI 
SUJETOS VERBAL EJECUCION TOTAL 

1.- 89 104 97 

2.- 75 111 93 

3.- 100 100 100 

4.- 109 110 110 

5.- i22 >> ;,).33' .. 131 
,; ... , .. -... 

. 6.- a9/ 1 'i :J:Voio2 .· 95 
. 

· e5 \'- ~w~;::~::'h0 > · ·.· .· 7.- : 92 
-:",";, 

,,, 
;.99 :;·:;~~ '"·'<) 

. 
8 . ..:. '.íll. 105 

·. 
9.-' .82 90 84 

10.- 93 116 106 

11.- 81 104 92 

12.- 140 125 136 
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CUADRO No. 8 Resultados del Coeficiente Intelectual 
obtenidos de la aplicación del WISC-RM a la población 

seleccionada de la Escuela Primaria "General1simo 
Morelos". 

SUJETOS 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.- .. 

7.- .· 

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

CI 
VERBAL 

116 

81 

100 

102 

98 

72 

115 

CI 
EJECIJCÍON 

120 

106 

115 

115 

116 

95 

CI 
TOTAL 

120 

93 

109 

126 

96 

108 

99 

95 

113 

110 

108 

82 



CUADRO No. 9 Resultados del Coeficiente Intelectual 
obtenidos de la aplicación del WISC-RM a la población 

seleccionada de la Escuela Primaria "Anexa a la Normal 
de Ecatepec". 

SUJETOS CI CI CI 
VERBAL EJECUCION TOTAL 

l.- 78 119 99 

2.- 113 117 117 

3.- 109 123. 118 

4.- 93 ·110 102 

5.- 107 

6.- 97 

7.- 112 

8.- 116 

9.- 128 

10.- 120 - 128 127 

11.- 96 108 103 

12.- 95 104 100 
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CONCLUSIONES Y DISCUSION 

En este capitulo mencionaré las conclusiones que se 

obtuvieron en est6 investigación. 

En base a los resultados del an6lisis estadístico 

se obtuvo una correlación.de r• .019, y una relación de 

.3246 al nivel de significancia de .05 de la aplicación 

Harris-Goodenough y Wisc-Rm en una de los tests 

muestra de 

de 

36 ni nos de segundo grado de primaria 

detectados con inscritos en escuelas oficiales. 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 

Se observa que la relación estadística encontrada 

de los resultados obtenidos de la aplicación de los dos 

instrumentos no es significativa estadísticamente. por 

lo que ·Se acepta la hipótesis nula rechaz6ndose la 

hipotesis alterna. 

Al analizar los resultados que se obtuvieron de la 

aplicación del Wisc-Rm. se observa que los sujetos a 

estudio alcanzaron mayor puntaje en la escala de 

ejecución, en relación a la escala verbal.(ver cuadros 

No. 7. 8, y 9). Resultados que también obtuvieron. 

Reyes Ahumada. Díaz-Guerrero y René Ahumada en 1966 en 

el estudio que realizaron sobre validación cruzada del 

Wisc y el Harris-Goodenough. Al examinar los diferentes 

aspectos que explora cada uno de los subtests se tiene 

que. cuando es bajo el puntaje en la escala verbal hay 
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1ndices de baja capacidad en la realización de 

actividades que involucran el pensamiento asociativo, 

ei pensamiento abstracto. en la utili~ación del sentido 

coman. y del juicio practico. 

As1mismo. cuando se obtienen puntajes altos en la 

escala de ejecución se advierte que los sujetos cuentan 

con capacidad de atención y concentración en la 

identificación de objetos y formas. adecuada 

percepción. coordinación visomotriz, capacidad para 

reproducir dibujos abstractos interviniendo aspectos 

lógicos de razonamiento aplicado a las relaciones 

espaciales, as1 como a la formación de conceptos no 

verbales. 

