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INTRODUCCION 

La escuela donde llevo a cabo el trabajo docente, 

es la Escuela Urbana No. 159 turno matutino lleva por 

nombre 11María Luisa Valdez de Noroña 11 • La función que 

desempeño como Auxiliar Técnico me ha brindado la 

oportunidad de trabajar con di ver.sos grupos, 

supliendo a algunos maestros que faltan, me he podido 

percatar que en todos los grupos existen alumnos que 

siempre 

trabajos 

realizar 

terminan prirnero 1 además 

muy bienr son organizados 

dos o tres trabajos antes de 

del grupo terminé. 

realizan sus 

y llegan a 

que el resto 

Esta problemática acerca de estos niños que 

reúnen características diferentes, siempre me habían 

inquietado, durante el desempeño de mi labor como 

maestra de grupo, busque diferentes formas de 

organización, repartiendo comisiones como: ayudarme a 

calificar, a mantener la disciplina, o bien que 

ayudaran a los compañeros que más se les dificultaba 

-el trabajo, pero me encontré con una nueva 

problemática, la inconformidad de los demás alumnos y 

en algunas ocasiones inconformidad por parte de los 

padres de familia. 



Busqué 

trabajo de 

de algunos 

terminaban 

tiempo no 

una nueva al terna ti va, utilicé fichas de 

diferentes asignaturas como reafirmación 

temas de interés para' los nifl.os que 

primero, para mi fue una dificultad, el 

me alcanzaba para revisar el trabajo de 

todos los alumnos. 

Esta problemática es de suma importancia para que 

los maestros pnedan distinguir las características de 

los alumnos sobresalientes y una vez que reconozcan 

lleven a cabo la aplicación de un test que ayude a 

comprobar la capacidad mental del niño y así lograr 

el desarrollo de su cociente intelectual para que 
~ste sea aprovechado al máximo. 

Si nosotros como maestros no detectamos 
habilidades y destrezas que poseen nuestros alumnos. 

Se están desaprovechando para su bien y el ele la 

propia sociedad, en la medida en que no se le ofrece 

opciones de desarrollo acordes a sus caracteristicas. 
Este problema se agudiza cuando estos nifios se 

convierten en un problema 

generalmente los confundimos 

ele mala conducta y todo 

dentro del grupo y 

con niíí.os hiperacti vos, 

esto es debido a que los 

maestros no estamos capacitados para atender las 

2. 



necesidades y demandas, es decir, no contamos con una 

metodología y procedimientos adecuados a la rapidez 

de raciocinio y la capacidad de abstracción de estos 

alumnos. 

Tomando en cuenta que esta problemática es a 

nivel preescolar, primaria y secundaria cada niño 

tiene derecho a recibir ayuda para aprender de 

acuerdo a su capacidad ya sea escasa o muy grande, en 

pocas palabras recibir una educación adecuada. 

Por lo anterior es urgente atender estos niños ya 

que sufren al no recibir la atención educativa que 

merecen pues se sienten incomprendidos. Recuerdese 

que son seres humanos con necesidades específicas. 

Por lo que se les debe ofrecer toda clase de ayuda 

para que crezcan física, emocional, intelectual y 

socialmente.· Y de esta manera lograr cumplir con el 

artículo tercero constitucional y la ley federal de 

educación, dichos documentos señalan que la educación 

.impartida por el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano, al 

mismo tiempo que fomente amor y respeto por México y 

la. conciencia de solidaridad social e 

internacionalidad, en la independencia y justicia. 

3 



Los sobredotados actuales, pueden pasar su vida 

sin que se les reconozca sus talentos, esto sucede 

con frecuencia porque sus familiares y quienes los 

rodean no valoran sus habilidades especiales. 

Teniendo en cuenta esta problemática, 

cabo el presente trabajo tomando como 

siguientes objetivos: 

se lleva a 

base los 

1- Llevar 

para ayudar a 

a cabo una investigación· documental 

detectar las características de los 

alumnos sobresalientes. 

2·- Dar a conocer la importancia de descubrir y 

conducir a los alumnos sobresalientes. 

3- Ofrecer 

favorecer el 

autónomos. 

a los maestros alternativas para 

desarrollo de al u_.-rnnos creativos y 

En cumplimiento de los objetivos de este trabajo 

la presente investigación dará respuesta a la 

siguientes interrogantes. 

1-¿Cuáles son las características que los 

docentes deben reconocer para detectar a los alumnos 

sobresalientes? 
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2-¿Cuál es la importancia de conducir y descubrir 

a los alumnos sobresalientes? 

3-¿De qué manera pueden los docentes ayudar a los 

niños sobresalientes a desarrollar al máximo su C.I.? 

Entendemos por niño sobresaliente: 

Aquel que tiene calificaciones superiores que 

destaca desarrollando una expresión más fluida y oral 

tienen muchas palabras para describir sus 

sentimientos y se hacen apreciar por sus compañeros, 
. 1 

son creativos tienen mucha imaginación y la destacan 

al realizar sus trabajos, usan diferentes ideas fuera 

de lo común. Tienen un C.I. alto. 

En la actualidad el C. I. se define como la 

puntuación obtenida por un sujeto en un test global 

de inteligencia. 

Cita 
pa.lº8 

de cita, p.royecto de impltrntación en México de un pi-ograma 
la atención de nil1os C.A.S. Mal"garita Gomez Pt::dacios, et al. 

5 
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METODOLOGIA 

Una vez definidos los objetivos a cubrir en la 

presente investigación me d.í.. a la tarea ele recopilar 

varios documentos que se encuentran en la "Escuela 

Normal Superior de Especialidades" y e'n la 11 Dirección 

General de Educación de Especialidades", así como 

buscar bibliografia correspondiente para sustentar el 

trabajo teóricamente dentro de un marco científico. 

Para realizar el trabajo de esta fase se recurrió 
' ·,a la técnica de investigación documental. Utilizando 

los siguientes recursos: 

Ficha bibliográfica de autor, de diccionario, 

hemerográfico, de seminario, de conferencia y de 

trabajo. También fue utilizada la civornética para 

pedir información. 

Leí articulas en algunas revistas referentes al 

tema, estuve al tanto de los artículos publícados en 

periódicos. 

Una vez reunidos todos los libros, documentosr 

revistas, periódicos etc., se hizo la clasificación 

de datos científicos correctos y actualizados. 

6 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Considerando la importancia que siempre ha tenido 

remontarse al pasado para recordar lo que sucedió, 

los hechos. También hay que interpretarlos: 

reflexionar sobre ellos, entender sus causas y sus 

consecuencias. Para interpretar la historia ante cada 

hecho hay que preguntarse: ¿Cómo sucedió? ¿ Por qué 

sucedió? ¿Qué beneficios o que problema provocó?. 

En esta investigación de alumnos sobresalientes 

haciendo una revisión del pasado, se han encontrado 

vestigios desde la época prehispánica. 

Existen evidencias de atención a la 

educación de los jóvenes aztecas con actitudes o 

habilidades sobresalientes en los códices 

prehispánicos, los cuales son libros de escritura 

píctó.rica que contienen las enset'lanzas réligiosas, 

genealógicas e históricas del Néxico antiguo. Eri 

ausencia del lenguaje escrito, estas esculturas 

multiculturales con figuras y jeroglíficos 

proporcionaron a 13.s generaciones posteriores una 

información precisa sobre su vida diaria(ii 

Los códices fueron llamados así por los eu1:opeos 

a quienes su apariencia física (telas dobladas entre 

planchas de madera) les recordaba los códices o 

listas de medicinas de un farmacéutico. 

111 Dra. Janet Bold Sáenz, en Evidencia de Programa~ para Sobredotados en la 

época prehispánica, p.1, 
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El códice Florentino ha sido una de las 
principales fuentes de información sobre la educación 
en tiempos de los aztecas desde que Fray Fernandino 
de Sahagdn, sacerdote franciscano español que llegó a 
México durante la conquista'• (1529) El pidió a 
diversos sabios y eruditos aztecas desde que le 
dibujaran el idioma e interpretaran el nahdal t ( la 
lengua hablada por los aztecas). Entonces Sahagdn lo 
tradujo al español, añadiendo sus propias opiniones. 
su autenticidad ha sido reconocida por los modernos 
investigadores mesoamericanos, quienes han confirmado 
que Sahagdn empleó la sabiduría de hombres entre 
cincuenta y setenta años de edad que habían vivido en 
Texcoco, Tepepulco, Tlatelolco y otros centros 
aztecas muy poblados. 

Estos hombres habían vivido, así mismo, entre 
veinte y cincuenta años antes de la llegada de los 
españoles y se habían graduado en el sistema 
educativo azteca. _Sahagdn realizó este trabajo tras 
recibir órdenes de Toribio Motolinia, el superior 
regional de los franciscanos en México. 

En 1577 todos los escritos e interpretaciones, 
así como el actual códice, fueron enviados 
por el Vi"rrey Martín Enriquez. 

8 

a Espafia 



Sahagún murió en 1590 sin haber publicado sus 

trabajos, y no fue hasta 1762 que parte de su 

investigación (conocida como códice Matritense) 

descubierta en Madrid. Otra parte ( conocida como 

códice Florentino) se encontro en Florencia en 1793. 

En 1830 se publicó una edición de la mayor parte 

de los trabajos de Sahagún. 

Se mencionan tres importantes sistemas educativos 

aztecas en el códice Florentino. 

El primero 
1 
es Tepochcall.i, al cual asist.ía la 

mayor parte de la población. El principal objetivo de 

su plan de estudios era entrenar guerreros hábiles. 

Sin embargo, también se les daba la oportunidad de 

aprender simultáneamente el oficio de su padre, de 

manera que si no podían seguir en la escuela 

estuvieran también preparados para trabajar en una 

ocupación específica. 

El segundo sistema era llamado Calmécac. 
1'escuela-temp1orr asistlan estudiantes de la 
asi como algunos estudiantes excepcionalmente 
inteligentes de las clases más bajas(2¡. 

A esta 
nobleza 

Todos los estudiantes del 
cuidadosamente escogidos para 

Calmécaa eran 
este programa 

especializadop1. 

,2¡13¡Idem. p.1. 

9 



Al hablar de Calmécac, sin duda alguna, dentro del 
plan de estudios aplicado a los jóvenes aztecas más 
selectos, tiene que haber estado incluidos Jos más 
altos niveles del pensamiento. Esta af.irmación se basa 
en lo que Sahagún supo por los ancianos inV"olocrados 
en su investlgación1i1. 

otros investigadores de códices pictográficos 
afirman el conocimiento y sabidt1ría de la sociedad 
azteca estaba concentrada déntro del plan de estudios 
incluía: textos sobre cada ano de la historia 
registrada, astronomia, leyes, ciencias políticas, 
retórica, oratoria, teología, literatura sagrada y la 
memorización de volúmenes de las letanías sagradas. 
rrLos investigadores ha averiguado que el nivel 
académico de los estudios en el Calmécac tenia un 
nivel intelectual superior al del Tepochcalli "(5). 

El códice Mendocino, comisionado por el Virrey 

Mendoza y realizado por estudiosos aztecas y 
españoles indica, que el Calmécac también tenía un 

plan de estudios más amplio que el del Tepochcalli y 

que era la escuela para aquellos que aspiraban a las 

más altas posiciones en la sociedad azteca. 

Cuicalco 0 Cuicacalli, era el nombre que se le 

daba al tercer sistema educativo. Los estudiantes, 

tanto del Calmécac como del Tepochcalli asistían a 
esta escuela nocturna de música, canciones y danza, 

tras de finalizar sus estudios en las instituciones 

respectivas. Muchas veces se la pasabaii hay hasta 

media noche antes ·de poder volver a sus habitaciones. 

(O(t,¡Jbidem. p.4. 
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Además de los tres ,sistemas escolares, el códice 

Matritense menciona que existían también sistemas de 

entrenamiento y aprendizaje familiar, llevandose a 

cabo en cada generación, por medio de los cuales los 

niños aprendían técnicas artesanales tales como la 

talla de madera, diseüo de joyería y metales 

preciosos, tejido, bordado, elaboración de cuchillo y 

carpintería. 

r,Independientemente de los talentos altamente 
desarrollados por los artesanos descendientes de 
tribus conquistadas, tal como la tolteca, los aztecas 
les perm-4 tían vivir en sus propios barrios y a muchos 
de sus. niños sobredotados se les permitía entrar al 
CaJ.mécac"i6>. 

Dentro de la población del mismo, aquellos 

estudiantes que presentaban algún talento artístico 

y literario a temprana edad, eran elegidos para 

convertirse en escribas de Tlacuiles y eran 

responsables de la pictoescritura empleada en toda 

comunicación en el, Imperio Azteca. 

Dentro de la sociedad azteca era muy remarcado el 

hecho de que el individuo estaba obligado a luchar 

por la excelencia en todo lo que hicieran, no 

solamente en su área de talento. Esta filosofía esta 

reflejada en los sistemas educativos desarrollados 

por los aztecas, Existían ideas similares de guia 

para los niüos de la cultura maya y chichimeca, 

!61 Ibidem. p. 6. 
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INTERES POR LOS 
SOBREDOTADOS Y TALENTOSOS 

DESDE 1980 EN MEXICO 

Antes de 1980 en México río se había efectuado 

conferencias, 

universitarios 

artículos, programas masivos 

en la educación de talentosos 

o 

y 

sobredotados, en México. En 1980, la autora Directora 

del Departamento de Educación en la Universidad de 

las Américas, organizó el primer encuentro en México 

relativo a la educación de niños sobredotados y 

talentosos. La Dra. Margaret Preska, Presidente de la 

Universidad Estatal de Mankato y Lorraine Hertz, 

Directora de los Programas de Talentos y Sobredotados 

del Estado de Minnesota. 

Sus valiosas contribuciones dieron ímpetus a una 

serie de eventos que atrajeron la atención mundial. 

En 1981, .la Universidad de las Américas (Campus 

D.F.) afiadió un curso para educar nifios sobredotados 

-a su licenciatura. Ese 

educación para niños 

fue el primer 

sobredotados y 

ofrecido ei1 México e Hispanoamérica. 

12 
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En 1982, 1983 y 1984, la Dra. Carol Schlichter 

fue enviada por la Universidad de Alabama para 

impartir cursos a nivel maestría (Psicología de niños 

y jóvenes sobredotados y talentosos: Métodos ele 

enseñanzas de sobredotados y talentosos). Estos 

cursos fueron impartidos en la Escuela John F. 

Kennedy en Queretaro. Asistieron maestros de todo el 

país. 

En la primavera de 1984, Sclichterofreció una 

jornada de conferencias titulada "Educando a los 

Nifíos Sobredotados en Casa y en la Escuela", en la 

Uni versídad de J'as Américas. En otofío del mismo año, 

la misma universidad en colaboración con el Consejo 

Mundial para los niños sobredotados y talentosos 

patrocinó un ciclo de tres dias de conferencias con 

la participación de ponentes de Canadá, Estados 

Unidos, Brasil, México y el Caribe. Entre los muchos 

expertos que presentaron ponencias estuvieron Dorothy 

Sisk, June Maker, Sandra Kaplan, James Gallagher, 

Barbara Clark, Emily Stewart, Nor Maier, Calvin 

Taylor y Janet Saenz. 

El encuentro de tres días despertó interés entre 

educadores y padres, tanto en las escuelas privadas y 

públicas de México, así como en diversos medios de 

comunicación. 

13 



Dos prominentes personalidades de la televisión, 
Guillermo Ochoa y Jacobo Zabludovsky, entrevistaron a 
la autora y la cuestionaron extensamente en cuanto a 
la educación de niños Sobredotados y Talentosos. 
Estas entrevistas llevaron á la publicación de 
numerosos articulas escritos por Saenz en México y 
América 

pidiendo 

Latina. Padres 

más programas y 

y educadores 

conferencias 

educación para Sobredotados. 

continuaron 

acerca de la 

En 1986, La Universidad de la Américas, inició la 
Maestría en Educación de los Niños Sobredotados 
haciendo hincapié en las necesidades de los niños 
hispanos. Este programa es el único programa de 
Hispanoamérica para nif\os Sobredotados. Los cursos se 
imparten durante el fin de semana (cosa muy popular 
en muchas partes de los Estados Unidos), por lo 
general se hallan envueltos en el programa, 
estudiantes de Coalrnila, Guanajuato, México, oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz (1989). 

Los estudiantes asisten cada- tercer fin de semana 
y toman dos cursos. Uno se imparte los viernes y los 
sábados por la mañana en sesiones de cuatro horas y 
media cada día y el otro se imparte por las tardes. 
Cada curso, 

requisitos 

Schools. 

así como todo el programa cumple con 

de la Sother Associatión of Collges 

14 

los 

ancl 



El grado de Maestria esta teniendo un éxito cada 

vez mayor debido a su flexibilidad, que permite 

asistir a los alumnos de todo México. Se contratan 

maestros capacitados en la educación de Sobredotados, 

tanto en México como de Estados Unidos, para impartir 

los cursos. Se ha invitado a maestros de Estados 

Unidos en base a contratos de programas de 

intercambio, enriqueciendo de esta manera el programa 

con sus áreas especializadas. Desde 1987, la 

Universidad de Arizona en Tucson, ha participado 

enviando a México a treinta estudiantes y dos 

profesores para un programa intensivo de verano, de 

cinco semanas, dada estudiante toma un curso con un 

profesor de Arizona y otro con un profesor de la 

Universidad de las Américas: los estudiantes de esta 

Universidad hacen lo mismo. Este procedimiento no 

sólo proporciona a todos los estudiantes un profesor 

de cada universidad, sino que también promueve el 

intercambio e información cultural y académica entre 

los estudiantes. Otra ventaja del programa de Arizona 

es, que los estudiantes tienen la oportunidad de 

practicar su español o su inglés corno una segunda 

lengua, mientras aprenden mas de la cultura-

procedimientos, programas y técnicas educativas de 

los otros-, este intercambio ha beneficiado 

especialmente a los estudiantes del programa de 

Maestria en Educación de los Sobredotados. 
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Cuando la Universidad de las Américas inició el 

programa de Maestria se pidió enviar a un asesor a 

la Secretaria de Educación para algunas reuniones 

explorativas. El resultado de estos encuentros fue el 

contrato formal de esta auto~a como asesor de un 

programa piloto para nifios Sobredotados en escuelas 

públicas de México. 

Con la firma de un convenio en 1987 entre la 

Universidad de las Américas y la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala (U.A.T.) para el intercambio de recursos, 

cursos y profesores, uno de los principales 

componentes fue el desarrollo conjunto de un programa 

llamado "Diplomado en Educación Especial de la 
U .A.T." El como se dijo anteriormente inició en Julio 

1987 y estuvo compuesto de seis módulos: 

1.- Areas y características del sobredotado. 
2.- Evaluación del sobredotado. 
3.- Modelos de planes y programas para los 

sobredotados. 
4.- Desarrollo de planes de estudio diferenciados 

para sobredotados. 
5.- Centros de.interés de programas para 

sobredotados. 
6.- Orientación a padres de niños sob~edotados. 

Cada módulo fue impartido en una semana, seis 

horas diarias con un total de treinta horas por 

módulo. 
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·rodas los profesores tenían grados de Maestría en 
Educación de Sobredotados de la Uni ver si dad de las 
Américas. 

Uno de los profesores tomó curso sobre Educación 
de sobredotados a Nivel Maestría en la Universidad de 
Alabama. Cuarenta educadores y psicólogos, no sólo de 
Tlaxcala sino también de los estados de Puebla, 
Veracruz, Tabasco e Hidalgo, se inscribieron para 
tomar en esta oportunidad única, diseñada para 
beneficiar a muchos niños mexicanos. 

En otoño de 1984, la autora fue invitada a 
participar en el programa televisivo "Hoy Mismo", 
programa matutino diario entrevistas y noticias, que 
se transmitía a las estaciones de habla hispana de 
los Estados Unidos y otros países hispanoamericanos. 

La entrevista de treinta minutos de duración,- fue 
conducido por Guillermo Ochoa, Se discutieron 
diversos 

cultura 

aspectos del 

hispana como en 

sobredotado, 

la inglesa, 

tanto 

así 

en 

como 

la 

el 
encuentro en 1984 en la Universidad de las Américas, 
patrocinada por el Consejo Mundial para Niños 
Sobredotados y Talentosos, 
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Al mes siguiente un programa documental y de 
debate llamado "~ontrapunto", cuyo moderador era el 
bien conocido comentarista Jacobo Zabludovsky, 
incluyó a su autora en su panel de ocho miembros para 
desarrollar una serie de di~z programas titulada 
"Amores que matan: El niño maltratado". La autora 
discutió los modos en que los niños son mal tratados 
social, emocional y físicamente. Siguieron otros 
programas en 1985, 1987, 1988 y otros para 1989 y 
1990 incluyen la versión hispanoamericana de "60 
Minutos 11 y un programa documental, "Eco", emitido por 
las estaciones de habla hispana en los Estados 
Unidos, Europa e Hispanoamérica. 

De igual modo, ·1a Universidad de las Américas 
abrió, en el verano de 1988, un enriquecedor programa 
(PLUS Programa Latinoamericano Universitario para 
Sobresalientes) para niños de '4-14 ar1os, basado en el 
modelo desarrollado por la Dra. Ca rol Schlichter en 
la Universidad de Alabama. Los estudiantes 
incorporados por lo regular en el programa de 
Maestría, capacitados para realizar sus prácticas 
como docentes, desarrollaron una diversidad de cursos 
para niños entre los 4-14 años, incorporando diversos 
modelos curriculares en el diser1o de su plan de 
estudios. 
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La principal característica de este programa 
consistió en que la mayoría de los profesores eran 
bilingües, por lo que pudieron incorporarse a los 
cursos, niños que hablaban el español o inglés, como 
primera o segunda lengua, con la seguridad de que 
aprenderían y comprenderían aún si parte del material 
estaba en su segunda lengua o en la menos manejada. 
No había tarea ni calificaciones - sólo evaluaciones 
y recomendaciones para que los padres apoyaran en el 
futuro, las habilidades o talentos especiales de sus 
hijos. Se organizaron muchos ciclos de conferencias 
para 

las 

los padres, mientras 
1 

que 

clases. Ambos padres 

los niños 

e hijos, 

asistían a 

estuvieron 
entusiasmados y ahora PLUS se ofrece cada verano y 
también hay un programa sabatino durante el año 
escolar. 

Como resultado de estos estudios y programas, la 
autora da asesad.a a escuelas oficiales y 
particulares en Tlaxcala, Edo. de México, Morelos 
Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Querétaro. El 
propósito es de no solamente desarrollar programas 
para niños sobresalientes, sino también para 
capacitar a mesas directivas, administradores, 
maestros y padres de familia con la esperanza de 
mejorar la educación para todos. 
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En esta investigación llevada a cabo nos damos 
cuenta como desde la época prehispánica ya existían 
los estudiantes talentosos y sobredotados y nos 
presenta una panorámica de los sistemas educativos 
que prevalecían en ese tiempo .. · .. 

Haciendo un análisis reflexivo nos damos cuenta 
que el Calmécac era una escuela elitista, que bien es 
cierto que se les daba oportunidad a estudiantes de 
las clases más bajas, pero normalmente asistían 
estudiantes de la nobleza y que tenían un programa a 
seguir en el cual se concentraba todo el conocimiento 
y sabiduría azteca. (se elegían los más aptos). 

Esto permite hacer una comparación. Situándonos 
en la actualidad que vivimos, podemos observar como 
existen escuelas elitistas en los diferentes niveles. 
Podríamos nombrar algunas instituciones a nivel 
Primaria como: Montesori, Pierfoure, a nivel Primaria 
y Secundaria el .Instituto de Ciencias, Colegio 
Anahuac, Cervantes, Los Alpes, Los Altos y en niveles 
superiores el (ITESO) Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores, Universidad Panamericana (U.P.), 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), 
Tecnológico de Monterrey (T.E.C.) 
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Sabemos que todas estas escuelas tienen otro plan 

ele trabajo, objetivos, con idéales más altos en 

comparación a los que se ofrecen en las escuelas 

oficiales. Algunas de estas escuelas también ofrecen 

algunas becas a ·los alumnos sobresalien_tes, y no 

porque todos los alumnos que asisten a dichas 

escuelas sean sobresalientes o talentosos sino porque 

tienen los medios económicos para asistir a dichos 

planteles. 

Es sorprendente que desde 1980 en México exista 

interés por estos alumnos sobredotados y talentosos, 

y no solamente interés sino también la implantación 

de Programas que han servido para promover el 

intercambio cultural y académico entre los 

estudiantes es de gran trascendencia 

Carel Schlichter de la Universidad 

que la autora 

de Alabama es 

asesor-a de escuelas oficiales en diferentes estados 

de la ·República y al mismo 

capacitan do a mesas directivas, 

maestros y padres de familia, con 

gran impulso a la educación 

tiempo se están 

ad.ministradoras, 

esto se dará un 

en general y 

principalmente se evitará la fuga de cerebros de los 

alumnos talentosos en México. 
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MODELO DE TALENTOS MULTIPLES 

Este capítulo es tratado por lo interesante que 
resulta el concepto que el Dr. Taylor tiene. sobre la 
inteligencia. 

Pues se sale del común 

como todos los alumnos 

denominador y hace notar 

o en su mayoría son 
sobresalientes en diferentes talentos o destrezas. t11 

Es de gran importancia el planteamiento que hace para 
que la escuela aplique el Modelo de Talentos 
Múltiples, llevando a cabo actividades de gran 
relevancia para los alumnos y no solamente se 
dediquen al talento académico, sino que se 
desarrollen la multiplicidad de talentos que hay en 
los alumnos para que estos lleguen a tener éxito en 
su vida profesional. 

Además este modelo plantea muy diferente el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pues anima para que 
el método y los contenidos siempre tomen muy en 
cuenta los intereses de los alumnos y así de esta 

·manera se podrá esperar que el 90% de los alumnos se 
encuentran por encima del promedio, lo cual permitirá 
que la escuela favorezca el desarrollo de individuos 
creativos y autónomos. 

m Margarita G6mez Palacio, et al, Op. cit. p,5 
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Primeramente se presenta: 

1. Fundamento teórico del modelo. 

1.1 Antecedentes. 

El creador y promotor de este modelo es el Dr. 

Calvin Taylor de la Universidad de Utah, en los 

Estados Unidos. 

La concepción de Taylor rompe con el concepto 

general de inteligencia, que se ha representado 

tradicionalmente por las calificaciones de 

coeficiente intelectual.~ Para el existen muchas 
. ' ' . formas de intel1.gencia que no han sido consideradas, 

pues el cerebro es mucho más complejo tanto en su 

estructura como en su funcionamiento. 

Esta concepción se sustenta en una serie de 

trabajos de investigación que .se han venido 

realizando en los últimos 50 años. 

Lewis León Tlwrstone fue el primero en trabajar 
cient_íficamente con esta concepción, subdividíó las 
pruebas de inteligencia aproximadamente en siete y 
ocho babílídades mentales primarias y despu_és con la 
ayuda de sus colaboradores, bnscó más allá de sus 
componentes de estas pruebas, para medir ot.ras 
11abLiídades mentales primarias llegando a más de 20. !9l 

(6)(9) Margarit.:i gomez palacio, et al, Op cil:, p.8 
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Guilford, profesor de psicología de la Universidad del Sur ele California, continuó el trabajo de Tlwrstone de identificar habilidades mentales desarro_Uando su modelo tridi.mensional de la Estructura del Intelecto que se convirtió en una tabla periódica de la mente sugiriendo un total de 120 habilidades mentales. <101 

1.2 Principios que subyasen al Modelo de Talentos 
Múltiples. 

Taylor parte que en la escuela se manejan 
criterios intelectuales demasiado estrechos, pues una 
multiplicidad de talentos altamente cotizados, 
limitando a los alumnos a una reducida área del 
universo de los talentos. 

Considerada que en la escuela se llevan a cabo 
muchas actividades que son irrelevantes, mientras que 
aquellas que son verdaderamente importantes y 
significativas para la vida profesional futura de los 
alumnos no se realizan. Se ha comprobado que las 
personas que se desempeñan con éxito en la escuela 
son aquellas que se dedican a complacer al maestro y 
a reproducir información, más que hacer cosas por sí 
mismas, el aprendizaje demllestra que la escuela no 
está favoreciendo al desarrollo de individuos 
creativos y autónomos. 

(101 Idem p. 8 
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Ante esta problemática Taylor plantea que sería 
fundamental que se .incluya en las escuelas el trabajo 
con amplios grupos de talentos además del académico 
como son: pensamiento productivo, toma de desiciones, 
planeación, predicción y comunicación. 

Taylor propone estos talentos porque considera 
que son comprensibles y fáciles de aplicar y porque 
son los más significa ti vos y útiles para la mayor 
parte de las personas en su vida cotidiana. 

Plantea que las escuelas debeiian desarrollar 
estos talentos, pues 

' 
si continúan desarrollando 

solamente el talento académico, únicamente el 50% de 
los alumnos va a tener la oportunid?d de ubicarse por 
arriba del promedio, mientras que si se desarrollan 
estos seis aproximadamente el 90% de los alumnos 
estará por encima del promedio, por lo menos en 
alguno de ellos. 

1.3 Concepción del proceso de Enseñanza-
Aprendizaje en la que se sustenta el modelo. 

Las actividades de aprendizaje se han enfocado 
tradicionalmente en dos cosas, ambas centradas en el 
maestro; la primera se refiere al método de enseñanza 
o sea a los materiales de instrucción, a las técnicas 
didácticas, etc. y la segunda, se refiere al 
contenido de la materia que se imparte. 
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El modelo de Talentos Múltiples modifica esta 
concepción, planteando que el proceso de enseñanza
aprendizaje, debe centrarse en el alumno por lo tanto 
el método como los contenidos deben estar en función 
de los intereses y necesidades 1e éste. 

Los alumnos no deben· de ser considerados como 
aprendices, pues esto significa tener un concepto muy 
devaluado de ellos; implica conceb.irlos corno 
subordinados y dependientes. 

Por lo contrario este modelo propone considerar a 
los alumnos como pensadores; como personas que toman 
desiciones, diseñan I dirigen I etc., de hecho uno de 
los objetivos fundamentales del modelo es facilitar 
la adquisición de los conocimientos a través del 
desarrollo de los talentos. Los alumnos se van 
apropiando de los conocimientos a través de la 
reflexión, de la aplicación practica, de la 
vinculación con situaciones de vida cotidiana que le 
son más significativas. 

Taylor menciona además que a través de ·1a 
aplicación de este modelo, el maestro puede mejorar 
el concepto sobre los pontenciales de sus alumnos y 
en consecuencia darles el trato correspondiente. 
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Mientras mas alto sea el concepto que el maestro 
tiene de sus alumnos más se esforzarán éstos por 
comportarse de acuerdo con tal concepto y mejoran la 
imagen que tiene de sí mismo. 

1.4 

Múltiples. 

Contribuciones del Modelo de Talentos 

Este modelo se ha entendido en diversas partes de 
Estados Unidos. especificamente en el distrito de 
Jordan se ha aplicado en la Escuela de Bellavista 
donde se obtuvieron muy buenos resulta dos ya que los 
alumnos de esta t escuela se encontraron en el nivel 
mas al to del distrito escolar en cuanto a 
calificaciones en las pruebas de desempefio académico 
estandarizadas, además de que tuvieron un desempeño 
superior durante la enseñanza secundaria comparada 
con estudiantes de otras escuelas. 

El modelo también se ha aplicado en los estados 
de Mines sota, 

estado 

Wyoming, Illinois y Alabama. En este 
se inici6 en 1971 en la ciudad de último 

Mobilo el proyecto denominado "Talentos Ilimitados" 
bajo la direcci6n de la Dra. Carol Schlichter con la 
cual se tuvo la oportunidad de tomar un curso a 
principios del año de 1986. 
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Durante los 15 anos que la Dra. ha trabajado con 
este proyecto ha hecho contribuciones muy importantes 
al Modelo de Talentos Múltiples entre los cuales se 
encuentran: 

1.- Sefialó y definió las destrezas necesarias 
para trabajar cada uno de los talentos; actualmente 
se identifican 19 destrezas especificadas para los 
seis talentos: cuatro para pensamiento productivo, 
uno para predicción, ,seis para comunicacion, cuatro 
para planeación y cuatro para toma de decisiones. 

2. - Disefió algunos materiales de instrucción y 
curriculares para demostrar como estas destrezas 
intelectuales podrían ser integradas con los 
contenidos de los programas escolares regulares. 

3.- Elaboró un programa 
maestros con el propósito de 
personal docente en el 
instruccional. 

de capacitación para 
ayudar a preparar al 

uso de este modelo 

Se ha comprobado que este es un programa que no 
representa un alto costo pues no requiere de un 
equipo muy caro ni de materiales extras y además 
funciona con la proporción norma-1- profesor/alumno. 

28 



2. Explicación de cada uno de los talentos que 
comprende el Modelo y Presentación 
obtenidos en la casa Asistencial No. 10 

2.1 Introducción. 

de resultados 

DIF. 

La O.G.E.E.* inició la implementación de Modelos 
de Talentos Múltiples en la Casa Asistencial No. 10 
DIF. Durante los meses de mayo y junio. Esta escuela 
funciona como medio internado en el que les 
proporciona a los hijos de madres 1 trabajadoras, 
educación primariar alimentación (desayuno-comida) y 
actividades diversas durante la tarde 1 tales como: 
talleres, educación fisica, educación artistica, etc. 

En esta escuela no se llevo a cabo un proceso de 
identificación de nifios sobresalientes, sino que, se 
trabajó con todos los grupos de segundo a quinto 
grado. No se consideró a los grupos de primero y 
sexto, porque los alumnos de·primero son muy pequeños 
y no tienen los conocimientos suficientes en lo que 
respecta a la lecto-escritura, lo que se pensó iba a 
dificultar su participación en el programa. En 
relación a los de sexto grado, se pensó que no tenia 

*D,G.E.E. Dirección General de Educación de Especialidades. 
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mucho caso trabajar con ellos en este periodo de 

tiempo tan corto, pues no iba a ser posible continuar 

el trabajo durante el próximo año. 

El tiempo que se dedico',. a trabajar con el 
programa fue de una hora y media diaria con cada 
grupo. Durante esta primera etapa no se trabajo con 
os cinco talentos pero de forma intercalada, tratando 
de realizar el ni.ismo número de actividades para cada 
uno de ellos. 

Para iniciar 

actividades del 

que 

el 

TAP. 

nos 

trabajo, 

(Paquete 

proporcionó 

se 

de 

retomaran 

Actividades 

las 

de 

la Dra. Ca.rol Talentos) 

Schlichter, seleccionando aquellas cuyo contenido 
fuera adecuado a nuestro contexto, que fueran fáciles 

de aplicar y que no requieran de material muy 
elaborado. Durante esta etapa, no se trabajó con 
contenidos de currículum regular, sino con contenidos 

que fueran de interés general del grupo, con el fin 
de motivar a los niños y hacer de su introducción al 
trabajo con talentos resultara placentera y exitosa. 

2.2 Presentación 

Múltiples. 

del 
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La Dra. Carol Schlichter plantea que la 
introducción del modelo debe ser la más atractiva e 
interesante que sea posible. 

Para lo cual · propone apoyar la presentación del 

modelo con un cartel en donde este aparece 
representado en forma gráfica. 

Dicho cartel debe expresar claramente la relación 
entre los cinco talentos (Pensamiento, productivo, 
planeación, 

comunicación) 

toma de desiciones, predicción, 

Por ejem. 

y 

y el talento académico. una 
forma de representarlo sería un árbol de manzanas, en 
donde el tronco constituye el ta.lento académico y las 
manzanas los otros cinco talentos, ya que sin el 
tronco las manzanas no podrían existir. Otra manera 
de expresarlo podría ser un jardín, en el cual las 
flores constituirían los cinco 

talento académico, pues sin 

crecerían, ni se desarrollarían. 

talentos y el sol el 

el las flores no 

Es importante· aclarar que el motivo con el que· se 
representa el modelo debe estar acorde con el 
contexto sociocultural de los nifios y con su edad y 
es recomendable que durante la primera etapa de 
trabajo se utilice el cartel como apoyo hasta que los 
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niños tengan suficientemente claro en que consiste el 
modelo. 

Un punto de partida para iniciar la explicación 
del modelo a los nifios, sería generar una dinámica de 
preguntas y respuestas entre ellos y el maestro, con 
el objetivo de llegar a la conclusión de que existen 
distintas maneras de ser 11 listos 11

, que así por 
ejemplo, como unos son muy buenos para las 
matemáticas, para estudiar, para leer, otros lo son 
para las manualidades, deportes, etc. Después de que 
se haya llegado a la conclusión el maestro debe 
explicar en términos muy sencillos lo que Taylor 
plantea, señalando que él considera al igual que 
el.los que tenemos distintas capacidades a las que ha 
denominado 11 Talentos 11 y que son: 

- Talento académico. 

- Talento de pe,nsamiento productivo. 

- Talento de planeación. 

- Talento de toma de desiciones. 

- Talento de predicción. 
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- Talento de comunicación. 

2.3 Pensamiento Productivo. 

Este talento tiene como objetivo desarrollar la 
creatividad en los alumnos, dándoles la oportunidad 
de que aprendan a utilizar su imaginación sin ponerle 
límites, y de que cumplan con todos los esquemas y 
estereotipos establecidos produciendo respuestas 
fuera de lo común. 

Este talento abarca cuatro destrezas que son: 
' 

1.- Piensa en muchas ideas. 

2.- Piensa en diferentes ideas. 

3.- Piensa en ideas fuera de lo común. 

4.- Añade algo a tus ideas para mejorarlas. 

La primera ele estas destrezas tiene como objetivo 
que los nifios expresen todas sus ideas con respecto 
al tema que se esta trabajando de la forma mas fluida 
posible, sin detenerse en analizarlas. 

La segunda de ellas se refiere a que los nifios 
piensen en ideas distintas de las que ya ha 
planteado, de tal forma que exista variedad. 
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La tercera destreza lo que se pretende es que el 

nifio elija la idea más original entre las que 

inicialmente pensó. Esta destreza es la parte 

esencial del desarrollo de este talento pues cuando 

el alumno llega a obtener un ·.producto fuera de lo 

común; sin embargo las dos primeras constituyen una 

preparación necesaria para llegar a esta. 

La cuarta destreza tiene como objetivo que 

después de que el nifio haya elegido cual es su idea 

más original, trabaje sobre ella y la mejore. 

En términos generales, de las cuatro destrezas 

que comprende este talento, las que realmente se 

cumplieron fueron la primera y la segunda, las otras 

dos que hacen referencia originalidad y elaboración 

les costaron mucho trabajo, salvo algunas 

excepciones. 

2. 4. Toma .. de. Des.iciones .. 

Este talento tiene como objetivo proporcionarle 

al alumno elementos para que aprenda a darle solución 

a los problemas que se le presentan cotidianamente, 

en forma ' autónoma, a través de un proceso de 

razonamiento y reflexión. 
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Las destrezas que abarcan este talento son: 

l. Piensa en muchas cosas diferentes que podrias 

hacer (alternativas). 

2. Analiza con cuidado cada alternativa 

(criterio). 

3. Piensa en muchas cosas diferentes por las que 

elegiste la alternativa anterior (razones). 

La primera destreza hace referencia a que el 
1 

alumno plantee diferentes alternativas para resolver 

el problema en cuestión tratando de que sean viables. 

La segunda destreza pretende que el alumno evalúe 

o analice cada alternatiVa de acuerdo a varios 

criterios que establezca junto con el maestro. 

En la tercera destreza el alumno deberá adoptar 

una solución definiti:va al problema, eligiendo una de 

las diferentes alternativas. En esta última destreza 

se espera que el alumno defienda su decisión, dando 

varias razones para justificarla. 
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Con respecto a este talento, los niños 
presentaron algunas dificultades, pues no le 
encontraban un significado real a las actividades que 
se realizaron, ya que, la decisión que tenían que 
tomar no siempre estaba relacionada con cuestiones 
cotidianas que ellos estuvieran viviendo. 

2.5 Planeación. 

Este talento tiene como objetivo proporcionar al 
alumno los elementos necesarios para que aprenda a 
planear de forma sistemática los recursos, tiempo y 
materiales que requiera para +levar a cabo sus 
proyectos ya sea escolares o cotidianos. 

Las destrezas que comprende este talento son:. 

l. Define que vas a planear para que alguien sepa 
cual es tu proyecto. 

2. Enumera tod9s los materiales y equipos que 
necesitas para tu proyecto. 

3. Enumera en orden todos los pasos requeridos 
para realizar tu proyecto. 

4. Enumera los problemas que podrían impedir la 
realización de tu proyecto. 
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La primera destreza tiene como propósito que el 

alumno defina que es lo que quiere hacer, y lo 

explique claramente a los demás. 

La segunda destreza se pretende que el niño 

piense en todas las cosas que va a necesitar para 

llevar a cabo su plan. 

La tercera destreza pretende que el alumno 
reflexione sobre los pasos que necesita llevar a cabo 

para concretar su plan y posteriormente las ordene de 

acuerdo a las secuencias que debe llevar para poder 
' obtener los resultados deseados. 

La cuarta destreza pretende que el alumno piense 

en los posibles obstáculos que podrían impedir la 

realización de su plan. 

Tuvieron muchas dificultades para plantear en 

forma sistemática l?s pasos necesarios para realizar 
su plan, lo que más trabajo les costó fue pensar que 

este debería ser lo suficientemente claro para que no 

solo ellos, sino que otras personas pudieran llevarlo 

a cabo. 
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Ante las dificultades que fueron surgiendo en la 

de 

los 

las actividades al 

maestros decidieron 

talento 

que 

de 

una 

implantación 

planeación, 

estrategia adecuada para que los alumnos 
comprendieran este talento era elaborar un plan e 
implementarlo junto con ellos. 

2.6 Predicción. 

El desarrollo de este talento tiene como objetivo 
que el alumno establezca la relación causa-efecto que 
rige los a,contecimientos. 

abarca este talento es: 

La única destreza que 

Haz muchas predicciones diferentes sobre una 
misma situación. Esta destreza pretende que el alumno 
prediga, ya sea causas y efectos de situaciones 
presentes, pasadas o futuras a partir de ciertos 
antecedentes o información. 

Resultados que se obtuvieron durante el trabajo 
con este talento. 

La mayoria de las actividades que con respecto a 
este talento se realizaron, resultaron ser divertidas 
para los nifíos. Además de que en general 
permitieron comprender lo que implica este talento. 
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2.7 comunicación. 

Este talento tiene como objetivo que el niño 
desarrolle una expresión más fluida 1 oral, escrita y 
corporal, que le permite comunicarse más fácilmente 
con los demás. 