En este s~ntido los resultados que se obtuvierón en 

el grupo estudiado. también se observan en ninos de la 

misma edad .lo que nos lleva a concluir que las 

c~racter1sticas observadas en los niNos estudiados son 

propias de su edad. 

Por otra parte los resultado que se obtuvieron de 

la aplicación del Harris-Goodenough y el Wisc-Rm a los 

sujetos. se encontró que la mayor!a se ubican en el 

rango 90-109 clasific6ndolos·dentro del promedio. 

Asimismo. se observa que los niNos que integran los 

grupos con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes 

cuentan con un Coeficiente Intelectual promedio. y 
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estan recibiendo atención como si cubrieran con las 

caracter1sticas de ninos con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes, situación que puede traerles como 

consecuencia frustraciones cuando no cumplan con los 

requerimientos académicos para cubrir 

del progama oficial y del programa CAS 

ocasionarles problemas emocionales. 

los objetivos 

lo que podria 

Desde su punto de vista los teóricos como Terman 

~925.y Barbe 1968, que han realizado aportaciones sobre 

la tem4tica abordada en el presente trabajo, consideran 

al Coeficiente Intelectual como una caracteristica 

importante para determinar si un nino es Sobredotado 

marcando que son considerados como sobredotados a 

aquéllos ninos que obtuviesen un Coeficiente 

Intelectual de 130 ó m4s. En est4 investigación nos 

encontramos que anicamente tres de los sujetos 

participantes alcanzaron un Coeficiente Intelectual de 

130. 

Dentro de la misma linea de consideraciones, el 

modelo de identificación de los·ninos con Capacidades y 

Aptit.udes Sobresalientes establece que una de las 

caracteristicas que debe cubrir el nino detectado con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes es contar con 

punta.jes. al tos de habi 1 idad general y en 4reas de 

desempeno especifico. Por los hallazgos encontrados. en 
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este trabajo. observamos que en la selección realizada 

para la detección de los ninos con Capacidades y 

Aptitudes Sobresalientes no se consideró este aspecto. 

En este sentido la identificación de los ninoe con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes es realizada por 

personal que no conoce al nino. ni su contexto cultural 

en el que se ha desarrollado. ni las actividades en que 

se desenvuelve; esto no le permite comprender el dmbito 

en el que se desarrolla el nino limitando laobjetividad 

en el procedimiento de identificación. por lo que 

consideramos que los criterios establecidos para la 

selección de los ninos con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes es subjetiva. 

El no llevar a cabo una selección adecuada de los 

ninos con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes los 

enfrenta a situaciones inecesarias. sometiéndolos· a 

presiones al incrementarse las cargas de trabajo. ya 

que no solo tienen que realizar actividades para cubrir 

con los objetivos del programa oficial. sino que ademds 

deben de llevar a cabo actividades extras del programa 

CAS. 

Por otra parte para los padres de familia seria 

frustrante que. se les dijera que sus hijos cuentan con 

·capacidades ·y Aptitudes Sobresalientes y que en el 

transcurso del ciclo escolar se le informe que sus 
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hijos no alcanzan un buen rendimiento académico y por 

tal motivo tienen que abandonar el grupo de Capacidades 

y Aptitudes Sobresalientes. 

Por lo antes seftalado discurrimos que es 

conveniente que para la identificación de los niftos con 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes se elaboren. 

criterios de selección adecuados y que éstos sean 

respetados al llevar a cabo la detección. 