Este tal.ento incluye seis destrezas que a 
diferencia de los otros talentos puedan utilizarse de 
forma separada sin tener que aplicarse todas juntas 
en una sola actividad y en un orden determinado. Es 
importante mencionar que este talento se ha limitado 1 

a seis destrezas ya que se consideró poco realista 
que el maestro pudiera desarrollar todas las 
posibilidades de la lengua oral y escrita. Se 
retomaron aquellas que han sido más investigadas y 
que los niños necesitan desarrollar más para 
satisfacer sus necesidades de comunicación. 

Dichas destrezas son: 

1.- Piensa en muchas palabras diferentes con las 
cuales puedas describir algo. Esta destreza se 
refiere a que el alumno produzca muchas palabras 
para describir un objeto, que se puede ubicar en 
distintas categorias corno: 

textura, tamafio, olor, etc. 
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2.- Piensa en muchas palabras diferentes para 
describir sentimientos. 

3.- Piensa en muchas cosas diferentes que se 
parezca a otra en cierta forma .. 

4.- Haz a los otros saber que entiendes como se 
sientes. Esta destreza tiene como objetivo que el 
alumno desarrolle su capacidad para participar en los 
senttmientos e ideas de otros compartiendo sus 
propias experiencias y sentimientos. 

5.- Expresa tus 

pensamientos diferentes y 
pret8nde que los alumnos 
expresión de sus ideas 

ideas empleando muchos 

completos. Esta destreza 

aprendan a 

de manera 

organizar 

lógica 

la 

y 
sistemática, tanto de forma oral como escrita. 

6. - Expresa tus sentimientos, pensamientos y 
necesidades sin usar palabras. Esta destreza tiene 
como objetivo que el alumno conozca y aprenda la 
importancia del lenguaje corporal, y que aprenda a 
utilizarlo para comunicarse coú los demás. 

Este talento fue uno de los que mejor funcionó ya 
que, a los nifios les gustaron mucho las actividades, 
además que estas les permitieron empezar a expresar 
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sus ideas, vivencias y sentimientos de una manera 

espontánea y fluida. 

Cada uno de los talentos puede funcionar en la 

adquisición de conocimientos en todas las áreas del 

curriculum.A nivel pre-escolar, primaria, secundaria, 

universitaria y toda la vida. 

Al llevar a cabo un análisis de los talentos que 

presenta el Dr. Taylor y la aplicación que hace la 

Dra. Carol Schlichter se considera de suma 

importancia ya que este modelo fue puesto en práctica 

con niños mexicanos y se obtuvieron resultados 

favorables en la mayoría de los talentos, aunque no 

se lograron totalmente todas las destrezas, 

probablemente debido a que fue un lapso de tiempo muy 

corto y los niños no alcanzaron a familiarizarse con 

el.. Para que este hubiera tenido mayor éxito se 

necesitaría un mayor tiempo y que haya una secuencia. 

Es importante darnos cuenta como este modelo esta 

diset\ado para desarrollar los múltiples talentos del 

individuo. 

Así podemos inferir que casi todos poseernos una 

capacidad superior al promedio, pero esta no es 

explotada al máximo. La enseñanza que imparte la 

escuela no permite desarrollar esas capacidades. 
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este modelo Además 

basado en 

podemos concluir 

las necesidades indi.vi.duo para 

pueda desarrollar con éxito su vida profesional. 

que 

del 

esta 

que 

Hace la presentación de los talentos dejando en 

primer término el académico y de ahí se desarrollan 

otros importantísimos talentos intelectuales. 

Finalmente se concluye que todo estudiante puede 

cosechar éxitos mediante el desarrollo de estos 

talentos. El éxito que vaya alcanzando le permitirá 

reforzar su autoestima y lanzarlos en pos de 

objetivos cada vez más desafiantes. 

1rambién observamos como esta teoría de Talentos 

Múltiples del Dr. Taylor incorpora procesos 

cognoscitivos como afectivos. 
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CAPITULO II 

CAUSAS QUE 
LOS ALUMNOS 

INFLUYEN PARA QUE 
SEAN SOBRESALIENTES 

Todos los docentes nos habremos dado cuenta que 

cada niño es único en las etapas, procesos, 
conflictos y tareas. Su desarrollo como seres humanos 
es símil.ar de muchas maneras sin embargo no en todas. 
Aún entre los miembros de una misma familia, existen 
grandes contrastes, en cuanto a la apariencia los 
intereses, las capacidades y el temperamento. Nos 
damos cuenta que algunos aprenden muy rápido en la 
escuela, otros son lentos o simplemente no parecen 
estar interesados en el aprendizaje. 

En este estudio nos referimos especialmente a los 
alumnos que aprenden muy rápido, que hacen muy bien 
sus trabajos en fin que son alumnos sobresalientes, 
que por sus características son diferentes al resto 
del grupo. Y esto ha inquietado nuestro pensarr 
surgiendo una gran interrogante ¿porque algunos niños 
son sobresalientes? que factor interviene en el 
desarrollo de estos niños, el porque la naturaleza 
los ha dotado de muchas destrezas. Respecto a esto 
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podríamos pensar si los niños sobredotados tienen un 
cerebro diferente al de los demás o quizás un buen 
nivel socioeconómico, una casa diferente, una escuela 
propicia adecuada a los intereses del niño o quizás 
la forma· de disciplina en sus hogares, para poder dar 
respuestas a esta serie de incógnitas se han hecho 
algunos estudios a este respecto. 

LA HERENCIA Y EL AMBIENTE 

Un individuo es el producto de su naturaleza 
original y de las influencias sufridas antes y 
después de 1 ' ' su nacimiento. La determinación de que 
elemento, entre la herencia y el ambiente es mas 
importante en el desarrollo humano, ha sido motivo de 
gran controversia. Hay quienes cree~_ que un niñ.o con 
un ambiente adecuado puede llegar a ser todo lo bueno 
y deseable que se quiera. Otros opinan que .la 
herencia es el factor fundamental. La disputa en gran 
parte ha sido estéril, ya que la herencia y el 
ambiente son dos fuerzas interrelacionadas y 
mutuamente dependientes. Con la mejor herencia, un 
ambiente propicio no deja de ser necesario para 
estimular el desarrollo de las potencialidades 
heredadas. Con pobre herencia el ambiente debe ser lo 
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más adecuado posible a fin de proporcionar las 
condiciones requeridas para desarrollar lo poco 
bueno, que se ha heredado. La herencia de las 
potencialidades que el ambiente ayuda a desarrollar. 
El ambiente desarrolla lo que ,_la herencia le ofrece. 
Ambos factores son indispensables para lograr los 
mejores resultados. Aún aquellas tendencias mas 
dependientes de la naturaleza original requiere 
siempre alguna cooperación del ambiente para 
desarrollarse. Para que el óvulo fertilizado se 
divida hace falta el factor ambiental de una 
temperatura propicia. El ser humano es capaz de ver 
por haber heredado ciertos órganos sensorios llamados 
ojos, pero lo que ve depende ele su ambiente. Ambos 
factoie.s están estrechamente relacionados. 

Desde el momento ele la concepción, los factores 
hereditarios potenciales son constantemente influidos 
por el ambiente, sin embargo el ambiente no podría 
ejercer su influencia sino fuera por los rasgos 
inherentes trasmitidos por la herencia. 

Hay una interacción constante entre la herencia y 
el ambiente en el desarrollo humano. Tanto los 
factores ambientales como hereditarios son 
importantes en la determinación de ese desarrollo. 
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La herencia determina límite.Sr más allá de los 

cuales no puede ir el desarrollo. El ambiente cunde o 

restringe, según sea el caso, las oportunidades y los 

estímulos requeridos para que se produzca el 

desarrollo. 

El asunto no es la herencia o ambiente, sino de 

herencia y ambiente ya que ninguno de los dos puede 

funcionar sin el otro.,1¡ 

El desarrollo es el producto de la interacción de 

un organismo y su ambiente. Los rasgos del desarrollo 

no son ni 

exclusivamente 

: exclusivamente 

ambientales. Aún 

hereditarios, 

cuando se 

ni 

puede 
hablar teóricamente de herencia y ambiente como dos 

fuentes separados de energía en el desarrollo no es 

posible adscribir ningún rasgo a la influencia 

exclusiva de una de ellas. Si bien es verdad que hay 

ciertos rasgos que dependen más de la herencia, 

conviene recordar que ningún desarrollo es posible si 

carece de ambiente posible. 

Las características 

mutuamente 

ambiental.,,, 

exclusivas 

no 

una 

caen en dos clases 

hereditaria y otra 

11!/!JJ Efraín Stfochez Hidalgo, Psicologí8 educetiv8. p. 111. 
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En esto el autor nos dice que herencia y ambiente 
siempre van unidos para que un individuo desarrolle 
todas sus potencialidades. 

ESTUDIO MINUCIOSO DE 'LAS DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 

Al observar un grupo escolar cualquiera, 
notaremos gran cantidad de diferencias individuales. 
Aún los nifios de una misma edad difieren mucho en 
apariencia, 

actitudes, 

capacidades, 

por nombrar 
y temperamento, intereses 

solo algunos aspectos. ¿De 

hubo 
donde vienen estas diferencias? Durante siglos, 
controversias sobre la importancia relativa de la 
naturaleza en contra de la educación o diferencias 
humanas. Hasta fechas muy recientes fue difícil 
con,'3iderar esta pregunta científicamente; se sabía 
poco sobre la genética de la conducta, el estudio de 
los factores genéticos comprendidos en 
características como la inteligencia, capacidad 
musical o estado de ánimo. Aún con las técnicas 
científicas modernas, estamos lejos de dar respuestas 
definitivas, mientras más aprendemos, más complejas 
parecen ser estas capacidades y características y sus 
orígenes. 
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FACTORES HEREDITARIOS 

Los cientificos y psicólogos utilizan el término 
herencia cuando se refieren al grado donde cierta 
caracteristica esta determinada tan sólo por aspectos 
genéticos. Por tanto un coeficiente genético expresa 
la proporción puede ser atribuida a causas genéticas. 
El coeficiente genético va de O.O (nada de la variada 
se debe a la herencia) hasta 1. O (la variada puede 
atribuirse completamente a la herencia). 

Como podría esperarse, no 

coeficiente genético, de los 

existe acuerdo sobre 

humanos. (JI Por ejemplo 
para la inteligencia puede encontrarse un coeficiente 
de 0.8 a 0.7, 0.5, 0.4, o 0.3 según quien realice los 
cálculos. La magnitud y el significado de este 
coeficiente para la inteligencia ha sido un aspecto 
muy controvertido en los campos de la psicología y la 
educación. 

Hay otros puntos que deben considerarse cuando 
uno trata sobre estas cifras. Primero estas . q~-

refieren a la contribución relativa de la herencia en 
las diferencias entre los individuos de determinada 
población y no a la contribución específica de la 
herencia en un individuo en particular. 

!3J Anita E. Woolfolk; en Psicologüt EdUGlltiVo, p,133. 
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'Tanto la herencia como el medio ambiente son 

ciento por ciento necesarios para que se produzca una 

característica particular en un individuo. Segundo 

aún el comportamiento que tenga ciento por ciento de 

posibilidades de ser heredado puede ser modificado 

por cambios ambientales. Por ejemplo, el desorden 

genético llamado FCU (fenicetoanuria) produce un 

retardo mental severo. Este retardo esta determinado 

genéticamente; sin embargo, los efectos pueden ser 

minimizados o hasta eliminados, si el desorden es 

localizado en .sus inicios. De ahi que lo hereditario 

no significa que sea inalterable. 

En este sentido algunas conductas aprendidas como 

los acentos regionales al hablar, en ocasiones es 

casi imposible modificarlas por tanto que algo sea 

aprendido no significa que puede modificarse. 

Tercero, lo hereditario es relativo. El 

coeficiente que se haya determinado solo se aplica a 

una población y a las condiciones particulares del 

estudio. Esto significa que las ,::;omparaciones entre 

las razas o condiciones ambientales muy diferentes no 

son apropiadas. 
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EL PAPEL DEL MEDIO AMBIENTE 

Muchos factores ambientales, inclusive el ingreso 

familiar, el nivel socioeconómico, el gr.upo cultural, 

la educación y la salud de la madre durante el 

embarazo, influyen en las características y 
capacidades de un individuo; a veces, desde antes del 

nacimiento. Además cada familia crea un ambiente 

particular para sus miembros a los que cacla una podrá 

reaccionar ele diferente manera. 

NIVEL SOCIOECONOMICO (NSE)*: posición social relativa 

que se basa 

prestigio. ( 4) 

en los 
1 

ingresos, poder antecedentes y 

DIFERENCIAS SOCIOECONOMICAS: El término que usan los 

sociólogos para referirse a las variaciones en salud, 

poder y prestigio es ni ve.l socioeconómico. ( 5) La 

mayoría de .los investigadores identifican tres 

niveles de N.S.E. el alto, el medio y el bajo. 

Ninguna variable, 

efectiva de NSE. 

ni el ingreso, es una medida 

Backman 
educación 
madre, el 
artículos 

describió un indice del NSE, reflejo de la 
y ocupación deJ padre, la educación de la 
ingreso familiar, el valor de 1.a casa y Jos 
y bienes económicos de su casa, como 

(4) (&)Cita de cita, en Psicologia educativa, Anita E Woolflok p,134 
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televisores, radios, máquinas de escribir, 

probablemente, la variable del NSE más importante 

respecto al aprovechamiento escolar del nifio, es la 

consecuencia del nivel de educación alean zado por 

sus padres, ya que su mayor ,~ducación orienta sus 

actividades positivas hacia la escuela. (4J 

Como veremos existen muchas relaciones entre el 

nivel socioeconómico y las diferencias individuales. 

Por ejem. se ha descrito que los estudiantes del NSE 

al to de todos los grupos étnicos, tienen - mejor nivel 

promedio de rendimiento comparado con estudiantes NSE 

bajo. Los efectos del. nivel socioeconómico bajo y la 

explicación del pobre rendimiento escolar de los 

estudiantes; además los problemas obras que conlleva 

un ingreso limitado, ser considerado como 

perteneciente a la clase baja hace más difícil la 

vida, por una razón. 

Con frecuencia los nifios pobres se dan cuenta de 

su importancia por alcanzar las ventajas de los niños 

de la clase media. Otros pueden responder en términos 

de clase, en lugar de hacerlo en términos de 

autovalía y su autoestima se ve adversamente 

afectada. Adaptarse a la escuela también puede serles 

c,s¡ Cita de citB: 1 en psicología educativB, Anit.:1. E. Wool[olJ:. p. 134, 
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más dificil, ya que en ella se tiende al aprecio y a 
esperar conductas que se atribuyen a hogares de clase 
media. 

Cultura son los valores, creencias, actitudes y 
reglas que definen a los grupos regionales, étnicos, 
religiosos u otros. 

Diferencias culturales. Hay muchas definiciones 
de cultura. La mayor parte incluye reglas, 
espectativas, actitudes, creencias y valores que 
rigen el comportamiento de un determinado grupo de 
personas. Los grupos pueden definirse en términos 
regionales, étni'cos, religiosos o de otro tipo. Una 
cultura comprende un estilo de vida. 

Los conductas y valores que aprende el niño en su 
casa y en la comunidad no responden adecuadamente a 
las espectativas de la escuela y de sus maestros. 

Cuando hablamos sobre los efectos del crecimiento 
en diferentes niveles socioeconómicos o en diferentes 

grupos culturales, 

variaciones entre 

nos 

grupos, 

hemos 

no 

centrado en las 

entre individuos~ 
Imagine a sus vecinos, aunque puedan compartir su 

grupo cultural o sus antecedentes socioeconómicos, 

son probablemente diferentes a usted. Otra posible 
fuente de estas diferencias es un grupo pequeño pero 
muy importante: la familia. 
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Prácticas de crianza. En la Uni verf5iclad de 
Harvard, comenzaron a estudiar los efectos de las 
primeras experiencias sobre el desarrollo de la 
11 aptitud'' en los nifios pequefios. 

¿Qué tipo de influencia tienen los padres sobre 
el desarrollo de estas capacidades? quien encontró 
que algunas prácticas de crianza estimulan el 
desarrollo de la aptitud en los nifios. 

Estas prácticas comprenden la restauración del 
ambiente en el hogar, para que el nifio pueda explorar 
con libertad y seguridad, sin restricciones ser 
sensibles a las necesidades e intereses del nifio; 
apreciar sus logros, estimular su curiosidad y 
competí ti vi dad y hablar con el nifio sobre temas de 
interés inmediato. 

Diferencias de crianza de acuerdo al NSE. 

¿Existen dife,;encias de las prácticas de la 
crianza entre los distintos grupos socioeconómicos? 
Algunos estudios han demostrado que las madres de la 
clase media hablan más, 

uso del lenguaje, ayudan 

causa de los sucesos, 

dan mayor orientación en el 

a sus hijos a comprender la 

hacen planes y anticipan 
consecuencias, dirigen la atención de sus hijos a 
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detalles relevantes de los problemas y en lugar de 

imponer soluciones .los estimulan para que resuelvan 

solos sus problemas y en lugar de imponer soluciones 

los estimulan para que resuelvan solo sus problemas. 

Al ayudar a sus hijos de esta manera, las madres 

siguen el consejo de Vigotsky acerca de dar a sus 

hijos apoyo intelectual o de proporcionarles los 

escalones, en su zona de desarrollo proximal. 

Estilos Disciplinarios de los padres. 

Uno de los estudios más completos sobre prácticas 

de crianza fue dirigida por Diana Banrnrind, quien, 

por dos décadas,' estudio los estilos de los padres 

para mantener la disciplina. Su investigación, 

identificó tres estilos el autoritario, el impositivo 

y el tolerante. 

Los padres autoritarios son firmes, exigentes y 

fiscalizadores: sin embargo también son amorosos y 

comunicativos. Están dispuestos a escuchar y a 

explicar las razones de las reglas. A veces pueden 

castigar; no obstante tienden a recompensar la buena 

conducta de sus hijos en ves de castigar el mal 

comportamiento. Sus hijos suelen sentirse bien, se 
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sienten seguros, tienen determinación y ur1a alta 
estima. Estos nifios suelen tener éxito y cooperar con 
los demás. 

Por su parte los padres impositivos también 
fiscalizan a sus hijos; sin embargo, no los escuchan; 
se preocupan menos por ellos, en ocasiones son 
distantes y frias. Aplican castigos y dan órdenes 
rutinariamente. Sus hijos como podria esperarse, son 
retraídos e infelices; tienen problemas para confiar 
en los demás y bajo rendimiento. 

Al otro extremo, los padres tolerantes, 
contrastan por no 

establecen pocas 

También desconfían 

ser exigentes y 

reglas y evitan 

de sus propias 

ser afectuosos, 

los castigos. 

capacidades como 
padres y, como resultado son inconsistentes. Sus 
hijos no parecen aprender a tener confianza y tienden 
a ser infelices; en particular, los nifios pueden 
tener bajo rendimiento. 

Orden de nacimiento. Aun en la misma familia/_ las 
experiencias de un nifio serán diferentes a las de sus 
hermanos. La investigación indica_que pocas de estas 
diferencias 

nacimiento. 

están asociadas con 
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Por ej eHLplo: 

más centrados, 

los hermanos mayores tienden a ser 
poseen mayor autodominio, son 

conformistas, ansiosos y temerosos del fracaso, 
estudiosos y más pasivos que los niños que le siguen. 

Niños unicos. 

Existen muchos estereotipos sobre los hijos 
únicos, se cree que son más envidiosos, egoístas, 
solitarios y menos sociables que los niños que tienen 
hermanos. Sin embargo, hay pocas evidencias que 
apoyan estas suposiciones. Los hijos únicos parecen 
gozar todos los beneficios que gozan los hijos 
mayores. De hech'o, como 

ajustados socialmente 

grupo son 

y son 

mas 

mas 

seguros, mejor 

triunfadores, 
comparados con niños que tienen hermanos, aún mas que 

·10s que son los hijos mayores de una familia. 

Los Hijos de Enmedio 

El panorama no es tan claro para los otros hijos. 
Sus experiencias pueden variar de acuerdo con el 
número de hermanos mayores y menores y de la 
situación familiar. Los hijos de enmedio tienden· ·a· 
ser más extrovertidos y menos orientados a tener 
grandes logros respecto a los hijos mayores. Parece 
que el "bebe 11 , con frecuencia el consentido de la 
familia, tiene muchas ventajas del hijo mayor, con 
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pocos problemas tiene rendimiento alto, son 
populares, más optimistas, seguros y confiados que 
los hermanos mayores. De nuevo, y por supuesto estas 
caracter.i.sticas solo son válidas para comparaciones 
de grupos grandes; muchos individuos no encajan en 
estas descripciones. 

LA GENETICA Y OTROS FACTORES 
BIOLOGICOS 

Muchos especialistas no aceptan la postura de que 
la inteligencia es hereditaria y fija, pues esto 
implicaría que la educación prácticamente no juega un 
papel determinante, lo que le restaría importancia al 
mejoramiento de las condiciones ambientales. 

Asi por ejemplo los estudios de Spi tz reportan que la inteligencia no está fijada por la herencia genética, -sino que es plástica- y modificable,- teniendo una .importancia determinante los cuidados en los primeros años de vida. ('l) Este autor encontró que cuando los niños se ven privados de la ínte1·acci6n 
social y de la influencia de la madre no se desar.r:oLlan, ni física ni mentalmente, en forma 
ñlftil.tal. - De-· aJ.lJ ~-qair Cúahdb · mas -'?ería haya sido la privación de estas experiencias, tanto más disminuye el g.r-ado de desarroll.o. 