Ahora bien. Wechsler 1958 (cita. Morales 1976. 

pág.101) conceptualiza a la inteligencia como la 

Capacidad global o agregada del individuo para actuar 

con propósito. para pensar racionalmente y para tratar 

de relacionarse de manera eficaz con su medio y Harris

Goodenough plantea que. cuando el nifto traza la figura 

humana sobre un papel no dibuja lo que ve sino lo que 

sabe al respecto.· esta situación lo lleva a efectuar un 

trabajo intelectual. Consideramos que en la 

determinación de la inteligencia se encuentran 

involucrados factores relacionados con la herencia 

biológica que establecen funciones o potencialidades 

diferentes entre los sujetos • como aspectos relativos 

a procesos de aprendizaje que permiten la adquisición 

de ciertas habilidades que facilitarán en lo futuro un 

aprendizaje posterior ·más completo. Al analizar Jos 

hallazgos obtenidos en el presente estudio se observa -
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que la población estudiada se ubica dentro del límite 

de un Coeficiente Intelectual promedio, lo que le 

permite contar con las potencialidades para facilitar 

la adquisición de su aprendizaje: sin que esto los 

ubique como sujetos 

Sobresal ·ientes. 

con Capacidades y Aptitudes 

Si se considera que el nino logra su aprendizaje y 

desarrolla sus habilidades a través de ciertas 

capacfdades y una de las mlis involucradas es lá 

Intelectual, después de realizar este trabajo se 

concluye que es imprescindible que se tome en cuenta el 

Coeficiente Intelectual del nino en la detección de la 

población con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 

Por otra parte, aspectos importantes que se 

observaron en cuanto a la aplicación del modelp de 

atención a ni nos con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes. son: que los ninos memorizaban los 

Programas y actividades sin comprenderlos. ni 

razonarlos. situación que se veía estimulada por la 

din6mica de trabajo de las docentes. Estas situaciones 

nos lleva a determinar que existen limitaciones en la 

aplicación del modelo. ya que al no entender el 

objetivo principal del mismo. y al no contar con una 

sistematización adecuada para su aplicación, se 

obtaculiza al nino el desarrollo de sus habilidades y -
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destrezas en relación a sus propias espectativas. 

Asímismo. no se promueve el desarrollo de su 

creatividad y el desemp·eno de actividades enfocadas a 

sus propias motivaciones e intereses. 

Por lo antes mencionado es importante que se 

determinen los p6rametros y estrategias a seguir en la 

detección de la población con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes, con la finalidad de establecer un plan 

curricular que les permita a estos nirtos el desarrollo 

de sus destrezas y habilidades acordes con sus 

espectativae. 

123 



SUGERENCIAS Y LIMITACIONES 

A continuación expondré algunas sugerencias Y 

limitaciones que encontré en el desarrollo del presente 

trabajo. 

Se sugiere se realice un an4lisis de los 

criterios de selección, para la identificación de los 

ninos con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes. 

- Asimismo se propone se revise la confiabilidad y 

validez de los instrumentos utilizados en la 

identificación de los ninos con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes. asi como la confiabilidad de la 

aplicación y calificación de los instrumentos a fin de 

llevar a cabo una selección m4s objetiva. 

- También se considera importante investigar si la 

identificación de niffos con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes est4 dada en base a un plan educativo 

especifico, y que esto no propicié la integración 

indiscriminada de un gran nWllero de ninos. 

Por otra parte. se recomienda explorar el 

Coeficiente Intelectual en la selección de los niffos 

con Capacidades y Aptitudes Sobresalientes con 

instrumentos aplicados en forma confiable. 

Finalmente 

nominar a un 

se considera relevante, el que para 

niffo con Capacidades y Aptitudes 

Sobresalientes se 

Intelectual. 

tome en cuenta 
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- El sistema escolarizado para estos niftos parte de 

un proyecto y no de un programa curricular. Proyecto en 

el que el criterio del profesor determina la 

implementación de actividades en forma arbitraria. 