1~1 Cit.., de cit.a en: El n.ilio sobl'edotado, Maria Teresa Alicia Si.lva y Ortiz. p. 39. 
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Se hizo una interesa11te investigación con gemelos 

paTa detectar a los sobredotaclos desde el pnnto de 

vista genético. Se estudio a 1507 pares, a quienes 

les aplico las pruebas cualitativas Nacionales para 

el mérito académico en los Estados Unidos de América 

y encontró que los monocigotos (gemelos de un huevo, 

genéticamente idénticos) presentan correlaciones 

significativamente mas altas que los disigotos 

(gemelos de dos huevos, genéticamente diferentes) a 

pesar de que intervenían variables tales como las 

condiciones ambientales, los períodos de separación y 

enfermedades, entre otras, las cuales tomo muy en 

cuenta. De alli que concluyera que los factores 

genéticos son determinantes en las variaciones de las 

puntuaciones de estas pruebas. 

Así aunque hay factores genéticos que son 

determinantes en la inteligencia, aún no se precisa 

en que porcentaje. Por otro lado, también es cierto 

que hay muchos factores que operan en este renglón. 

Hay otros factores biológicos, como los 
neurológicos y de nutrición, que son genéticos para 

que puedan ser determinantes en el desarrollo de la 

inteligencia. Así por ejemplo la desnutrición severa 

durante la infancia pueden causar retardo mental. Sin 
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embargo cabe preguntar aquí que tan válido ser.í.a 
concluir que una nutrición superior y un estado 
neurológico 

inteligencia 

óptimo sean 

sobresaliente. 

los 

A 

causantes de una 

este respecto se 
encontró una relación signifi~ativa entre el estado 
neurológico y la inteligencia superior en niños de 

siete años de edad.· Posteriormente en un seguimiento 
del desarrollo de 2023 nifios que nacieron en el 
hospital de la Universidad de Minnesota y tomaron en 
cuenta la incidencia de la anormalidad neurológica y 
física, las infecciones, la anoxia y los traumatismos 
en los neonatos y encontraron que era igual a la de 
los niftos de 7 aftos que tenian un C.I. bajo. 

Después de un afio de estudio, encontraron que los 
niños con inteligencia superior tenían una 
circunferencia craneal significati ""?amente mas grande 
que .la de los niños con c.I. promedio, también 
notaron que los sobredotados de cuatro años eran 
significativamente .mas altos y tenían mayor peso que 
aquellos con una inteligencia promedio. 

En conclusión, Fisch y 

sostienen que la circunferencia 

ser un indicador biológico 

sus colaboradores 

de la cabeza 

temprano de 

puede 

la 
inteligencia superior-m Sin embargo, las medicinas 
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que obtuvieron del desempeño motor y ele los datos 

neurológicos en niños que están en su primera 

infancia no distinguen a los sobredotados de los 

promedio. 

Por este motivo Fisch y 

las 

sus colaboradores 

investigaciones recomiendan estructurar 

referentes a la superioridad intelectual en forma 

diferente a las de impedimento intelectual. No se 

sabe, pues si las características que indican una 

superioridad física temprana son el resultado ele un 

ambiente fisico y social superior o consecuencia de 

factores genéticqs que se hacen obvios sólo después 

de que el nifio ha alcanzado su primer afio ele vida o 

más o si hay una combinación de lo ambiental con lo 

genético. Esta misma duda queda con los estudios 

clásicos que hizo Terman y que muestran la 

superioridad física de talla, peso atracción y salud 

de los sobredotados, ya que tampoco pudieron 

establecer si esto se debe a ambientes superiores o a 

otros factores corno los genéticos. 

Por otro lado, parece ser que los varones 

sobredotados y creativos con frecuencia logran 

sobresalir y obtener reconocimiento social en mayor 

porcentaje que las mujeres ele su misma edad y que 

tBJ Cita de cit,"1, en El nifio sobt.'edotado. Mto:i.!1 Teres8. Alícia Silva y Ortiz 
p.39 
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también son sobredotados. embargo los 
investigadores no han encontrado al sexo corno factor 
determinante de la superioridad. Lo que se ha escrito 
al respecto lejos de aclarar, solo señala que esto 
se debe a las espectati vas sociales y culturales que 
tiene cada sexo corno una explicación del 
desproporcionado número de varones que han sido 
reconocidos como sobredotados en relación con las 
mujeres. Esto sucede porque se le ha foimado a la 
mujer un estereotipo en su papel de esposa, madre o 
hermana dependiente del varón; además de no recibir 
la . suficiente motivación para incursionar en muchas 
de las disciplinas académicas o carreras que 
tradicionalmente han sido dominadas por el hombre, 
como física, química, medicina y odontología. Cuando 
entra a estos campos generalmente no se le 1:ecompensa 
apropiadamente. 

Así pues, no es que la mujer, por el hecho de 
serlo, tenga menos probabilidades de ser sobredotada, 
mas bien se debé a que tiende a esconder sus 
sobredones y, por lo tanto, no es detectada por una 
sociedad que no sabe valorarla, 

movimientos feministas. 

a pesar de los 

Diferencias biológicas en el cerebro de los 
sobredotados. 
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Una explicación biológica de los sobredones y 
taJ.entos especiales, es la que sostiene que el 

cerebro de estas personas esta muy evolucionado, lo 

que les permita que su pensamiento sea más rápido y 

tenga mayores alcances. 

Los productos del cerebro se deben a la 

interacción de factores genéticos y a la influencia 

del ambiente mientras que las estructuras básicas del 

cerebro ya están presentes desde el nacimiento (la 

división celular ya esta completa), las experiencias 

que tenga el cerebro lo harán desarrollarse en la 

medida en que uS'e los proceso ti neuronales, haya una 

formación sinóptica y utilice la rnielinización, 

elementos que decrecen en la pubertad. Estos procesos 

se pueden alterar profundamente si el ambiente donde 

se encllentra el organismo no es propicio. De hecho, 

se ha demostrado que los procesos cerebrales que 

están - presentes en el nacimiento se degeneran si no 

se les proporciona la estimulación ambiental 

necesaria para activarlos. Así mismo, si no se 

aprovechan los factores genéticos, estos 

desaparecerán en la medida de que no se les utilice; 

en cambio, si se les proporciona un ambiente de 

estimulación óptimo todos estos factores alcanzaran 

su pleno desarrollo. 
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Para llegar a entender porqué algunas personas 

son sobredotadas y otras no, necesitaríamos conocer 

mejor la estructura del funcionamiento básico del 

cerebro humano, pero todavía hay muchas interrogantes 

en este terreno. Sin embargo, _sabemos ya que cuando 

nacemos el cerebro humano tiene aproximadamente entre 

100 y 200 mil millones de células. 

Cada neurona se encuentra en su lugar y esta 

lista para desarrollarse y usarse hasta los más altos 

ni veles de potencialidad. cui Todos los bebés, salvo 

unos cuantos casos, ya vienen equipados con una 

maravillosa y compleja herencia después ele esto, el 

ser humano ya no va a generar nuevas neuronas, así 

que es muy importante que use las que tiene para_ que 

el cerebro pueda procesar la infinidad de información 

que recibirá a lo largo de su vida. 

Hasta el momento, se que se utiliza menos del 

cinco por ciento de la capacidad que tiene el 

cerebro. ¡101 En la medida de que este sistema tan 

complejo, se utilice, como se desarrollara la 

inteligencia y los talentos e.speciales, así como la 

personalidad del individuo; de igual manera 

interferirá la calidad de las experiencias que se 

tengan. 

[9J María 1'eresa Alicia Silva. y Ortiz, El niflo Sofrredotado p. 42 
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La~ invest_igaciones que se han hecho sobre las 
diferencias biolór;:ricas del cerebro se describen de la 
siguiente manera: 

1. Debido a.l gran incremento que tienen en l.a 
producción de células neurológicas y de 
actividad sinóptica, su cerebro puede procesar los 
pensamientos con mayor rapidez. 

2. Sus neuronas se enriquecen más bioquimicamente, 
lo que les permite 

mas complejos. 

tener patrones de pensamientos 

3. Predomina una mayor actividad de la corteza 
prefrontal de su cerebro, dando lugar a que tenga 
una mayor planeación futura, internalización de sus 
pensamientos y experiencias intuitivas. 

4. Al haber una mayor actividad de la onda alfa en 
las demás áreas del cerebro sobredotado, éste puede 
actuar con mayor rápidez y permanecer así durante un 
tiempo mayor que el de los estudiantes promedio. Esto 
permite a sus dueños concentrarse mejor y estar más 
relajados cuando aprenden, obteniendo niveles más 
al tos de retención y una mejor integración de las 
modalidades hemisféricas. 

¡toi Idem p. 42 
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5. Es más frecuente 

sincronización en los 

que ten~Jan mayor coherencia y 

ritmos del cerebro, dando 

lugar a una mayor concentración, mejor atención y 
profundidad en el escudriño y la investigación. 

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 

Se han encontrado sobredotados y talen tos os en 

todos los estratos sociales, inclusive en hogares 

pobres, cuyos padres tienen poca o ninguna educación 

y una inteligencia abajo del promedio. Esto fue 

detectado también por Terman desde sus primeros 

estudios. 

cualquier 

En contraste hay autores 

corrección en los sobredotados 

socioeconómico y educativo de sus padres. 

que niegan 

y el nivel 

En 1972 se reporto al congreso de Estados Unidos 

de Arnérica que es erróneo suponer que los 

sobredotados provengan de ambientes privilegiados, la 

idea de que no haya correlación parece estar 

fundamentado principalmente en el interés o medidas 

políticas que el hacét énfasis en· que también hay· 

niños sobredotados en ambientes en desventaja, solo 

que no han sido detectados. 

De cualquier manera todavía no se han podido 

establecer con precisión que factores de los 
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ambientes favorecidos son determinantes en los 
sobredotados. Se habla de que en estos hogares hay un 
buen nivel socioeconómico y cultural, los adultos 
estimulan a sus hijos intelectualmente, los hacen 
rendir más, les proporcionan más material de lectura, 
mejores escuela·s, viajes, tienen menos hijos, les 
brindan mejor atención, etc. Pero ¿por qué hay muchos 
niños que tienen todo esto y no son sobredotados? En 
investigaciones posteriores quizá. se aclaren muchas 
interrogantes relacionadas con el ambiente. 

Es curioso también cómo varios estudios acerca de 
los sobredotados~ resaltan algunos grupos culturales 
o étnicos a pesar de tomar en 
consideración diferencias socioeconómicas encontrando 
una mayor habilidad mental en los nif\os de clase 
media que en los de clase baja; además reportaron que 
algunos grupos étnicos puntuaron más al.to en ciertas 
habilidades como la verdad, numérica y el azonamiento 
que otros. Sin embargo en todos los estudios que se 
han hecho sobre este tema han tenido dificultad o han 
encontrado imposible separar los factores genéticos 
ele los sociales y culturales. 

Después de llevar a cabo las investigaciones 
acerca de las posibles causas que influyen para que 
los alumnos sean sobresalientes. Nos damos cuenta de 
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la poJ.émica qtJe nos presenta11 los diferentes autores 
acerca del papel que juega la herencia y el medio 
ambiente. Podemos concluir que indudablemente estas 
dos fuerzas siempre van de la mano, aún sin embargo 
no dudamos que la herencia de,. las potencialidades, 
hacen que los alumnos sean sobresalientes siempre 
dentro del grupo en el que se desarrollan, entonces 
esto quiere decir, que mientras se les pueda ofrecer 
mejor medio ambiente mejor sera su desarrollo. Porque 
de hecho un niño que no esta en contacto con la 
cultura, no podrá desarrollarla. De aquí que si 
tempranamente detectamos a los alumnos con 
potenciales hereditarios los podremos ayudar ha 
desarrollarlos dándoles una atención especial. 

Respecto al papel del medio ambiente analizamos 
como Anita E. Woolfok nombra un sin número de 
factores ambientales, haciendo hincapié en la 
importancia del nivel socioeconómico, las diferencias 
culturales, práctic~ de crianza de acuerdo al N.S.E. 
del orden de· nacimiento, hijos únicos y los más 
pequeños. Nuestra expe·r'iehCia como docentes nos ha 
dejado darnos cuenta de la importancia que tiene el 
N.S .E. para que los alumnos tengan un mejor 
rendimiento escolar. Pues como menciona Anita E. 
woolfok los niños de N.S.E. medio son niños mas 
motivados. 
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Sus padres tienen un gran interés y de ahi que la 
prúctica de crianza es diferente a la de otros 
niveles socioeconómicos. Dichos padres estimulan a 
sus hijos para que resuelvan solos sus problemas. 

Al ayudar a sus hijos de esta manera, las madres 
siguen el consejo de Vigosky acerca de dar a sus 
hijos apoyo intelectual, de proporcionarles los 
escalones, en su zona de desarrollo proxi_mal. ¡s¡ 

Al hablar acerca del orden de nacimiento a los 
hijos únicos y los mas pequeños, consideramos que 
esto es muy vari

1
able que el orden de nacimiento debe 

de influir de muy distintas maneras. 

En lo referente a genética y otros factores 
biológicos. Nos llaman la atención los estudios 
realizados por Spitz "reporta que la inteligencia no 
esta fijada por J.a herencia genética, sino que es 
plástica y modificable" indicándonos con esto que la 
inteligencia es moldeable, La podemos desarrollar al 
máximo ya que generalmente en las escuelas de nivel 
báS-iCO no se explota al máximo. Contrariamente 
Nichols; afirma lo determinante de la herencia; sin 
embargo nosotros sabemos que hay factores biológicos, 

t9) Anita E. Woolfok, Op c.it. p. 133 
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neuroló9icos y ele nutrición, pue.s de hecho sabemos 
que si en la infancia de los niños existen 
enfermedades y desnutrición severa, estos serán 
factores importantes en el desarrollo de la 
inteligencia. 

Respecto a las diferencias biológicas del 
cerebro, nos damos cuenta como en los sqbredotados 
sus cerebros pueden procesar los pensamientos con 
mayor rapidez. 

Tienen patrones de pensamiento más complejos, una 
mayor planeación futura, internalización de sus 
pensamientos y experiencias in tui ti vas, di.ce que es 
más frecuen'te que tengan mayor coherencia y 
sincronización en los ritmos del cerebro, dando lugar 
a una mayor concentración, mejor atención y 
profundidad en el escudriño y en la investigación_. 
Esto nos hace pensar en los talentos y destrezas que 
nos habla el Dr. Taylor y la Ora. Carol Schlichter 
para trabajar cada uno de estos talentos y así ir 
desarrollando esas diferencias biológicas. 

Para concluir finalmente, aunque mucho nos falta 
investigar, nos damos cuenta que no podemos separar 
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la herencia de 

nosotros como 

los factores 

docentes es 

ambientales. 

ele vi tal 

Y que para 

importancia 
conocer el medio ambiente en el que se desarrollan 
nuestros alumnos. 

70 
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CARACTERISTICAS DE 
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SOBRESALIENTES 



CAPITULO III 

CARACTERISTICAS DE LOS ALUMNOS 
SOBRESALIENTES 

En este capitulo queremos reiterar una vez más la 
importancia que tiene para nosotros como maestros el 
saber identificar los alumnos sobresalientes, para 
esto, es necesario el saber reconocer algunas 
característicaS de estos alumnos para distinguirlos 

' inmediatamente y no nos equivocamos creyendo que son 
niños con alguna problemática, ya que corno 
inicialmente se hace mención. En muchas ocasiones nos 
encontramos con nifios que terminan su trabajo y 
tienden a ser desordenados molestando a sus 
compañeros, pero otras veces podemos observar niños 
de bajo rendimiento escolar porque simple y 
sencillamente el trabajo que se lleva a cabo dentro 
del salón de clases no les parece interesante, porque 
no realizan ningón esfuerzo especial y llegan a 
manifestar aburrimiento, sintiéndose cansados, que la 
escuela no les gusta porque esta no llena sus 
aspiraciones. 
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Al pensar en ca.racteristicas de alumnos sobresalientes sabemos que son muchas y variadas, po.rejemplo son altos, de baja estatura, activos, pasivos, 
con alto o bajo rendimiento q1.1e manifiestan talentos especiales, y alta creatividad etc. por lo tanto, no 
J1ay una homoqe_neidad en sus ca.racterlsticas. ( 1) 

Desde luego no vamos a espÉa'rar encontrar en todos 
los niños las mismas características, porque cada 
sujeto es individual, no podemos tener un patrón 
elaborado, 

embargo 

porque cada alumno será diferente, sin 
es una necesidad conocer algunas 

características para identificar a estos alumnos. 

11Tradicionalmente se ha considerado a los 
sobredotados físicamente débiles, inadaptados 
socialmente inflexibles en sus intereses, los cuales 
se consideran muy rest_ringidos, inestables 
emocionalmente y que tienden a declinar a una edad 
temprana. 

En este sentido han ido contrarrestando poco a poco estos prejuicios, puesto que han encontrado que los sobredotados, ,como grupo, tienden a ser superiores en todos los sentidos, en inteligencia físicamente, atracción social, rendimiento, estabi . .Lida.d emocion,9.l y moralidad. (2) si ·bien· es cJerto que los sobredotados como grupo son casos que se desvian de la media. Por tanto también hay ni/los sobredotados que son débiles, de corta estatura, enfermizos, desadaptados .socialmente con bajo rendimiento, feos con espinillas 

_l!)Ma.ril'l Teresa A.S.íJ.va y 01·tiz.0p.cit.p.66 

m El ni/Jo sobredot{ldo Marld Te1·esa A.Silva y 0.rtiz.p.44 
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y ot:J:os aspectos q[le los co.1.ocan po1· debajo de sus coetáneos promedio o defJciente.5. También es pos.ib.le encontrar sobredotacios entre el gn1po de personas con 
.impedimentos f.fslcos (como ciegos, sordo,5 o con 
deficiencias moto.ras etc.). 

La Ma. Teresa· Silva hace descripciones genera.les 
de los -sobredotados como grupo, pero que podrán 
encajar o no en casos particulares. 

CARACTERISTICAS FISICAS: 

En los estudios llevados a cabo durante la década 
ele los veintes han demostrado que los sobredotados 
son más ' s,$.nos, al tos, tienen mayor peso, son más 
fuertes manifiestan mayor energia que sus compafieros 
promedio. 

Se llevó a cabo un seguimiento de identificación de los niflos sobredotados que estudio Terman, 
desct1br.iendo que habJan mantenido las caracteristicas 
de su superioridad fisica. Muchos de e.Ilos habltrn destacado como atletas o se desempef1an muy bien en di fe.rentes deportes u. PJ 

Sin embargo hay que tener en cuenta dos cosas; 
primero, aunque es claro que los sobredotados tienden 
a ser mejor que .sus compañeros promedio física y 

¡3¡El n.iI1o sobredotado Maria Teresa A. Silva y Ortiz.p.44 

73 



mentalmente a medida que van crec:i.endo también lo es 
que esta superioridad no parece detectarse con 
facilidad en la mayoria de los casos en los primeros 
afios de su vida ni desde su nacimiento. 

"No encontraron evidencias en las pruebas de 
habilidad motora o mental durante · el primer afio de 
vida que pudiesen predecir una precocidad posterior. 
Segundo debido a que se ha. encontrado una correlaci6n 
considerada entre el C.l. y el nivel socioecon6mico, quizá esa aparente supe,;rioridad fisica de los 
sobredotados se deba a factores no intelectuales". i~i 

Se han encontrado que la superioridad fisica de 
los sobredotados era menos marcada cuando se les 
compraba 

cuales, 

con 

por 

sus hermanos 

supuesto, 

socioeconómicos idénticos) .w 

no sobredotados (los 

tenían antecedentes 

En cuanto al sexo. todavía no se ha respondido 
satisfactoriamente si este factor es determinante en 
la frecuencia de ·sobredones y talentos especiales 
entre los varones y las mujeres. 

Ci\RAC"rERISTICAS EDUCATIVAS: 

En este ··aspecto se ha observado que aprenden a 
lee.r con facilidad, llegan a la escuela sabiendo 

(l)lbl Ma. Teresa l!.. Silv~ y Ortiz O.p. cit. p. 
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leer, también 

matemáticas. 

sc•n rnás capaces de manejar problemas 

Esto posiblemente 

secuencia del desarrollo de 

obedezca 

conceptos 

a 

y 

la 

de 
habilidades ya que son menos diestros en áreas que 
piden mayor desarrollo 

dibujar. Contrario a lo 

motor, corno 

que se 

escri.bi.r 

cree, a 

y 

los 
sobredotados les gusta asistir a la escuela, aunque 
generalmente son más jóvenes que sus compañeros de 
clases pues han avanzado más rápido debido a su 
desempeño académico superior. Tampoco es de 
sorprenderse que el sobredotado tienda a buscar 
ocupaciones que demandan habilidades intelectuales, 
creatividad y mot'ivaciones mayores que el promedio. 

CARACTERISTICAB SOCIALES Y EMOCIONALES: 

Los n.iflos sobredotados tienden a ser .felices y 
son bien estimados por sus compañeros, tienden a ser 
líderes sociales, 

autosuficientes y 

son 

menos 

estables 

propensos 

emocionalmente, 

a desordenes 
neuróticos y psicóticos que los niños promedio. 