- Considero relevante que el profesor observe un 

cambio de actitud en relación a la ensenanza

aprendizaje. para que le permita al nifto construir su 

propio conocimiento. 

motivar sus intereses 

espectativas del alumno. 

desarrollar 

a fin de 
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su creatividad y 

cubrir con las 
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PuNTAJe 

CRUDO 
4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 

ltl 121 11: Ull JDl .. .. •• 12 .. 78 .. 
144 130 111 JIO 103 .. "' 80 .. "' .. 31 
1411 J:C 121 111 100 117 .. 88 .. • 82 .. 
141 134 1:3 113 105 .. ., •• r. ... •• •• 

JM I" JJ6 IOll 101 •• .. 88 •• 85 .. 
•• 127 117 110 102 •• .. "" .. 87 •• 
J<I 120 I" 111 104 08 .. 01 "' •• .. 
Jt3 130 120 113 105 .. •• 03 .. .. 43 
146 132 122 111 '107 101 07 05 ., ., ... 
141 134 123 111 ID:> 103 .. .. .. .. .. 
1'9 1315 125 1111 110 10• 100 •• .. .. .. 

1:18 IT. 120 IJ2 106 102 .. • .. " HO J2t 122 113 J01 103 101 100 100 .. 
••• 130 123 115 100 105· 10:1 101 101 .. . .. 132 1%.5 11:' 111 ID': 10• 103 IOl .. 
HI 134 127 118 u: 108 10• 105 105 •• 
141 138 l:ZS 120 114 110 107 IOft 107 .. 
.... 137 130 1:1 115 111 100 ... 100 S3 
111 130 13% 12:1 117 113 111 110 110 .. 

141 134 124 11• 11< 113 111 ll'l .. 
142 IU 125 120 116 114 l .. ¡J.1 .. 
144 137 123 122 lJR 115 , .. llli " 14G 131 121 1:3 110 117 W8 ll'i ... 
... 140 131 1:s 121 11• ... 11• .. 
Jfl 142 132 128 1::2 120 120 121 .. 
111 t .. 134 128 124 122 121 123 " J46 136 130 125 123 123 12' .. 

H7 137 ... 127 124 12& 126 " ltt 139 133 I~ IZI l:ZS 12" •1 
111 140 "" 130 1• "" 130 " lt: 138 132 130 '¡30 132 .. 

"' 128 J:l3 131 131 ll.1 " IU J3' 135 133 133 135 .. 
1'7 J<I 138 l::s.5 135 137 " ... 141 131 1• 'ª ... ,. 
llO ...... •• • • . .. n 

1 

~ 



ANEXO B 



36-4 

WISC-RM 

Escala dt lntellgenclt Revluda 
Estandarizada an Mlxlco, D.F. 

Protocolo 

PERFIL WISC·RM 

' •'. ' '···~ . ' .. •'' 

NOMBRE _____________ ,._,:_:;·_.~;_':· 

eoAo _____ sexo ___ -'---.. -,.,---
01REcc10N ________ '-"---'----

NOMBRE DEL PADRE 
OTUTOR---'----'----'------
ESCUELA ~;·,•. ,:¿. !.r.j:~:'_!;·;:~J·,\~·: 

... 
GRADO·----------,C'-''c..::·--'---
LUGAR DE APLICACION ___ -,-_,,..·;~._.; '"~"-:~ ·_,, __ _ 

·,"~• ..... -·~-.;-··--. h 

APLICO·----------'--'--.,...---
REFERIDO POR _______ ··-··•,_:".""_:_·"-~~_:·_.·~_ • .-._· _i_··-·. 

· .. s·· .. /~~~~t~i;··~:! ·> · 

ES.CALA VERBAL ESCALA . DE EJECUCION 

f ¡ .1 1 i 0
§ .!•¡·· ! .¡~. 1 

·~"•· .. k···I··. 1. t. 1 1 ~,,,,,. U U• ! 1. i 
i:iótl .E," e.> A. J-e cl6n ü:8 "V aG -v O !I 
~::;:·oooooo~:;-.:;~000000 

;.··.-' 



A. INFORMACION 

~ 1.v.1nt111 

2. G•lllnt 

3. Chichllrr6n 

~ .. ... 
t. M•no 

2. Muchaeh1 

3. Guo 

Punl. ·~L ... .t60 

U. NUio 

15, B1r1l1 

18. TIJttn ' 

4. R•loj 17, Tornillo 

6, Espejo 18. Nlll1 

19. V.ca 
L-·=·~º~=·=--------1---~l-!'.:.!:!:!!'...-----l--ll-.:::..!!!!::__ __ -+--1 

~ 6.Mwzo 

8. Dtn 

7, Amlric. 

8. Doollll 

8. El1f1ntt 

7. C.1 

8. Cinturón 

9, E1e1ler1 

10. Putna 

11. S.:o 

12. Nlftl 

13. C6mod1 

2. RUed..P•lota 

3. ~l.nO-Gultarr1'· · 

4. Clml11-5omtwero 

:ZO. T•llfono ~ 

21; Perlll 

22. e.u 
23. Tttm&Mtro 

Toul 
Mt•·"'?3 

L-:-

-L . ... 

a: ~·nrana.,l•tano" ~;~;.~._· .:,~\ .-, ,:-.:- '~·."}.,.". ·~ , ... ,· ; ... ·: .. ·:.-"'-."-:; <·· '. .:·.:. . ' 
~-:1, aátO:R-.tón':'): -~J)_:,,".:;: -.,, :'"' ;~~::·' · ;~·;·'. :.' 1 ' -.·, 

L..:.c..;.=-:__:__:__..,;,,.--'+'--. -,;.~· /. 8.:.T•!lf~RidiO~.:;;,'.< _:,:.~{, ·::~:';'\~;·;>.°t.'/:: . .. ,· · ':.i.,~.·· · ,~;<:._. :,·~· 

L..:C-'-'------·,;-';-4-,.'--.~~1·. ';.o.CÓdO·R;;.11i11):•';"'; ,~;··,· ,:;-;~:: _ .. , •:s"· ,;,•<'. « •.. ; 

¡_:.:;,.:.:;:.;_;_--''----'-'-+.-.'"l. I '. ·: 10.'.E.noio·AltÍrl~.:··\:;_:· ''f{', ..,_., .".::;.':·: · ""; , :'-::'·1 1 l.; . · 

:za. Foco 

27. NIWton 

28 •. DIJWln 

.::;';: ·,,.. '•'11:'TI1.n.s.n.. .. :,•"'·' .,, ..... ; '" ":·•' ;; :·" "··::.· ••..•. : .. ·::_.,'.'i:,:· IU· 
'·""· : :.~.12,:Kllo:-~élro\.~}. :'.·.~\~. ';"':>;.>:.- .~;·:. J:/ .:-·>:\\'?~-'· 

13,Monull•·uQO·"~ ;•;;;>;-: ·º''~·."-;:~- ,_-,·,.,,.,::_..'.;;-,~,~>; _;:-.,.-:jr; 

. i4; .;; . ..-,.;;;'.\':. '";'>:;::', :·:;,'/. ·<.•'.::. ·'.f·•, ;:.:'.;::::,::::,:·,¡ ''.•:; 1 ':; 

:.·~~~ 7t"7: , 1-'·2::.·'-''-· "c. .. _'""-·,_ .. _"'-'''"°-·...;";;;.~::_~ .. _:·:-'~':_;:~_· _: . __ "'..:.,:·:_;",..,;___:.__; ... ·_;:>:;;.:-''.:..:.~~c.:\c..(".:.f_-"J":·t+::r-,·:.,"-.:--1' 
"-'---'- .••• :-..•121·:'•''": ·:·:> .... :>:'..:.:". '..·'.'.'.•~ 

· '17,'LlblrtMf.JucUcla ," 
·--.,-.·e-

o ""'"'"-•-•-W•l-IO, ...... l[~-- , . 
.. - .... ~~·1r1_2u · ,··.·· '·'r.~::. 