Es común que la gente, tienda a relacionar a 
quienes destacan en las artes con las enfermedades 
mental.es. Persiste la idea de que los genios 
creativos tienen algo de lunáticos. 
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Asl como los qigantes pagan un al to precio por su 
estatura con la esterilidacl y una Eelativa debilidad 
muscu.lar y mental, los gigantes clel pensamiento pagan 
por ello con la degeneración de su mente, lo cual es 
mds frecuente encontrar en los genios que en aquellos 
que no estén sanos. !Gl 

Se dice que los artistas'· son personas que se. 

alejan del mundo ·real al esforzarse creativamente 

debido a sus conflictos inconscientes. PJ Ideas como 

ésta son las que dificultan acabar con el mito de que 

la excelencia creativa esta ligada con la enfermedad 

mental en lugar ele con la salud mental. Si bien es 

cierto que algunos de los grandes ar~istas, músicos y 

científicos atravesaron por períodos de inestabilidad 

mental o psicosis, probablemente lograron sobresalir 

con sus obras a pesar de y no a causa de su angustia· 

emocional. 

Otro ejemplo del prejuicio de que los 

sobredotados son personas desadaptadas socialmente e 

inestables socialmente, es el estudio que se llevo a 

cabo con niños que .obtuvieron un C.I. de 180 o más en 

la Stanforcl-Binet. Segdn este estudio tales nifios se 

aislaban bastante de sus compañeros y no se llevaban 

¡i;¡mJbidem p. 66 
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bien. Sin embargo que tan válida es la 
representatividad de su muestra, ya que solo hab.ía 
doce nifios elegidos corno sobredotados en una muestra 
de varios miles, pero con' un C. I. de 180 o mayor 1 1o 

cual sería al . que se utilizaría para 
descubrir las características del retardo mental que 
tiene C. I. de 20 o menos. Ambos casos caen en los 
extremos y no son representativos de la mayoría de 
los casos de sobredotados ya que es más frecuente 
encontrar sobredotados con C.I. en 130 y 150. 

En suma los sobredotados generalmente manifiestan 
características 

, ' 
sociales y emocionales superiores .. El 

tener ingenio creativo no necesariamente es sintoma 
de inestabilidad emocional, ni de enfermedad mental. 

Finalmente al igual que se hizo con la 
superioridad fisica hay que considerar el nivel 
socioeconómico en relación con la aparente 
superioridad social del superdotado ya que todavía se 
desconoce que papel juega realmente. 

CARACTERISTICAS MORALES: 

Por lo general esperamos que las personas más 
brillantes también sean mejores moralmente; más 
justas, honestas y compasivas. 



Se cree que por el solo hecho de ser:: más capaces, 

taml..Jién lo serán para ver y hacer lo correcto má:3 

rápido y con mayor profundidad que el común ele la 

gente. Sin embargo no siempre es cierto. Hay algunos 

que hacen de sus sobredotados 

convirtiendo se en una 

mal· uso 

verdadera pesadilla 

dotes 

para 
quienes los rodean un ejemplo de esto es el caso de 

Hitler y algunos de sus colaboradores, que 

indudable~ente eran personas hábiles, creativas y 
talentosas, pero que utilizaron sus dones especiales 

para dañar a gente. Afortunadamente este 
procedimiento 

mucha 

no es característico de los 

sobredotados como grupo la mayoría de los estudios 

que se han hecho en este renglón afir:man que tienden 

9- preocuparse por conceptos tales corno el bien y el 

mal, lo correcto y lo incorrecto, la justicia y la 

injusticia 

promedio y 

acuerdo ,con 

desde una edad mas temprana que el 

buscan comportarse lo mejor 

los lineamientos morales de 

posible de 

la sociedad 

en que viven. Así :rLismo, tienden a comprometerse con 
problemas sociales especificas y buscan la manera de 

resolverlos, tratan de ayudar a los demás y resolver 

dilemas morales. 

Además de las características- antes mencionadas 

hacernos una presentación de: 
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Caracter.ísticas 

Sobresaliente: 

Distintivas del Niño 

Los investigadores Renzulli y Hartman han 

establecido las siguientes características del niño 

sobresaliente, a partir del análisis de los 

resultados de estudio efectuados por los 

especialistas de este campo. 

CARACTERISTICAS DE APRENDIZAJE: 

Su J.enguaj e es amplio, 

significado de las 

variado y fluido. 

el palabras y las 

correctamente. Se muestra interesado en 

Conoce 

aplica 

los 

acontecirnientos y sucesos del mundo que lo rodea. 

Capta y retiene con .facilidad y rapidez todo tipo 

de información acerca de fechas, lugares, 

acontecimientos y personas. 

Comprende con rapidez las relaciones causa-

efecto; procura descubrir el cómo y el por qué de las 

cosas; formula muchas preguntas interesantes. 

Capta con facilidad los principios, leyes, 

normas, que rigen el comportamiento de los hechos, 
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fenómenos, personas, puede realizar rápidamente 

generalizaciones válidas acerca de los 

acontecimientos, personas, cosas, ideas, etc. 

Es un observador agudo, atento. Es muy despierto 
en todo se fija. Generalmente 11 ve más u y "adquiere 
más 11 que otros acerca de una narración, 

etc. 

película, 

Lee mucho por su propia cuenta; generalmente 
prefiere libros de nivel adulto; no evita las 
lecturas difíciles puede mostrar preferencias por 

tem~s culturales, científicos, literarios, 
autobiográficos, enciclopedias, atlas, etc. 

Intenta comprender los temas complicados 
separándolos en sus partes componentes: razona las 

cosas por .:d mismo y encuentra 

con sentido común. 

respuestas lógicas y 

Ha realizado actividades con objeto de conocer el 
comportamiento o 

. " funcionamiento de los animales, 
cosas y fenómen;:>s, por ejemplo a disecado o destasado 
algún animal, planta, flor, etc. para saber corno es 
por dentro. Ha desarmado alguna .máquina o aparato. Ha 
observado algún fenómeno natural como: la lluvia, el 
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crecimiento de una planta, el mcndrniento del sol, de 
la luna, etc. 

Muestra gran interés por ciertos temas que no 
están contemplados en el programa regular ele la 
escuela. 

Generalmente contesta correctamente las preguntas 
hechas por el maestro en el salón ele clases. 

Le gusta buscar información sobre temas vistos en 
clase, aparte ele la información que le clan en el 
salón. 

Generalmente es crítico y formula juicios propios 
a partir de conocimientos adquiridos. 

CARACTERISTICAS DE LIDERAZGO: 

Cumple bien en sus responsabilidades. Lleva a 
cabo lo que promete y generalmente lo hace bien. 

Se muestra seguro de su. relación tanto con los 
adultos, 

tranquilo 

ante el 

como con los niños de 

cuando se le pide que 

grupo. Es aceptado por 

agrada y cae bien. 
81 

su edad. Se muestra 

exponga su trabajo 

sus compafieros, les 



Puede expresarse bien. Tiene faciJ.idad de palabra 
por lo que generalmente los demás entendieron lo que 
dice. 

Se le adapta fácilmente a las nuevas situaciones; 
su pensamiento y acción no· son regidos, sino 
flexibles no permiten perturbarse cuando la rutina se 
modifica. 

Disfruta estar con otras personas, es sociable, 
prefiere no estar solo. 

Tiende a ser líder, generalmente dirige las 
actividades en las que participa. 

Participa en la mayoría de las actividades 
sociales relacionadas con la escuela; puede contarse 
con él siempre que haya una actividad de ese tipo. 

Toma iniciativa para organizar a sus 
compañeros en la realización de diversas actividades. 

CARACTERISTICAS MOTIVACIONALES: 

Se absorve y compromete verdaderamente en ciertos 
temas o problernas; es persistente en intentar 
terminar sus tareas (a veces es difícil hacerlo 
cambiar a otro terna) 
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Se aburre fácilmente con las tareas rutinarias. 

Neces.ita poca motivación externa 
trabajando en algo que desde el 
entusiasma. 

para continuar 

principio le 

Busca la perfección; 
satisface fácilmente con 
productos. 

es autocrítico; no se 

su propia eficiencia y 

Prefiere trabajar independientemente; realiza sus 
tareas y actividades por si solo. Necesita poca 
dirección por pa¡¡te de sus maestros, padres y adultos 
en general. 

Se interesa en 
como la religión, 

raciales, etc., en 

edad. 

adultos tales muchos problemas 

la politica, el 

mayor grado que 

sexo, problemas 

los nifíos de - su 

Expresa claramente lo que piensa. Se queda 
voluntariamente en el salón de clases realizando-
tareas escolares y otros trabajos. 

Cuando trabaja sobre algo que es de su interés, 
siempre lo concluye. 
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CARACTERISTICAS DE CREATIVIDAD: 

Muestra gran curiosidad acerca de las cosas, 
constantemente pregunta acerca de todo. 

Produce un gran número de ideas o soluciones a 
los problemas y preguntas; con frecuencia propone 
respuestas poco comunes (no acostumbradas) únicas e 
ingeniosas. 

No se inhibe al expresar sus opiniones, en 
ocasiones es radical, los puntos de desacuerdo lo 
incitan a discutir; es tenaz. 

Es aventurero y arriesgado, disfruta los retos; 
se siente estimulado a resolver problemas dificiles, 
no se detiene ante los obstáculos. 

Muestra gran actividad intelectual, le gusta 
fantasear e imaginar cosas, manipula ideas, las 
cambia y las comlJina, con frecuencia se preocupa por 
adapt"á.i, mejorar y- mó-dftica·r objetos, situaciones, 
etc. 

Muestra un agudo sentido del humor, le encuentra 
gracia a situaciones que a otros puede no parecerles 
humorístico. 

84 



Tiene una ccinciencia poco común de sus irnpulso.s y 
se deja llevar más libremente por ellos sin 
inhibirse. 

Se muestra como una persona muy sensible a la 
belleza. Se fija en las caracteristicas estéticas de 
las cosas. 

No se ajusta a lo acostumbrado, acepta el cambio, 
no se guia solo por los detalles, sino por lo 
esencial. Es independiente y teme ser diferente. 

Critica constructivamente, no esta dispuesto a , 
aceptar sin un examen crítico las afi,rmaciones 
autoritarias. 

Como hemos observado son muchas y variadas las 
caracteristicas de los nifios sobresalientes, de las 
cuales debemos estar alertas los maestros, para que 
cuando observemos alguna de estas manifestaciones no 
las ignoremos y hagamos un receso para analizar y 
estudiar más detenidamente a los nifíos que presentan 
características 

sobresalientes. 

que 

Una 

nos hagan pensar 

vez detectadas 

en nifios 

algunas 
caracteristicas será necesario recurrir a algunas 
pruebas que nos permitan medir el C.I. de los nifíos 
que ctefectamoS o cteemos que son sObresaiie_n.te·s; ·con·--
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la finalidad de dar una educación adecuada, planeando 
acti vidade.s curriculares pero con aspiraciones más 
altas 1 ayudando de esta manera a que dichos alumnos 
desarrollen al máxime/· sus potenciales y de esta forma 
evitar la fuga de cerebros. 

Debernos tener en cuenta que las características 
físicas no son de importancia y debemos de pensar que 
puede haber alumnos sobresalientes que no tengan 
buena presentación; aún sin embargo sabernos que en 
esta población podremos encontrar niños 
sobresalientes. Tampoco nos debe interesar el nivel 
soc.ioeconórnico, aunque de hecho sabemos el papel tan 
importante que juega el medio arrJJ.iente en que se 
desenvuE;;lven l.os alumnos. Mejor nivel socioeconómico, 
mayor cul tura 1 mejor alin'.entación, menos 
enfermedades, mejor atención por parte de los padres, 
perq recordemos que entonces ~a i~teligencia de estos 
chicos se deba más bien a su nivel socioeconómico que 
ha su intelecto. 
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CAPITULO IV 

LA IMPORTANCIA DE LAS PRUEBAS MENTALES. 

En este capítulo abordare.mas la necesidad de 
valernos de un instrumento que sirva para medir la 
inteligencia de los alumnos que nosotros hemos venido 
observando, y que por la manifestación de sus 
características los estamos catalogando como alumnos 
sobresalientes. Estos instrumentos serán las pruebas 
mentales o test de inteligencia que nos ayudarán a 
conocer la edad mental y el cociente intelectual de los 
alumnos considerados sobresalientes. 

Una vez teniendo los resultados de estas pruebas 
podremos confirmar que nuestras sospechas eran ciertas y 
no únicamente que estuvieramos confundiendo los alumnos 
sobresalientes, por la formación del medio ambiente y su 
cultura. 

El empleo de las pruebas mentales debe obedecer a 
un propósito, como en este caso el objetivo es 
corroborar la clasificación que se ha hecho con algunos 
escolares considerándolos sobresalientes, aunque estas 
pruebas nos ayudan también a detectar escolares con 
anormalidades por deficiencia. Además del auxilio de las 
labores de orientación sea escolar, vocacional o 
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profe.sional, o alguna forma de investigación 

psicopedagógica. 

Med_iante la aplicación de las pruebas mentales, se 

determina la edad. mental de los sujetos, y ésta, 

comparada con su edad cronológica, determina su 

cociente intelectual, el que advertirá el grado mental 

que le corresponde. Si el cociente intelectual se 

localiza sobre la normalidad, señala a los sujetos 

superdotados mentales. 

Primeramente iniciaremos con algunos conceptos que 

permitirán mayor entendimiento de este trabajo: 

La inteligencia se explica de la siguiente manera: 

el cerebro normal tiene la posibilidad de un 

funcionamiento consistente en la actividad neuronal, 

misma que se traduce en energía, esta energía se 

manifiesta por ondas, que el cerebro hace irradiar en la 

misma forma que una antena difusora de redio emite ondas 

sonoras; la energía puede ser aplicada por cada 

individuo de forma distinta con resultados diferentes; a 

este empleo de la energía cerebral se le llama 

inteligencia y no es otra cosa que una aplicación de las 

ondas cerebrales, una traducción en vivencias concretas 

de la energía neuronal, canalizada en algún contenido, 

de la misma manera como los aparatos de radio 
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transforman en palabras o en música las ondas sonoras 

emitidas por la antena. 

TIPOS DE INTELIGENCIA. 

La inteligencia es un hecho'lndividual, y por ello, 

tiene como característica sustantiva la de su 

particularidad, la de no repetir en nadie más, porque 

representa una cualidad propia de cada persona. Asf el 

estudio de la inteligencia podría aparecer tan imposible 

como inútil, ya que no habría posibilidad de emprender 

un registro de las variadísimas formas particulares como 

tal función se manifiesta. 

No obstante, puede superarse, si se tiene en cuenta 

que la inteligencia es capacidad, energía, posibilidad, 

fuerza, y que como tal, no constituye un mero adorno de 

la persona, sino más bien el impulso de ésta para la 

acción, el elemento dinámico determinante para la 

participación subjetiva· ante las muy diversas 

modalidades que ofrecen las situaciones de la vida 

ordinaria. 

Con la multiplicidad de formas que toma la 

inteligencia en su realización, se puede agrupar sin que 

pierda su individualidad, en grandes direcciones de 

proyección, resultando así los tipos de inteligencia. 

Estos tipos engloban los actos inteligentes 
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prescindiendo de sus elementos diferenciales, para 

atender tan solo a su sentido dinámico; así resultan 

los tipos de inteligencia concreta, abstracta y social. 

Se llama inteligencia concreta la que se aplica en 

resolver situaciones mecánicas y manuales; hay que hacer 

notar que en este tipo mental, la naturaleza funcional 

abstracta no cambia, sino que lo concreto es la 

situación a la que se enfrenta. Los trabajadores 

manuales, los mecánicos, los inventores, los ingenieros, 

usan fundamentalmente este tipo de inteligencia. 

La inteligencia abstracta, es la que emplea 
' símbolos para la resolución de situaciones cuya realidad 

no es empírica; estos símbolos son por ejemplo los 

números, las palabras, las formas geométricas, que 

sirven como referencias para abordar situaciones 

abstractas, solamente pensables; se reconoce sobre todo 

en escritores, matefuáticos, filósofos ... cuya labor es 

eminentemente reflexiva. 

La inteligencia social, es la capacidad 

enfrentarse con éxito a situaciones originadas 

para 

en el 

trato humano; la naturaleza de estas situaciones es la 

social, ya que la energía mental es la misma que se 

emplea en todas proyectándose en hechos diversos. 

Predomina este tipo intelectual en los políticos, 
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abogados, maestros cuya labor se realiza en una 

modalidad característica de la convivencia humana. 

APTITUDES. 

Las múltiples formas concretas que se agrupan 

dentro de cada tipo de inteligencia, constituyen

habilidades propias de los individuos, para actuar ante 

situaciones muy diversas. A estas habilidades o 

disposiciones personales para actuar de manera exitosa 

en momentos y situaciones diferentes, se le da el 

nombre de aptitudes. 

Las aptitudes no son excluyentes desde el punto de 

vista de la tipología mental; se puede tener aptitud 

abstracta y de relación aunque predominantemente se 

tenga una inteligencia concreta. "La vida humana reclama 

una situación general inteligente, por encima del 

talento especifico.n1 

Las aptitudes como consecuencia de las diferencias 

interindi viduales presenta en los sujetos una variedad 

de cualidades personales respecto a su inteligencia, 

tanto desde el punto de vista de su orientación, como de 

su abundancia. Estas cualidades se conocen con el nombre 

de aptitudes, y son capacidades, habilidades o 

1 José Manuel Vil/a/pando. Manual de Psicotécnica Pedagógica. p.168. 
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simplemente posibilidades para ejecutar algo, a la vez 
que con éxito, con relativa facilidad, son disposiciones 
naturales de cada uno, que si bien pueden 
perfeccionarse una vez manifestadas, de ninguna manera 
son suceptibles de crearse artificialmente. 

Las aptitudes pueden clasificarse en: mecánicas y 
espirituales. 

Las aptitudes mecánicas son aquellas que dependen 
del ejercicio de una actividad fisiológica, tales como 
los movimientos coordinados, la ejecución de un trabajo 
manual, etc. Las aptitudes espirituales por su parte, 

' son las que dependen de una actividad psíquica como las 
facultades artísticas, la capacidad de razonamiento, 
etc. 

Las aptitudes son habilidades para hacer algo, y 
aunque específicas en cada individuo, suelen darse 
varias simultáneamente en el mismo sujeto. Esto 
significa que cada uno puede desarrollar, con cierto 
grado de éxito, muchas de las actividades usuales o 
propias de su sociedad y de su tiempo, lo cual se 
explica, tal vez, porque la habilidad se auxilia con la 
observación 

observación. 

del producto 
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Su descubrimiento y determinación en cada individuo 
se llama diagnóstico, pues para determinarse las 
aptitudes de cada uno, es preciso buscar la orientación 
de su inteligencia, y determinar cuan ti tati vamente su 
rendimiento. Por ello el dignóstico de sus aptitudes.es 
eminentemente psicológico, pues" aunque haya aptitudes 
mecánicas, la fuente de éstas reside en la inteligencia. 
El diagnóstico de las aptitudes no descubre de manera 
específica cada una de ellas, sino que denuncia tipos, 
es decir, formas generales de capacidades, modos de 
orientación de habilidades. 

La mayor 

aptitudes de 

educativa que 

aplicación del conocimiento 
cada individuo está en una 

se ejerce sobre éste, 

de las 

actuación 

denominada 
orientación vocacional, consistente en la guía adecuada 
de cada sujeto, hacia el ejercicio de la actividad que 
realice con más seguridad, a cambio de la cual, si tiene 
un sentido de beneficio social, el individuo pueda 
obtener una remuneración· económica; es decir, que el 
ejercicio adecuado de las aptitudes pueda convertirse, 
unido a otros factores, en una profesión para el sujeto. 

También suele utilizarse el conocimiento de las 
aptitudes en la práctica de la enseñanza, a fin de que 
esta labor, que consiste en la dirección del aprendizaje 
de los alumnos, puede ser realizada de acuerdo con la 
capacidad de cada uno , constituyendo así una economía 
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de esfuerzo para el alumno, al aprender sólo aquello que 
le permiten sus posibilidades propias, y también una 
economía de esfuerzo para el maestro, al no impartir una 
enseñanza forzada que carezca de elmentos subjetivospara 
llegar asimilarse .. Esta práctica de enseñanza basada en 
la capacidad individual es conocida con el nombre de 
Escuela a la medida. 

EL COCIENTE INTELECTUAL. 

El indiscutible hecho de las diferencias 
individuales, se manifiesta en todas las actividades y 
expresiones de la personalidad de los sujetos, unas 
veces en forma de'presencia, otras de energía, o bien 
de abundancia respecto de sus funciones. Así la 
inteligencia viene a ser un motivo importante y casi 
típico de estas diferencias individuales, porque cada 
sujeto ofrece particulares características, en 

La intensidad, 

psicometría 

cantidad, grado, abundancia, 

se propone apreciar las 

etc. 

diferencias 
individuales, en cuanto a la cantidad que esta función 
presenta en los distintos individuos. 

Con este propósito se emplean las pruebas mentales, 
pero no hay que perder de vista que éstas no miden la 
inteligencia en sí, sino que solamente provocan su 
proyección. La consecuencia de una prueba mental, al ser 
aplicada a los sujetos, no es la medida de su 
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inteligencia, sino que el estímulo para que cada sujeto 
proyecte su rendimiento intelectual. 