... ... 
O, OADENACION DE DllUJOI o.--~•,,, __ ,_ 

9'lwl1 IEJEMl'LOI 

1. p,, .. .... 
2. 0(1d1 

41" ...... 
3. F1.11go 41" 

4, Pu1nt1 411" 

6. l.tdf6n .... 
e. 00fmll6n 41• 

7, Artista .... 
8. ~o ... 
1. LAnche to" 

10. JlrdlMfO .:!JH 

n ... nea .... 
12. Lklvl1 to" 

•Dol ................ _.,..,._ 

L APllTMETICA 
O-• _ _.. .. ,,,__._ 

~ "-""'- ~~ 
f.'1JH 

14. 45" 
15. 45" 
1e. 75" 
17. 75" 
18. 75" 

"-"tu.:16" 
IEnclmilll1po,o"tu1tldnablltlld9I 

1 
llOX 

' BOX 

' t POLLO 
POLLO 

' 1 FUEQO 
FU.;"0 

' 1 IDEA 
CE• 

lt·O MD ' . . 
""º MD 

' . 
1'":..º 11·11 1·10 . • .... 

··~· ' 
2 ll·K l~D 

UMELLE . 

F. DllEf\10 CON cutOI 

... 1 ..... 

2. 45" ... 3. 45" 
, 

.. ..... 
5. 75" .. 75" 

7. 75" .. 75" 

D. 120" 

10. 120" 

11.,12011
• 

.. 

•. 

u.o ... ,. . •911 t.11 . . • ' 11'1: .... ..... . ..• . , • • ' , .. ,, .... , .... "'º • • -. ' Jt.U .... ll•U 1.10 . • • ' , .. u ,..,. .... . ... . • • ' u.uo uu. 11·JJ 1.u . . . ' o . ,.,,. ... , .. "'º ··~ . • . ' 11-UO ... •t-11 ··~ . • • ' 
·C '""' 



... 

IL lllTEICIOlf DI DIG~ =--=--=-"=-=="."': .. --.. --ORDUll "'OGRESlllO IOPI ,_. ..... "-it. 
E-.wo1 ,,._. ~2 f'.- 2.t•D 

•• ·~J+3 

ORDEN INllERIO 1011 .... 
E~1 ,,_ 

'· ... .. , .. ,_,.... 

L 1.MIRINTOI (~ 

.._..... ....... ..._ -...,..,.. 
'· ... 
2. ... 
>. ... .. .. . ... •. ... 
1. ,.,. 
L ,, .. 
L , ... 

.. , .... 

·-· 

1rnr o~ 
1 ' 

..... -14 

ToallOPI 

,.. ......... 
,_ 2.1•0 

_..,. 
r...-1011 

2 E,,.. 1 l:rnw O ER'D1'91 

1 ' ' 

4f'""" :a~ 2f'""81 1 Errar o~ 
' 2 :1 • • 

·-C 



~ .... 
_. 

O. VOCABULARIO 

t. Burro 

2. Blclcletl 

3. Clavo 

4, At>ec.d11lo 

5. Olam1nta 

6. V11ienta 

7, Con1agloso 

B. Gracioso' ··. 
9. Juntar 

10. Molenl• 

11 •. Aponar 

12. llmom• 

· 13 .. Prcvin1r.·, 

14. C&mP1narlo 

.,, . 

»:. :> .:.•, ..... 

Pun1 •. 
'2.'60 

... ,,, __ .... ~ .... """' 1 •• 

.18, lmpulu<·»· >.» , : » »».,-.. · '" ·.,.' '.· . : :•.·/» 
19 •. Ampáro 

20.: lmiM-otiabli 

. 21: oem01tr 

22. Emlar•r·

... 23 •. Dll•torlo· 

.2!J.- elplone/e · .. 

27, Rfvalldld. 

28." Amc:cl6n. 

:'~' .,· .:, . ' 
' --.. ,, . ~ l .... 

· ::: ._J:' ? .. ".7.:· :.'.. ._ ·~·~.'/ · ._, :.: ::,.' "'"< ·:·· . . :.>.: .. :::.: ·i:. L~.::.\'::~'·':.~:-~~~· ~.!~-~J 1 ... · 

' ·-,-- ~···· .. '" >-· .~:.J.·~· ...... · ..... ~'".. ... ;.:..~ ·ii' .~;;.~~._,,,.:.; ::r-::_..\·;.::.,, .. _.,, \ .. '~,:~~.~~.'i' ,', ;.·~:-: {·." 1-. 

: .. · ....... · ... . ·.: :•·:::· -. . ·> .... : -
. ........... , .·. 

29. E1e1r1baJo> .. ;":·:,, :«·;~ -· 

3t.~.ro~·-~:_~~_ .. _ _.'-'-'-'--"~·;~~~~,:-~.=-'~~~~·~·~'·_'_'~ .. -_._ .. _·'---"-,-·-"-·~_,.~~-,_,m"~"~--::<I" 
"Tottl 



H. COMPOllCION DE OBJETOS ..,.,.,.,._,_ • ._.,,_ .... ,.... 

1. Ni"• 120" 

2. C.lblllo1150" 

3. Coche 150" 

4. C.lr1 tao" 

l. COMPRENSION 

1, Mochll1 

2, Humo 

3, Pollc(11 

4. P1l11 

8, Lecht·Refr11co 

•1. Crlmln1l11 

10. Reglstro-Nll\ol 

11, Ruptto 11 o.r9Cho 

12. Promt11 

14. Gobttnldorn 

16, Voto&cnto 

1 17. s.n.doru 

, .... , 
I0-61 

(0-9) .. .. 

Puntu.clón 
IEnclrcu11l1punnislón1p1oeiltd1l 

Jl·•IO Jl·JD l·to 

ª eidbne 7P"-RF:an 

4 
Jt~JO 11.u ••;.JO •~s 

AM PRE 0 

PHIO u.u J•l.o 
& 1 8 7 8 " 

FNIAM9U PERFEeto 

'llolfW/lci----.--..--11.Conlbll_ll .. ~ll.-: 
'"Oon>l•lt• ___ , • .._ ... POl ..... •lt....wlol~. ': ~.· ':~, "/ .. ~·.:: , ... 

r,: ~ , ' .· .... ;/.,".'. 

J. CLAVO 

";."i 

...... 
'2,160 



l 
¡. 

! 
36-8 

............. ~. 

WISC-RM 
PROTOCOLO 

CON 
CLAVES Y LABERINTOS 

(PCLI 

NOMBRE:--'-------------------'-----::._.!__ 

EXAMINADOR.•·-----e----------FECHA••------'----

l 

"'· 

MUESTRA 

t 

···.:-::':"~0;':"';::;~·- ............... · 







D \J ~ o \l ~ \J o ~o 
\J o D ~ D o o 'V o o 
~ o o \J o D ~ D o i:¡.. 

o D \J ~ o o 'V ~ o D 

o \J D o ~¡v o D ~ o 
'lflU.S3nW 

[ill .~ "1 €) ~ y 

B 

(!] ~ ·fll ~ [31 ~· ftl ~ ~ 
MUESTRA 

2146352134213123142631251 

l
3
l
1
l
5
1
4
1
2
l
1
1
4
1
6
l
9
1
2
1
5
l
8
1
4
1
7
l
6
1
1
lªl

1
1
5
1
4

1
8
l
6
l
9
1
4
1
3
I 

l' lªl21
9
l
7
l
6
1
2
1
5

14l
7
l
3
l
6
lªl

5
l
9
1
4
1

1
l
6
lªl

9
l
3
l
7
1
5

l1 l
4
1 

191'151ª171619171ª12141ª13lslsl1~¡3¡a¡2¡719131 
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