RENDIMIENTO MENTAL 

Se llama a la consecuencia de aplicar la energía 
cerebral en algún sentido. Pero el rendimiento, distinto 
en cada individuo, tampoco puede ser la medida, porque 
en los adultos siempre resultaría superior respecto de 
los niños y jóvenes. 

El rendimiento que se manifiesta en una prueba 
mental, simplemente revela el grado de desarrollo de la 
inteligencia, y se llama edad mental. 

LA EDAD MENTAL. 

Es el desarrollo que ha alcanzado la inteligencia 
de una persona y que la iguala o nivela con el grado que 
posean otras muchas, comparado estadísticamente con 
ellas. En otras palabras, edad mental es la posibilidad 
que tiene el sujeto de proyectar su inteligencia en el 
mismo grado que la proyecta un grupo de sujetos de 
determinado desarrollo mental, que en término medio 
coincide con determinada edad. 

Tampoco puede ser la edad mental la medida de la 
inteligencia, porque si bien expresa el grado de 

95 



desarrollo mental, éste no es independiente dentro de la 
estructura personal, sino que ofrece siempre una 
determinada relación con la evolución total del 
individuo, con la edad de la vida o la edad cronológica. 

Esta relación entre la edad de la vida y el 
desarrollo mental, es, nada menos, la medida de la 
inteligencia, que es estrictamente personal, diferente 
en cada caso. Se determina por proporción entre el 
desarrollo mental y desarrollo vital de cada sujeto. Tal 
proporción nos da un cociente que es el que expresa la 
medida de la inteligencia, y se le llama cociente 
intelectual. 

La manera de calcular el cociente intelectual, 
consiste en dividir la edad mental, entre la edad 
cronológica, eliminando los decimales, mediante una 
multiplicación por 100. (Ambas edades se expresarán en 
meses, para facilitar la división 
denominadas). La fórmula respectiva es: 

C.I. E.M.Xl00 

E. C. 

LOS NIVELES INTELECTUALES. 

de cantidades 

Igual que todas las manifestaciones de la 
personalidad, la inteligencia se ofrece como un punto de 
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comparación de las diferencias entre los distintos 
sujetos de un grupo determinado. 

Así es posible una clasificación mental, sin perder 
de vista la individualidad de cada uno. 

Algunos autores han hallado los límites para cada 
una de las zonas, determinaron la proporción constante 
de estas zonas, dentro de la clasificación en los grupos 
sociales. 

NIVELES MENTALES 

Geniales 

Muy superiores 

Superiores 

Sobre lo promedio 

Normales o casos 

Bajo el promedio 

Débiles mentales 

Débiles mentales 

COCIENTE INTELECTUAL 

140 o más 

de 130 a 139 

de 120 a 129 

de 110 a 119 

promedio de 90 a 109 

de 80 a 

superficiales de 60 a 

89 

69 

profundos 59 o menos 

PORCENTAJE 

1 

2 

8 

16 

46 

16 

2 

1 

"El objeto de calcular-el cociente intelectual, no es tan sólo hallar la 
proporción entre el desarrollo mental y el general en cada sujeto, sino 
usarlo como base para determinar éi ni'vei -mental a que corresponde, de 
acuerdo con la totalidad de la población". 23 

3 Ibid. p.173, 
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Las pruebas mentales o test de inteligencia tratan 
precisamente de esa función originaria y característica 
de la persona, que puede manifestarse de modos diversos, 
pero sin desprenderse de su esencia peculiar. 

cuando se trata de medir la inteligencia, el test 
plantea problemas, dificultades, para cuya resolución se 
requiere tan solo la participación de la inteligencia, y 
no de otros hechos como la memoria, el aprendizaje, la 
experiencia. Salvada esta condición esencial de las 
pruebas mentales, en lo que se asegura su autenticidad, 
se anulan todas las objeciones que sin base se vienen 
haciendo a las 'pruebas, atribuyéndoles vaguedad o 
ambigüedad. 

Una prueba mental es un conjunto de reactivos o 
provocaciones a la actividad intelectual, consistentes 
en situaciones artificiales, ante los cuales el sujeto 
habrá de reaccionar mediante su actuación consciente, 
empeñado en dar respuestas acertadas. Pero no debemos 
perder de vista que las pruebas mentales examinan la 
inteligencia general, esto es, la capacidad inicial del 
hombre para actuar ante situaciones diferentes, por lo 
que, cualquiera responderá a la concepción de su 
dinamismo; y en igual forma si se trata de aptitudes, 
específicas y particulares de inteligencia, las pruebas 
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mentales no denuncian formas intelectuales concretas, 
sino capacidad mental general. 

Los reactivos de 

significar 

direcciones 

reclamos 

en que 

a 

las 

la 

ésta 

pruebas mentales 

inteligencia, en 

pUede enfocarse.· 

deben 

todas 

Como 
situaciones artificiales que son, puede darse a su 
contenido una enorme variedad de contenidos, de 
sentidos, de formas y de grado, sin que ello signifique 
pasar por al to las características generales de todos 
los test. Una buena prueba de inteligencia elaborada con 
reactivos bien propuestos, debe poner de manifiesto en 
el transcurso de ella, todas las directrices 
fundamentales de la conducta humana, de manera que 
proporcione una imágen total, global, de la personalidad 
del examinado. 

"Se evitará juzgar la inteligencia a través de una característica 
sobresaliente o negativa, error en el que se ha incurrido no pocas 
veces". 45 

A mayor abundamiento en esta opinión, no debe 
medirse la inteligencia tomando como un modelo una forma 
específica de ella. Supongamos que se toma como muy 
inteligente a un matemático encumbrado; ¿Qué grado de 
inteligencia se asignará, comparativamente a éste, a un 
pintor también con reputación eminente? Si se toma el 

5 Ibid, p. 179 
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razonamiento matemático como norma de superioridad, el 

pintor resultaría con inteligencia inferior; pero si se 

toma la habilidad para la plástica como medio para 

juzgar la mentalidad, el matemático resultaría con bajo 

nivel intelectual; y si se toma un criterio diferente de 

razonamiento matemático y al de la habilidad para la 

plástica, ambos resultarían con inteligencia menor. 

Nos damos cuenta que las pruebas mentales no pueden 

examinar con criterio parcial una función tan general 

como lo es la inteligencia. Por el contrario, se 

proponen dar una noción cuantitativa del rendimiento 

intelectual, como capacidad para usarla en cualquier 
1 

forma y en situaciones normales. 

En las pruebas mentales se propone ofrecer 

reactivos a estímulos a la inteligencia general a la que 

se da en la gran mayoría de los sujetos que se 

consideran como medios. Por ello es que en esta forma de 

trabajo psicométrico tiene tanta importancia la realidad 

empírica de los sujetos, sobre todo su edad y el número 

de ellos, ásí como también el concepto de norma. 

Por cuanto a la esencia misma de los reactivos, ya 

que se trata de dificultades que se ofrecen a la 

inteligencia, las pruebas mentales han de tener en 

cuenta la edad de los sujetos a quien se aplicarán, pues 
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evidentemente que lo que significa el obstáculo mental 
para un niño no lo es para un adulto. 

CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS MENTALES. 

El conocimiento de la inteligencia, como se ve, es 
un hecho que ha ido tomando caracter de necesario en las 
tareas educativas, como en los psicológicos y personales 
de los sujetos; las situaciones que reclama ese 
conocimiento son también variadas. 

Motivo por el cual las pruebas mentales han sido 
objeto de diversas presentaciones, para satisfacer las 
necesidades que plantean las situaciones concretas. Las 
pruebas mentales 
colectivas. 

se clasifican en individuales y 

El empleo más generalizado de las pruebas mentales 
es el de las colectivas , por la economía que significa 
en tiempo y en número, así como por la escasa exigencia 
de especialización en quienes la aplican. 

Sin embargo, las pruebas individuales se aplican 
cuando se trata de hacer estudios integrales de los 
sujetos en particular, o bien cuando después de la 
aplicación de una prueba colectiva, los sujetos se 
localizan en un extremo de la serie: muy altos o muy 
bajos; en este último caso, las pruebas individuales, 
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por su mayor consistencia, sirven como medio de 
comprobación o rectificación de los resultados de las 
pruebas colectivas, las que más bien se emplean como 
instrumento para el exámen general de grupos. 

En muchos casos, es conveniente la aplicación de 
varias pruebas y calcular el promedio de los cocientes 
intelectuales sefialados por cada una de ellas, para el 
mismo sujeto, ya que la variedad de reactivos permitirá 
mayor riqueza de proyección mental, según la naturaleza 
particular de cada uno. 

TECNICA DE APLICACION DE LAS PRUEBAS MENTALES. 

Los resultados que se obtienen de la aplicación de 
las pruebas y escalas mentales deben ser considerados 
con un criterio acertado, sobre todo si van a constituir 
un elemento para estudios individuales. Es preciso 
evitar las dos opiniones antagónicas pero equivocadas, 
que se tiene acerca de tales instrumentos, a saber: 
primera, que las pruebas mentales pueden dar esquema 
completo de la personalidad; segunda, que las pruebas 
mentales carecen de absoluto valor. Estos errores pueden 
eliminarse si la aplicación e interpretación de las 
pruebas, se apoya en ~una opinión justa, que se alcanza 
mediante una preparación conveniente acerca de los 
fundamentos psicológicos y estadísticos de las pruebas, 
y el tipo de actividad al que se hayan sujetas a quienes 
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se va a examinar; así mismo, mediante la posesión de 
cierta habilidad para la dirección del trabajo en 
grupos, y 

psicológica. 

de cierta 

De ahí que 

capacidad de 
sea· el maestro en 

aplicador de pruebas mentales. 

penetración 

más idóneo 

En la aplicación de las pruebas mentales se deben 
establecer las siguientes condiciones generales, para 
que sean exitosos los resultados obtenidos. 

-Salón de exámen. - Este deberá hallarse, en todo 
lo posible, aislado de ruidos y de interferencias. Tener 
buena iluminación y preferentemente amplio, además es 
importante dar el conveniente acomodo a los examinados. 

-Mobiliario.- Los pupitres o mesabancos deben ser 
unitarios. Estos deben estar suficientemente separados 
entre sí _para evitar todo tipo de copia. Antes de 
iniciar la aplicación de la prueba se hará que los 
alumnos - retiren de sus mesas toda clase de libros y 
útiles. 

-Material de trabajo. - Procúrese que los alumnos 
estén provistos de dos lápices con buena punta y 
borrador. El examinador deberá proveerse de lápices 
extras para cuando sean requeridos. Para la aplicación 
de la mayor parte de las pruebas mentales, es necesario 
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disponer de un cronómetro, a fin de registrar en forma 
precisa el tiempo señalado de las instrucciones. 

-Actitud del examinador. - Es absolutamente 
indispensable que. el examinador procure desde un 
principio crear un ambiente de tranquilidad y confianza 
favorables para la realización eficaz del exámen. Debe 
ser amable y con disciplina, su voz debe ser clara y 
moderada sin precipitaciones de ninguna clase. Mantendrá 
el interés y la atención en lo que se explica sobre la 
resolución de la prueba. 

-Las instrucciones. - Estas deben ser leídas a los 
1 examinados, evitando cambiarlas o alterarlas en lo más 

mínimo. Debe tenerse presente que cualquier cambio de 
éstas imposibilitaría el uso de sus normas. La lectura 
de las instrucciones se hará solo cuando todos los 
alumnos estén listos para escucharlas. Nunca se debe 
repetir su lectura, así como tampoco deben darse 
instrucciones individuales ni contestar preguntas que 
hagan los examinados una vez iniciada la resolución de 
la prueba. 

-Registro del tiempo. - Este debe llevarse en forma 
precisa. De ninguna manera debe prolongarse o reducirse 
alterando las instrucciones. Cuando otra persona sea la 
encargada de registrar el tiempo, bastará con que ésta 
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seftale con un ligero golpe de lápiz sobre la mesa el 
momento de suspender el trabajo. 

-Número de examinados. - Para las pruebas del 
primero y segundo grados de prim~ria, es conveniente que 
el grupo que se vaya a examinar no sea de más de 25 
alumnos ni de menos de 12. En los grados superiores, de 
tercero a sexto, un examinador experimentado puede 
aplicar las pruebas mentales de 30 a 40 alumnos. 

-Distribución de las pruebas.- Conviene que los 
ejemplares de las pruebas sean distribuídas por dos o 
tres alumnos o por ayudantes del examinador, mientras 
éste permanece frente al grupo vigilando la disciplina. 
De manera semejante se· procederá para recoger las 
pruebas una vez terminado el trabajo. 

-Calificación de los resultados.- Cuando la 
naturaleza de las pruebas así lo requiera, el examinador 
debe elaborar su clave en un ejemplo de las mismas, en 
el caso de que no se dan en el instructivo las 
indicaciones para la calificación detallada de cada 
aspecto, bastará con que se ·resuelva una prueba conforme- .. 
con las propias instrucciones que se den a los alumnos. 

-Normas e interpretación de los resultados.- Al 
final del instructivo se ofrecen las normas que servirán 
para que los resultados obtenidos por cada alumno sean 
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debidamente interpretados. Ninguna otra interpretación 
puede ser válida fuera de la que se deriva del uso de 
las normas, ya que éstas resumen el estudio experimental 
hecho sobre millares de sujetos de la edad y el grado a 
que se refiere. 

Con lo expuesto anteriornente podernos concluir en la 
importancia de conocer el grado de desarrollo de la 
inteligencia a través de las pruebas o test, porque 
éstas nos darán un diagnóstico general de la 
inteligencia, formas diversas d_e capacidades en cada uno 
de los alumnos que han -manifestado características de 
alumnos sobresalientes. Así como también a través de 

' estos instrumentos de evaluación nos podemos dar cuenta 
de cual es la edad mental de los alumnos sobresalientes, 
ya que ésta siempre será mayor que su edad cronológica, 
y conociendo su C.I.: nos podremos dar cuenta que nivel 
intelectual tienen los sujetos estudiados. 

En este caso nos interesan los alumnos que están 
sobre el promedio, superiores, muy superiores y hasta 
geniales. Y una vez teniendo las calificaciones de éstos 
niveles se podrán echar a andar proyectos d_iferentes 
para cada nivel intelectual tomando en cuenta siempre el 
interés de los propios alumnos. 

Al llevar a cabo las pruebas mentales siempre 
debemos hacerlo con un criterio general ya que éste no 
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puede hacerse con un criterio parcial, y cuando se 
juzgue necesario se harán varios exámenes a un mismo 
sujeto para que no .existan dudas. La variedad de 
reactivos nos dará mayor seguridad de la proyección 
mental del sujeto. 

El conocimiento que se obtenga de la proyección 
mental de los alumnos sobresalientes ayudará para que 
los docentes interesados en este asunto den una buena 
dirección a sus alumnos de acuerdo a ·1a proyección 
mental y características manifiestas en cada alumno. 
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CAPITULO V 

ALTERNATIVAS QUE FAVORECEN EL 
DESARROLO DE ALUMNOS 

SOBRESALIENTES 



CAPITULO V. 

ALTERNATIVAS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE 
ALUMNOS SOBRESALIENTES. 

La tarea de atender y comprender a alumnos 
sobresalientes es una tarea difícil dentro del grupo de 
alumnos regulares. El maestro debe trabajar mucho para 
encontrar las mejores alternativas dentro de su salón de 
clases. No es fácil ofrecer actividades diferenciadas 
para estos alumnos y erróneamente queremos que el 
sobredotado pueda autoeducarse o ayudar a sus demás 
compañeros más lentos con el fín de mantenerlos 
ocupados. Desde luego que este tipo de actividades no 
favorece los intereses particulares de estos alumnos. 

Los maestros debemos tomar en cuenta que hay que 
proteger la curiosidad y estimular el desarrollo de los 
alumnos sobresalientes. 

Para que los maestros seamos capaces de identificar 
y conducir a dichos alumnos, debemos de leer, pensar, 
observar y profundizar en este tema. 

Redundando en la identificación de los alumnos con 
el propósito de reunir información valiosa que nos ayude 
a ser mejores programas y tomar decisiones adecuadas en 
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la planeación de la instrucción para que la programación 
surja entonces de las caracteristicas y habilidades de 
los estudiantes. Esta programación deberá ser dinámica y 
flexible con oportunidades para todos los alumnos. 

Motivo por el cual presentamos algunas alternativas 
que nos ayudarán a desarrollar el potencial de los 
alumnos sobresalientes. 

Sabiendo que las • escuelas generalmente están 
sobrepobladas, cuentan con poco material y practicamente 
no pueden ofrecer ningún enriquecimiento extra. 

Conociendo al' sobredotado que tiene alto grado de 
curiosidad y una mente ágil y despierta, se aburre al 
ver restringidas sus oportunidades, sin embargo un 
maestro creativo tratará de compensar estas dificultades 
y se las ingeniará para ayudar a los alumnos 
sobresalientes en un grupo regular. De hecho sabemos que 
existen varios programas psicoeducativos para estos 
alumnos sobresalientes. El que se lleva actualmente en 
algunos planteles educativos con personal especial es el 
(P. A. C. S.) Programa de Actividades Crea ti vas para 
niños Sobredotados, o grupos C. A. S. 

Si nosotros como maestros nos damos cuenta de la 
dificultad que existe para que llegue a nuestra escuela 
un programa como P. A. C. S. entonces debemos tener 
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el Modelo de Talentos 
un capitulo anterior y nos 

algunas alternativas como 
Múltiples que se revisó en 
damos cuenta que brinda 
habilidades del pensamiento 
reflexión, la independencia 
posibilidad de solucionar 

la opción de trabajar 
que permite al niño la 

de pensamiento y la 
p'i'.'oblemas mediante el 

desarrollo de talentos. El cual puede ser trabajado en 
grupos regulares. Y a continuación presentamos algunas 
de las actividades tipo I que contiene dicho programa. 

ACTIVIDADES: TALENTO DE PENSAMIENTO PRODUCTIVO. 

OBJETIVO: Desarrollar destrezas generales en 
pensamiento creativo y resolución de problemas, 
pensamiento crítico y procesos afectivos tales como 
sentir, apreciar y valorar. 

TALENTO: Pensamiento productivo: Desarrollar la 
creatividad en los alumnos dándoles la oportunidad de 
que aprendan a utilizar su imaginación sin ponerles 
límites y de que rompan con todos los esquemas y 
estereotipos establecidos produciendo respuestas fuera 
de lo común. 

HABILIDADES, DESTREZAS Y PROCESOS COGNOSCITIVOS A 
DESARROLLAR: Creatividad, fluidez, flexibilidad, 
originalidad, imaginación, elaboración, asociación y 
comparación. 
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PROCEDIMIElNTO: Generar muchas ideas diferentes 
fuera de lo común y mejorarlas. 

TALENTO: Pensamiento productivo. 

- Mami ¿Me dejas estar despierto más tiempo? 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: 
destacando el Talento de 

Presente 

Pensamiento 

el friso 

Productivo. 
Explique las destrezas del talento anotándolas en el 
pizarrón. Discuta con los niños los diferentes tipos de 
camas en los que ellos duermen. Pídales que imaginen que 
son diseñadores de muebles y que tienen que diseñar una 

' cama muy original. Recuérdeles que deben pensar en 
muchos tipos diferentes de camas antes de seleccionar 
la que consideren más original. Permita que los niños 
discutan sus ideas. (Si es posible, pídales que lean 
algún cuento acerca de la hora de dormir). 

ACTIVIDAD PRINCIPAL. - Diga: "A muchas personas les 
gusta acostarse temprano, dormir y descansar bastante, 
mientras que a otras les gusta estar despiertas hasta 
tarde. Piensen en muchas ideas diferentes que podrían 
decirles a sus papás para que les permitieran acostarse 
más tarde. De todas las ideas que tengan seleccionen la 
más original. En el papel que les dí escriban la más 
original y hagan un dibujo, para lograr que los dejen 
acostarse más tarde. 
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Conforme los niños escriban sus ideas, recuérdeles 
que agreguen detalles. Pídales que dibujen debajo de su 
escrito. 

Pídales que hagan sus dibujos de tal manera que 
cualquier persona pueda interprefar sus ideas. 

MATERIAL: - Hojas blancas (30 x 45 cm.) 

- Lápices, gomas, colores. 

TALENTO: Pensamiento productivo. 

- El viaje imaginario. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: 

destacando el Talento de 

Presente 

Pensamiento 

el friso 

Productivo. 
Recuerde a sus alumnos alguna actividad de pensamiento 
productivo en la cual hayan proporcionado muchas ideas 
diferentes y originales. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Dígales a los niños y niñas 
que van a usar un mapa que les ayude a encontrar los 
lugares y cosas que estén buscando: "Vas a usar tus 
crayolas y una hoja con un mapa impreso en ella para 
hacer algunas cosas especiales. Vas a necesitar escuchar 
las instrucciones". Distribuya las hojas y prenda la 
grabadora. 
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Las instrucciones se encuentran en el casette que los niños escucharán. 

Procure que los alumnos escuchen y sigan las instrucciones que.se les proporcione en la grabación. 

Conforme los niños sigan la actividad, proporcione tiempo para intercambiar experiencias e impresiones. 

MATERIAL: - Grabación del viaje imaginario. 
- Mapas. 

- Crayolas o colores. 

ANEXO. 
· Un viaje imaginario. (transcripción de la grabación). 

Niños y niñas, estén preparados para realizar un viaje imaginario. Miren su hoja y observen todas las cosas que hay en ella, la llamaremos su mapa. 

Voy a esperar, mientras uds. observan su mapa. 

Ahora observen su mapa y encuentren una carita sonriente, ahí es donde empezarán. 

Tomen cualquier color de su caja de crayolas y colóquenlo en la carita sonriente. Yo los esperaré. 
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Tomen la crayola de tal forma que puedan usar la 
punta para moverse por el caminito, hasta llegar .a un 
árbol grande. Ahora usen su crayola y dibujen un animal 
cerca del árbol. Traten de pensar en un animal que nadie 
más piense. 

ustedes pueden desear dibujar algo diferente en el 
árbol. Esperaré a que hayan hecho sus dibujos. ( Pare la 
grabación para que los nifios tengan tiempo suficiente 
para pensar y dibujar). 

Ahora, muevanse por el caminito hasta que vean un 
coche pero no se separen. Sigan bajando por el caminito 
hasta que lleguen al "parque" vean todas las cosas que 
hay en el parque. ¡ Hij ole, como se va a divertir! ¿ ven 
un lago en el parque? Yo se que lo estan viendo. Ahora 
tomen su crayola y dibujen un animal que crean que puede 
estar en el lago. Usen su imaginación, traten de pensar 
en un animal en el que nadie más piense. 

Yo esperaré mientras ustedes dibujan su animal. 
(Pare la grabación ·para que sus niños tengan tiempo 
suficiente para pensar y dibujar). 

¡Ya no puedo esperar más para ver que han agregado 
a sus dibujos! 
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(Hagan un ruido como el que hace mamá cuando los 
llama "yu hu" ) . 

Oh, escucho que su madre los llama a casa, tomen su 
crayola y muévanse por el camini to hasta su casa, al 
final de la hoja. Vamos a ver quien puede encontrar el 
camino más rápido para llegar. 

(Pausa suficiente para que los niños marquen el 
camino) . 

¿No fué divertido aprender como usar un mapa para 
ayudarlo a encontrar lugares y cosas y para agregar sus 
propias ideas a los dibujos? 

Ahora ya están en casa, pueden voltear la hoja y 
hacer un dibujo en la parte de atrás, para mostrar que 
es lo que su mamá queria que hicieran al llegar a casa. 

¡Diviértanse y adiós! 

ACTIVIDADES: TALENTO DE TOMA DE DECISIONES. 

OBJETIVO: 

pensamiento 

desarrollar 

creativo y 

destrezas 

resolución 

generales en 

de problemas, 
pensamiento critico y procesos afectivos tales como 
sentir, apreciar y valorar. 
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TALENTO: Proporcionar al alumno elementos para que 
aprenda a darles solución a los problemas que se le 
presentan cotidianamente de forma autónoma, a través de 
un proceso de razonamiento y reflexión. 

HABILIDADES, DESTREZAS Y PROCESOS COGNOSCITIVOS A 
DESARROLLAR: Pensamiento crítico y lógico; razonamiento 
condicional, definición de términos, proposiciones 
calificativas, interpretación. 

Esquematización; secuenciación, razonamiento 
inductivo, razonamiento deductivo y probabilidad. 

PROCEDIMIENTO: Pensar en muchas alternativas en 
torno a una situación, analizar cada alternativa en 
función de criterios establecidos, decidir por la mejor 
alternativa, fundamentar la decisión tomada. 

TALENTO: Toma de decisiones. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Presente el friso 
destacando el talento de toma de decisiones. Explique 
cada una de las destrezas de dicho talento anotándolas 
en el pizarrón. Pídales a los niños que discutan o 
platiquen experiencias que ellos hayan tenido en comprar 
cosas con su dinero. 
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ACTIVIDAD PRINCIPAL: DIGA: ¿Qué tal si alguien les 
diera 10 000 pesos para que compraran lo que ustedes 
quisieran? piensen durante algunos minutos en esta 
situación. Pídanles que hagan una lista por escrito de 
las cosas que posiblemente comprarían. Enseguida pida al 
grupo que elabore una lista de criterios que le sirva de 
guía para tomar su decisión. Algunos criterios de que 
podrían servirse serían: 

1.- ¿Estas cosas serían durables? 

2.- ¿Cuánto tiempo estaré interesado en estas 
cosas? 

3.- ¿Estas cosas valen lo que se pide por ellas? 

Después de evaluar todas las alternativas de 
acuerdo con los criterios, haga que los niños 
seleccionen los objetos que podrían comprar con sus 
10 000 pesos (quizás sea necesario ayudar a los niños a 
encontrarlos precios de algunos artículos). 

Podría utilizarse para ello catálogos, folletos o 
anuncios en revistas o períodicos, etc. durante esta 
actividad. 

Una vez que los niños hayan elegido las cosas que 
comprarían con sus 10 000 pesos, pídales que escriban 
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una lista de todas las razones que pueden tener para 
tomar sus decisiones. 

Acepte las razones que cada niño dé para haber 
tomado sus decisiones. Elógielos cuando expresen con 
claridad las razones de sus decisiones. 

MATERIAL: Hoja blanca tamaño carta. 
Lápices. 

Revistas, catálogos, folletos 

TALENTO: Toma de decisiones. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Presente el friso 
destacando el talento de toma de decisiones. Guíe a los 
alumnos para que recuerden los pasos de la actividad 
anterior de toma de decisiones. Conforme vayan 
repitiendo las conductas incluídas 
pizarrón. Después pida a los niños 
experiencias que hayan tenido de 
Platique una experiencia personal si 
ejem. podría contar que una familia 

registradas en el 
que platiquen las 

"cambio" de casa. 
es necesario. Por 
compuesta por el 

padre, la madre, seis niños y dos perros, _vivían todos 
amontonados en una casa muy chica, hasta que un día el 
padre recibió una carta en la que le ofrecian un nuevo 
trabajo en el que podria ganar mucho más dinero. El 
padre aceptó el trabajo y permitió a los niños decidir 
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que tipo de casa necesitaban y deseaba la familia para 
vivir, en una montaña, en la ciudad o en el bosque. 

Una vez que usted sienta que el grupo ha captado el 
espíritu de tal experiencia, muestre las ilustraciones 
que tendrá preparadas de tres diferentes tipos de casas, 
y pase a explicar la actividad. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Diga, 

tuviera la oportunidad de una 

si la familia de usted 

de esos tres tipos de 
casas (todas con agua, en diferentes areas topográficas, 
etc.) ¿En cual de ellas le gustaría vivir? estas son sus 
alternativas. (Deje las ilustraciones a la vista 
mientras ellos deciden). 

Proporcióneles un conjunto adecuado de criterios en 
relación con los cuales ellos puedan evaluar cada 
alternativa. Dicho conjunto podría ser: 

1.- Una casa debe ser cómoda. 

2.- Una casa debe ser segura. 

3.- Una casa debe ser especial en algún aspecto. 

Asegúrese de que ellos entiendan que después de que 
hayan evaluado cada caso de acuerdo con los criterios, 
habrán de tomar una decisión final y ser capaces de dar 
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muchas y diferentes razones para haber tomado su 
decisión. 

Conforme cada niño haga su elección dentro de los 
limites que usted ha señalado por medio de las 
ilustraciones que les ha · iilostrado, les podría 
proporcionar una hoja de trabajo para organizar esta 
información. 

1.- La elección final. 

2.- Muchas y diferentes razones para hacer esa 
elección. 

3. - Un dibujo de la elección con el alumno mismo 
dibujado dentro de él. 

Acepte la decisión que cada niño tomó (este 
corresponde al dominio afectivo y el niño estará 
reflejando en él sus valores personales, quizá sus 
temores, etc.) elogie las expresiones claras que los 
niños emitan como justficacion de sus decisiones (por 
ejem. que un niño diga "me gustaría vivir en una parte 
muy alta para poder estar cerca de los pájaros". Esto 
reflejaría un tipo de pensamiento diferente que si solo 
dijera "me gustaría"). 
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MATERIAL. Ilustraciones que 
diferentes tipos de casas. 

Hojas blancas tamaño carta. 

Lápices, colores. 

ACTIVIDADES.Talento de planeación. 

OBJETIVO: 

pensamiento 

Desarrollar 

creativo y 

destrezas 

resolución 

muestren tres 

generales en 

de problemas. 
Pensamiento crítico y procesos afectivos tales como 
sentir, apreciar y valorar. 

' 
TALENTO: Planeación. 

Proporcionar al alumno los elementos necesarios 
para que aprenda a planear de forma sistemática los 
recursos, tiempo y materiales que requiera para llevar a 
cabo sus proyectos. 

HABILIDADES, DESTREZAS Y PROCESOS COGNITIVOS A 
DESARROLLAR: Habilidades de escuchar, observar · y· 
percibir; seguimientos de instrucciones, percatarse de 
detalles específicos, comprensión de los puntos y 
secuencias principales, relación 
formulación de preguntas apropiadas, 
inferencias, predicción de resultados. 
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PROCEDIMIENTO: Comunicar el proyecto, enumerar 
materiales y equipo necesarios para el proyecto, enliste 
los pasos a seguir, identificar los posibles obstáculos. 

TALENTO: Planeación. 

Planeación de un letrero de bienvenida. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Presente el friso 
destacando el talento de planeación en caso de haberla 
realizado y haga que recuerde en forma oral las ideas y 
destrezas que utilizaron para dicha actividad. Explique 
usted cada una de éstas anotándolas en el pizarrón. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Diga: Ahora ustades van a 
planear un cartel para dar la bienvenida a una persona 
que va a visitar este salón de clases. Por favor dibujen 
sus planes en la hoja de trabajo que les voy a dar. 

Recuérdeles a los alumnos que deben ir paso por 
paso e incluir: la forma que les gustaría que quedara su 
cartel · cuando éste. esté terminado, los materiales que 
van a necesitar, los pasos que van a tener que llevar a 
cabo y los problemas con los que se pueden encontrar. 
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PLANEANDO UN LETRERO DE BIENVENIDA. 

Como se va Los Los pasos Problemas 
a ver mi materiales que voy a que podria 
cartel que voy a necesitar tener 

necesitar llevar a mientras 
para hacer cabo para elaboro mi 
mi cartel hacer mi cartel. 

cartel. 

MATERIAL: Cartulina. 

Colores, crayolas. 

En esta actividad el letrero de "Bienvenida" se 
puede sustituir por algún otro que se refiera a mantener 
limpia la escuela, el salón, etc. 

TALENTO: Planeación. 

Planeemos un sandwich. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Presente un friso 
destacando el talento de planeación. Explique cada una 
de las destrezas de dicho talento anotándolas en el 
pizarrón. Si esta es una de las primeras sesiones de 
planeación en su grupo, haga que sus alumnos planeen la 
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elaboración de un helado siguiendo los tres pasos del 
talento de planeación. Guie al grupo a través de dichos 
pasos. Pregunte a los alumnos si conocen el origen de la 
palabra "sandwich", si no lo conocen narreles el 
siguiente cuento: habia una vez tin conde inglés muy rico 
que vi via en el siglo XVIII y que pasaba mucho tiempo 
jugando a las cartas. Nunca queria tomarse un tiempo 
para comer hasta que un día le ordenó a un sirviente que 
le llevara dos rebanadas de pan con una pieza de carne 
entre ellas, así empezó el sandwich. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Diga "La mayoría de ustedes 
alguna vez ha hecho un sandwich. ¿Se dan cuenta de que 
cuando han hecho un sandwich en realidad han estado 
elaborando un plan? Hoy les voy a dar la oportunidad de 
elaborar un plan para hacer un sandwich de su elección. 
Puede dirigir a los alumnos en cada uno de los pasos del 
formato o permitir que ellos lo resuelvan todo por sí 
solos. 

Ello dependerá de la práctica que el grupo tenga en 
el talento de planeación. 

Repase con los alumnos los tres pasos del talento 
de planeación. Específicamente guielos a que piensen 
antes de escribir y ayúdelos con cualesquier problema 
que se les pueda presentar al llenar el formato. 
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MATERIAL: Hoja de trabajo. 

Lápices. 

El requerido para llevar a cabo el plan. 

NOTA: En esta actividad el sandwich puede ser 
sustituído por torta, taco, agua de limón, etc, 
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HOJA DE TRABAJO. 

PLANEEMOS UN SANDWICH. 

1.- ¿Qué tipo de sandwich te gustaría preparar? 
,. --------------------------------------------------------

2.-Haz una lista de las cosas que necesitarás. 

3. - Haz una lista de todos los pasos que tendrás 
que cumplir para preparar tu sandwich. 
Paso 

1 --------------------------------
Paso 
2 ___________________________ _ 

Paso 

Paso 
4 ___________________________ _ 

4.- ¿Qué problemas se te podrían presen~ar al hacer 
tu sandwich? 
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ACTIVIDADES: TALENTO DE PREDICCIÓN. 

OBJETIVO: Establecer 

rige los acontecimientos. 

la relación causa-efecto que 

TALENTO: La úni·ca destreza que abarca este talento 
es: "Haz muchas predicciones diferentes sobre una misma 
situación". 

Esta destreza pretende que el alumno prediga, ya 
sea las causas y efectos de situaciones presentes, 
pasadas o futuras 

' 
a partir de ciertos antecedentes o 

información. Ejem. de las actividades de este talento 
son: 

¿Qué pasaría si yo fuera un billete? los niños 
realmente reflexionarán acerca de lo que pasaría si 
ellos mismos fueran dinero. ''Adiós a la escuela", en 
esta actividad los niños tendrán que predecir que cosas 
malas y buenas pasarían si no existiera la escuela. 

TALENTO: COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: Desarrollar una expresión más fluida 
oral, escrita y corporal, que le permita comunicarse más 
fácilmente con los demás. 
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TALENTO: Este modelo incluye seis destrezas que 
como se dijo en el capítulo de Modelo de Talentos 
Múltiples, pueden utilizarse de forma separada sin tener 
que aplicarlos todos en una sola actividad. 

DESTREZAS: 

1.- Piensa en muchas palabras diferentes con las cuales 
puedas describir algo. 

2.- Piensa en muchas palabras diferentes para describir 
sentimientos. 

3. -Piensa en muchas cosas diferentes que se parezcan a 
otras en cierta forma. 

4.- Haz a los otros saber que entiendes como se sienten. 

5.- Expresa tus ideas empleando muchos pensamientos 
diferentes y completos. 

6.- Expresa tus sentimientos, pensamientos y necesidades 
sin usar palabras. 

TALENTO: Comunicación. 

OBJETIVO:Que el alumno conozca y aprenda la 
importancia del lenguaje corporal y que aprenda a 
utilizarlo para comunicarse con los demás. 
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DESTREZA: Expresar sus sentimientos, pensamientos y 
necesidades sin usar palabras. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Plantear al grupo que para 
comunicarnos con otras personas podemos utilizar otro 
tipo de lenguaje además de las palabras, como es el 
lenguaje corporal. Explicar que este lenguaje lo 
conforman nuestros gestos, posturas, expresiones y 
movimientos, y señalar que constituye una forma de 
comunicación tan importante como el lenguaje oral. 
Posteriormente platicar que es la pantomima, explicando 
que los mimos son aquellos que se comunican con los 

' demás exclusivamente a través del lenguaje corporal. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Trabajar haciendo pantomimas. 
Pasar a explicar una situación en que ellos se 
encuentren en el bosque recogiendo hojas y piedras. 
Después de que varios niños hacen la escenificación se 
pedirá que pasen al frente a representar situaciones 
pero ahora tratando de expresar diversas emociones y 
estados de ánimo tales como angustia, alegría, miedo, 
etc. 

TALENTO: Comunicación. 

OBJETIVO: Aprender a encontrar las palabras 
adecuadas para expresar sus sentimientos a los demás. 
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DESTREZA: Piensa muchas palabras diferentes para 
describir sentimientos. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Mostrar a los niños varias 
fotografías en las que aparecían gentes que mostraban 
sentimientos diversos: alegría, dolor, ambos, etc. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Pedir a los niños que cierren 
los ojos e imaginen que se están meciendo en un columpio 
y la maestra les dice que ahora supongan que alguien 
llega y los mece muy al to y el columpio se eleva muy 
arriba rosando la copa de los árboles, casi llegando al 
cielo. Después el columpio empieza a perder altura y van 
tocando el suelo muy lento y suavemente. 

¿Qué sienten? "piénsenlo, no me lo digan". 

Posteriormente se pedirá a los niños que abran los 
ojos y que ahora sí dígan con muchas palabras diferentes 
que fue lo que sintieron. Pedir que elaboren una 
composición o un poema con las ideas que surjan. Dibujar 
el columpio. 

MATERIAL: Hoja tamaño carta. 
· .. Lápiz. 

Cartulina. 
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Colores, crayolas. 

Una vez que hemos revisado algunos de los objetivos 
y actividades del Modelo de Talentos Múltiples nos 
podemos dar cuenta como permite al niño la reflexión, 
la independencia de pensamiento a través de la 
imaginación, permite que tome decisiones en problemas 
cotidianos. Proporciona elementos para aprender a 
planear en forma sistemática los recursos, tiempos y 
materiales para llevar a cabo su proyecto, impulsa la 
expresión fluída oral, escrita y corporal y por último 
permite que los alumnos establezcan relación causa
efecto que rigen los acontecimientos. 

Con lo que se ha semblanteado acerca de este 
Modelo podemos reflexionar acerca de que existen grandes 
alternativas para que los maestros colaboren a 
desarrollar los potenciales de sus alumnos siguiendo un 
programa, una metodología de acuerdo a las necesidades 
de estos alumnos. 
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REFLEXIONES FINALES. 

Al término de esta investigación acerca de alumnos 
sobresalientes nos habremos percatado de que este tema 
ha sido de gran importancia desde la época prehispánica, 
pues existen evidencias de los sistemas educativas 
aztecas, el Códice Florentino hace referencias al 
Calmécac que es la escuela-templo donde asistía la 
nobleza y además los estudiantes 
inteligentes de las clases más bajas. 

excepcionalmente 

Se dice que el 
plan de estudios para estos jóvenes selectos, estaban 
incluídos los más altos niveles de pensamiento. Hay que 
recordar que todo¡a los estudiantes eran cuidadosamente 
escogidos para este programa especializado. Además se 
hace referencia a los talentos altamente desarrollados 
en artesanía, a los talentos artísticos y literarios. 

Todos estos 
reflexión exaustiva 

hechos 

de la 

nos permiten 

importancia de 

hacer una 

descubrir y 
hacer una programación especial para que los alumnos 
sobresalientes tengan una educación adecuada conforme a 
sus talentos. 

Sin embargo nos damos cuenta que aquí en México 
hasta 1980 se tiene un gran avance en lo que concierne a 
los alumnos sobredotados y talentosos, pues como ya se 
hizo mención, se inician los programas y se lleva a cabo 
el primer encuentro relativo a la educación de estos 
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alumnos. A partir de este tiempo afortunadamente ha sido 
continuo el interés que se ha prestado a esta 
problemática, tanto por padres de familia, educadores, 
escuelas particulares, escuelas públicas y los medios de 
comunicación. Este interés trajo consigo que se 
escribieran algunos articulos acerca de este tema y que 
se implantantaran programas especiales en diferentes 
estados de la República. 

Uno de los programas llevado a cabo con niños 
mexicanos es el "Modelo de Talentos Múltiples" del Dr. 
Taylor, el cual resalta que en la escuela se manejan 
criterios intelectuales demasiado estrechos, que no se 
permite a los alumnos ser autónomos y creativos. 

Se hace referencia a este programa porque como se 
ha visto tiene grandes ventajas al aplicarse dentro de 
las escuelas. 

Algunas de las ventajas que juzgamos importantes 
son: 

l.- Está centrado en los intereses y necesidades de 
los educandos. 

2.- Considera al alumno como individuo que toma 
decisiones y desarrolla su crea ti vi dad para tener un 
potencial más alto que el nivel de los demás niños. 
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3.- Permite que la mayoría de los alumnos coseche 
éxitos, reforzando su autoestima. 

4.- Se puede aplicar a todo el grupo. 

5.

costosos. 

Es económico, no requiere de materiales 

6.- Funciona con la proporción normal educando
educador. 

Además tiene objetivos muy altos de acuerdo al 
talento y potencial que manifieste el alumno. 

Algo que siempre ha llamado la atención a todos los 
interesados en este tema es el saber ¿Qué causas 
influyen?- ¿Por qué algunos alumnos son más inteligentes 
que otros?- ¿Por qué algunos tienen mayores habilidades? 
y como respuesta se tiene que pueden ser dos los 
factores que colaboran a este respecto: la herencia y el 
medio ambiente, encontrando que son ineludibles, que no 
puede darse uno sin el otro. De hecho sabemos que para 
el maestro es de suma importancia conocer las 
condiciones en que se desenvuelven sus alumnos, pues 
sabemos que el medio ambiente es decisivo para que el 
alumno sea sobresaliente, sin embargo eso no es todo, 
debe existir el factor hereditario para que asociado y 
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bajo conducción de maestros y padres de familia se logre 
aprovechar al máximo el cociente intelectual del alumno. 

He aquí lo esencial de saber reconocer las 
características que tienen los alumnos sobresalientes, 
para no confundirnos cuando el· 'alumno tiene un medio 
ambiente favorable. Porque aunque sabemos que el 
sobredotado y talentoso proviene de todos los estratos 
sociales, es 

tienen un N. 

debido al 

oportunidades, 

atendido por 

' · necesidad de 

muy fácil confundirnos con alumnos que 
S. E. (nivel socioeconómico) alto, ya que 

ingreso familiar, tendrá mejores 
mayor cultura, 

sus padres ... 

aplicar algunos 

mejor alimentación, más 
De aquí que surge la 
test o pruebas mentales 

para conocer la edad mental de los alumnos y como se 
dijo anteriormente, comparado con la edad cronológica se 
determinará su C.I. el que advertirá el nivel mental que 
le corresponde y según su puntuación se clasificará como 
alumno genio, muy superior, superior, sobre el promedio, 

· normales o casos promedio. La aplicación de las pruebas 
mentales nos ayudará a ratificar que nuestras conjeturas 
hechas al observar las características presentadas por 
los alumnos eran ciertas o esas características eran el 
resultado de un medio ambiente favorable y no del 
intelecto. Se considera necesaria la aplicación de 
varias pruebas mentales, para tener una mayor proyección 
mental de los sujetos estudiados, para conocer sus 
diferentes aptitudes. 
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Indudablemente que reconociendo las características 
de los alumnos sobresalientes o talentosos, asociándolos 
con los resultados de las pruebas mentales y el 
conocimiento del medio ambiente en que se desarrollan 
los alumnos sobresalientes, tendremos una panorámica 
muy amplia para conducir adecuadamente a nuestros 
alumnos, escogiendo un programa, haciendo una planeación 
de nuestras actividades de acuerdo a los intereses y 
aptitudes que manifiesten. De esta manera aprovechamos 
sus habilidades para beneficio de ellos mismos y así se 
sentirán satisfechos mejorando su autoestima y 
desarrollando su potencial, beneficiando a la sociedad y 
evitando la fuga de cerebros. 

Será de gran trascendencia que los maestros una vez 
que conozcan el nivel intelectual de los alumnos 
considerados sobresalientes, de ser posible los envíen a 
programas especiales y cuando éstos no existen, surge la 
imperiosa necesidad de que el maestro tenga alternativas 
aplicables a todo el grupo que cubra los intereses de 
los alumnos sobresalientes, como es el Modelo de 
Talentos Múltiples del cual se presentaron algunos 
ejemplos de las actividades que se siguen en dicho 
programa. 

Este Modelo de Talentos Múltiples es una propuesta 
de enriquecimiento diseñada para desarrollar el 
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pensamiento reflexivo y la creatividad, eje sobre el 
cual se aglutinan las actividades. Brinda opción de 
trabajar habilidades del pensamiento, que permiten en el 
alumno la reflexión, la independencia de pensamiento, 
la posibilidad de resolver problemas mediante el 
desarrollo de talentos. Tiene como meta ayudar al niño a 
decidir su proyecto particular y planearlo. 

Es importante recordar los objetivos 
programa. 

de este 

Pensamiento productivo: Tiene como objetivo 
específico el desarrollo de la creatividad del 
pensamiento a través de la imaginación, permite romper 
esquemas y estereotipos. 

Toma de decisiones: Aporta elementos para dar 
solucion a problemas cotidianos. Las destrezas 
proporcionadas hacen uso de alternativas, criterios, 
posibilidades de elección y razones a los elementos con 
los que cuenta en la decisión de la forma de resolución 
del problema. 

Planeación: Proporciona elementos para aprender a 
planear en forma sistemática, los recursos, tiempos y 
materiales para llevar a cabo su proyecto. 
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Predicción: Tiene el propósito de que el alumno 
establezca la relación casusa-efecto que rige los 
acontecimientos. 

Comunicación: Pretende impulsar la expresión fluida 
oral, escrita y corporal. 

Este Modelo enfoca su atención hacia el fenómeno 
sobresaliente, pero como se ha venido diciendo, es una 
propuesta diseñada para beneficiar a toda la población 
escolar para el desarrollo de potenciales. Provoca 
situaciones de aprendizaje diferentes que permiten el 
desarrollo de la capacidad sobresaliente. 

Al concluj.r este trabajo esperamos que haya quedado 
la inquietud por seguir investigando acerca del programa 
de Talentos Múltiples o conocer algunas otras 
alternativas que ayuden al desarrollo intelectual de los 
alumnos sobresalientes. Y maestros inquietos 
profesionalmente lleven a cabo es desarrollo de. este 
proyecto, para que en nuestro país aparte de elevar la 
calidad educativa, eleve el nivel sociocultural y esté 
en competitividad con otros paises. 

138 



BIBLIOGRAFIA 



BIBLIOGRAFIA. 

D.G.E.E. y et al. Paquete de actividades de 
talentos, Guadalajara, Jal, 1995 64 p. 

EL INFORMADOR. ler. encuentro de desarrollo de 
potenciales. Guadalajara, Jal., 2 de febrero de 1997. 

E. N. S. E. y et al. Características distintivas 
del niño sobresaliente. Guadalajara, Jal., 1995. 7p. 

E. N. S. E. y et al . Evidencia de programas para 
sobredotados en 'la época prehispánica. Guadalajara, 
Jal., 12p. 

E. N. S. E. y et al. Modelo de talentos múltiples. 
Guadalajara, Jal., 1994. 26 p. 

REVISTA Dosier No. 5. Junio-Julio 1996. 
Universidad de Guadalajara 73 p. 

REVISTA Renglones No. 33 Diciembre 1995- Marzo 
1996 ITESO 64 p. 

SANCHEZ Hidalgo Efraín. Psicología Educativa. 
Novena edición. Universidad de Puerto Rico, edit. 
Universitaria 1995 586 p. 

139 



SANCHEZ y Ortiz Ma. Teresa Alicia. El niño 
sobredotado, Tercera edición. México. Edit.Porrúa 1978. 
267 p. 

VILLALPANDO José Manuel. Manual de Psicotécnica 
Pedagógica, vigésima edición. México. Edit. Porrúa 1978. 
382 p. 

WOOLFOLK Anita E. Psicología Educativa, tercera 
edición. Tr. Rafael Gutiérrez Aguilar, México, edit. 
Prentice. llall Hispanoamericana. 1990. 649 p. 

140 



. ANEXOS 



INDICE DE ANEXOS 

1.- UN 20% DE LOS NIÑOS TIENEN CAPACIDADES 
ESPECIALES 141 

2. - "CREAR" ESTUDIANTES SOBRESALIENTES 144 
3.- EL DESARROLLO DE POTENCIALES EN LA EDUCACION 

PREESCOLAR 150 



(./) 

o 
,--; 

Cl) 

'U 

o 
N 

141 



142 



143 



811.n,1 \f,1u:Nlº/,I Á/HIN/!l1, 

1-'• • · 1 '•:1\,1",H0,1• 1•1 {;I'"'" \l\l'h 

·~e,\' 
~e, 1,;i nlcnción R los nhios o . 

Q sohrcsnHcn!cs ... ,.,...,,,.-· 

"Crear" estudiantes 
sobresalientes 

1 .11 ""dlu ,k, ~11~n'!l.•lk11ll' ,urlo ,,.•p1i11 Ir, pn1r,!l'Qd11 lilll'k<"lunl. Pmn 

11nn~. ,•,1,\ ,.,,,.,lkl1111mln n lns cnrnd1!.1d,-s rni~kn.• dl'I !iuth·Mrn,. pnm u1n•~. 
1~•r In 1';1p,11 i,laul ni rft•cllmr Ot'<'llll'llln;•~ hlr,<•h'tktHl!•thll·lh•ns, y pum 

n1p1111o"' 1111i,. ¡~,r d nlv.-1 ~o,dnl dd lmllvllh10. D,• ,·1ml,¡11kr fonno, 111r~u 
1k d,•,r:,, hn·,·,tlgudt1m•~ cun orlt•11l:1d1i11 n,g11l1lvl~ln. r.s In uw11111rln In 

w11· .f•wpu 11" u,I pr1•11t,url,•rn11l1· r11 l:i •·ltla ln1,·k'\'l11nl. 111nrrn1uln 1111 

rxih•ndal ,•,a,i;~m,lo r11 rd:,d1\11 '"" In 1,a·din ,le• !u,; ,·s1111linnl1·s. 

IJ11 pmw1hi11 l11t!lt::-: no.<; tlin• que mnln es 
11i:i-: t'lilosn qll\: d éxilo, foto ~f¡!nil"ic:, 
1¡11t• d r11t'111r uuis lmprnt:m!l' pum l'! 
b itll o el írnt'a~o l'S el l1.'< i1t1 o d l'rncmm 
11,i.~um. En utrns pnlnhrm:, d 1'xilo o l'l 

l"rncnso del prindplo t:rl'!III h~ l'nmlil'lo
ncs t¡uc pcrn1ilir1í11 oh1cHN 1111 éxllo u 1111 
f"rncnso s11¡,cd11res 1mr ctmSCl'lll'lldn. 

f ,,\<; l'.'<1'1.1('1\!'UlNL'S 11V.ll11"11lNAt 1-~ 

Si hil-ll:111111ns· i11111 t•m·11esln l'1111e psld,
l11p11.s:, pl·tl:l¡?CtAÍis, tt•!(llil lvlsl11,,;, n 
t·u:ilq11il'r p1•rsn1rn n·lndn1rn1!11 t·n11 In.,; 

IJl!R'l'SllS t·d11tqtiv11s Sllhíl' l'f ft•111'11m·nn 

"sohrl'SHl!enlc", l'mln mm n•.~1m11dt•rfn l'II 
f11nl'hi11 dt· su 1i(•tit•11t•ndn ln!t•h'crrn,1, 
nl1t11110.~ dirfn11 c¡nc lns 111111,s si1hresnl!t•11-·
les n exilosos 1 i;u11 co11dido111u!os por el 
11i1't·l lnlt•kl'tunl n1t~~1nido 11l•sd(' slt·m
prc, o por l11s cnpndtlmle.,; l11t~k11s 1ll'1 
intlivilluo, í, '1ic11, pnrn m¡1wll11s con 
nri1•n111dtin pin¡t\'1!11111, por !ns nplilmlcs 
111 t·kt'l1mr 111.s: 1111crnt·inncs lii¡1olt:lico

drd11ctlv11s, o inc-lnso, si llenen mrn.:.. ···
odt·11!¡1ci<'i11 socln!c'igkn y 1mun•J¡11t los 

nrgumcnlos c!L· l•knc Bonrdku, tomarnn 
t•n c-,,11~itkrnrl1i11 d nlwl i;od11! (y 

ccom\111ko) tld l1uUvld11n. 
Tn1!ns t'.~1111' respuesl:rn llt•ucn, 

1m!urnlmL'lllt', ~u pnrlc de Vl'rdnd, sin 
cmhargo, SL' c;ic1w111rn11 cn pron•i;o de 
cm•s1ionnmleq'to t·11ns1nn1t• por l:ls: 
invc.~1lvnl'ionc.,; y c!rnt·nhrirH!t•n1os -1•- -

cfrl'l11mlos en L'I 1i111hlln ed11c111h•n. A 
mn1wrn de cncundrc, 1rnmnirt1, 111111: todo, 
111.~ prnpueslns 11l'chns por los 
cng11irivisl11s. 

144 

!:.~tos ll'Úrinii;, c.~1ucll;uulo In 11w111t1-
ria, 1¡1w J11rgn un mi lrn.~ct·mknle L•n In 
vidn lnlck•clLml, lnl cm110 dt·scrihiú 
l3i11ct, st• hnn dado cut'nln 411c los 
rt•i;1111ntlos obtenidos c11 el cnmpo 
nmCmico no eshin en rt•lncidn con lm:; 
~·npncidndcs que se kngnn o no, shm, 
cscnclnl111c-nlc, nlll ln.fflmilforidmf q11c el 
i;11Jeto fK!St·c o 11n en rl'lnci1in con el 
enmpo en el cnnl Sl' l'f't•t·t1la el n·cnCrtlo. 
Por dl·rnplo, i;I ord(•mnuns u lm su.ktos 
qui! f\'l'nt'nlcn In pnskh'm dt• ln:-1 plt-zns 
dt• tm u.kdrt'7., In cnpncldrid p;irn rt·cnn!ur 
dt·11c1ult· t'.<:l'lll'lnl111t·11!t' dd hl·cho dt• 
prncllcnt o 110 t•l Juc¡tn tll'I njl·tlrt•1., 
l11clmm un nlflo que lo Jt1t•g11c rccnrdnni 
tt1cjt1r-ln poslcllln tic l11i:; ple7.1rn n un 
nd11l1t1 que no lo prncllt111c. Fe111imct10 
que pndt·nm.-: c,.;trnpolnr n cun!qulcr olra 
i;ll11nd{m, 

LAS ¡\(·nvm111ms MfNIMM 

Segtin el i11mlclo wgnlllvl!.;tn, el !:rt 
b\!fllJJl!O -~l'dn como U1H1 nmc.t~n que 
c111f1r sc111l1ipndt1s hndn Indo ohJrlo 
cn1rnmlo en su cnmpn, esto 1io l'S, l'tl lo 
nhi;ohtltl, 111m n¡ll!rnc-lfill con1p!t~Jn, 
sk·rnln, l'II lodo.cnsn, "nnturnl"n In 
nnwlm: P.~,c ícntlmt•rm lm sido cm1ílnna- · 
tlo en los c.-:ludlos rrnllz.ndos con niños · 
en edudei; tcm11rnnns. Luego de los 
c.-:tm!ltl~ de Rogcr Lécnyl'r (1989) y de 

• 0 - loi; cngnhivlslns n111ctlcnnc'IS, los recién ~ 

nnclclos tlci;nrrnllnn, dc5tll' los prlmCroil 1 

ti/ns, mm nctlvldntl't[ne 11l•m1rnina11 de { 
"hnh1(1mclti11" o "tcnccicin n 111 novedad~/ 
coni;!stcntc t'II íljnr 1ns nhjl'hls presen!a• · 
tlos ru ¡1rincl¡,lu 11111y intcnsnmc.nlc, 

I' 
1 



d,••pt1~• ,.,,11111 1/ll~ IIU'llllló, l,1 L¡II<' kll 

pem11ic, llll <.:tHllll i.1111111 dc•lfl11.,1111d", 
rs1nn:1urnr el c11111po c11 <.:11<.:,,1i1111 )' 

ra1q¡uri1arlu. E.s evidrnh' 11ue lal 

ac1ivhla1I es el tirigl'II !lcl tlc~111 n1lhi 

i111clcc111nl. i11L'l11:-;1 ► :-;j llll L'!!llllll c'lll l,·11 

rnda1·111 Jllll" Cllll1IJIC1il l'll:ile~ ),t 111 las 
el11p11~ ljllC 111.~ 11<.:l'IIII II C,,tl\l<.:llmir 11,:_ ,·:,a 
1111111\"rn, cs !k<.:ir, 110 :1h:,;lwr11 i111dn:11111l

mru1e el npn·11diwjc 
¡,P,1rq11l; un IL'L'i..!111i.1ri1l11 fl!llli:i 

lwt·cr l'SC lipu de op,·rncio11l"~·! 1'111 el 

solo hcd1u de 1111<.: 111:,; 11l•il'11i.~ sL'HII 

111<:"lldlls, llcdm~ ":-ll)'IIS"; CO~II q11c cs 

1l:uh111 crndquicr hch..!, sin i111po11:1r 1•1 

111etliu en dumk se dcs11nullc, datlu que 
1(~!1111111hk111c L'!)]IIIHl/'111 IICl'l'Sal iilllll'llll' 

diversos ohjch1:.. l'cro, :-;ol11c hnlu, es 
lll'CC~miu liJJUHr L'll'!"hl 1icmp1111;1r,1 

rc11lirnr esta ••1>cnn:iii11, 1cpa1 ;1111111 

11u1rwri1~a., t1c·;isi1111c:; :.olll'l' 1111a 11111l1i111d 

dc 11lijc10~. 111 fal·lrn d,:1,·1111i1i;1111c cs 111 

¡!C~tii",11 dd IÍ<'l1i¡h1 del p,·q1tl'IHl, l(\bl1·11 
medios, 11/!llliilks u 11111111111<1.,, 1¡11<.: 1111 

lll.'llllil,'11 d L'OIIW<.:111 lll'Cl'S.il'Íll CPll ltb 
ol1jL•lus, poi l"llll.',:1 1k la IL'11.,itm o la 

ugi11u:io11 qu,• ,•:,10 c1llr111\a; por ,•1 

Clllllr:11io, l:1t11hk11 l'XÍ:.l<:ll lo., 1111<.: 

ptm'l'l'II H h1s nilin., i11fi11i1l;ul d,• 11hj,•111s 

f:i,·ilit;11ulo HI 111ilitlUJ 1icmp,1 el co111m:lo. 

D,1s L'11r1.,i<l<:rnL·i1111.:s c;1¡1iti1ks 

flltt:dc11 lit:1 llel'lms <!11 lu L'OllL'emicnlc 11 
l','ilitS :1n:io1J,'~ 111i11inrns. l.11 plillll'lil et 
que lus m:di!nes 111i11irn11s Hh<.!dcccn u la 
1cr de 10,lo o 11,1da, es dceir, de ..!xi10 o 
f111rn:.o. Prn ,·jcmplo, 111111ir'10 1¡rn: plll'tlc 

o 110 rcpmd11cir el souido dd \'ieuln 

1lc~1lll..!li de u11h1: 11q11i 1,•11e111u., 111 uod611 
de ..!xi111 (cu el scmidu de loµwl o 
fo1l·11sn (t1n lt1!!l!I de li1 net·i1·111). l.11 

i111porlilll!:i;1 tic L'hl¡1 11oeli'm 110 :.ie111pl'\I l'S 

l'bihk poi l'I lil•.:hn d1: q11c la:. ;1crivid:i• 
d,·~ ,,11.-.·t 1·11,lm, 1 i,·Jh'II ,·:-1n1r1111,b 

l!llll¡1kj;1s 1r11e 1·11.:11111 l'II las ''l'L'r:llºÍI lllL'.~ 
si111¡11\',., ·1·1udk111m1l111L'IIIC, ,.e l1:i 11•11i1!<1 

fo i11111t·l',_¡,111 dt• illl il111ir lltl;I ¡1¡11i1wl 

c~pl°,·1fii.:;1, ,le ni1·d dcvmlo, a ln ¡1osihi
li1lad d,: cll•L·111111 1111u a..:1iviih1tl (imilar d 
so11i1lo tlcl vic1110), C!ISII q11c ,•s e11 lo 

¡1hs,1l11111 fob:1. 

l.¡1 sq!t11ula eousitli.:rnci,111 l'S lllll! d 
;1cn•dc1 11 Ja,. h111L"i1nws ,:11111pk_j:1s 

dcpcudc P"I t;1Huph•10 dd 111,:dio, quc 
p,·1111ilL' o 110 la 11·,1Hrnci,u1 d,· l:1s 

,1,:cÍ(llll'~ 111ini111;1.~ 111 ~i111pk,., ljlll' 

s11hyn,:e11 il las 11JIL'l1Ki1JJICS L'l/111111\'j;is. 
1'01 '"1111•dio ;1111hil·lllc" 1ll'!1c11n1,. c11h'1nh•1 

lllllhl el llll:tliu l'A!l·rinr (1 S!l<.:ÍHI l'Ol!IO el 
Ílltl'rlh\ () hi11l1l¡!Ít'll p.,íq11in>, i,r l"IIUI ,·I 
.,u_j,:to 111111hkt1 l'~lii L·1111/"tonl:nlo, l'S 

dcl"ir, MJ p111p111 1111•di11 {IHlla, tlcs;uwllo 

- - p~iL·11111< 111 it, .:;1¡i;1.:i1h1tlcs p,,iq11i<.:11:., 

,_CINll'iilli1i.11I, l'll',;ll'III). 

E~to L'~plii.:.i lo~ 1c:,11hmlus 1k h~ 
i111·L•,.1i¡wd,11h·., 1,·¡,,u111d:1s ¡,111 J,•,111. 

J\1alL I\J.,111,·il I l')'IOJ, u111.,i,rcr11e.~ c-11 

l1ilih1,11 !a i11ll11,·11..:i:11ld 111nliusud1I 

,.111>1,• In 11dq1il~klti11 ;h• L'npncid11,I,·,. m11y 
~1111pk,, L!llll" ,e111111 li1s dc ··..:.,11,~rv:i 
L'i1111", 1·11 el -'l'III i1l<, pi11g,:1111111, l .n 
i11I l1w11L·in tkl JllL•din nparl'L.l' L'I 11110 

1kk1111i11:111ll', ,:~;lu .~e debe ;i 'llll' 11111d1;1s 

di• 111., .lllivhl,1d,·s Mlll L'•U1side111d11, 

(d1·1111,1 tl1• In r!lw,,·rv11L'iú11) n111111 

, :a1L"i:i11•.~, i11d1NI .,¡ IIP 111 ,\1111 l'll·~I 

111b1rn1s. l .11:, ultus, m¡11dl:1~ qllL' 1111 

dci'i11ir,·11h,:- (tllllll "siJL'ia!,is" ¡u,r IHllllnl· 

loH o 1n¡11,•1id11s ¡1111· ,•I llll'tliu s"dal, 
dqw111k11 d,· l;.,le, ,·11 la 11wtlid:1 l'II •llh' ,;I 

\'j1'1'<.:!' p1L'd11111itllllll'Í!I sol1ll' 111 lul¡ili1l;id 

1le In, 11l"tivid11d<.!:. l1111111111ns. 

111 l \ll<l l S<"ll1 illl \ l./\ l'HJ,\111 l(il,\ lllsl 

1 \1111 

t:J lc111,111c11,1 s,11,n•salienle lrn l'l1Cutt1rnd!) 

ell 111 \'SL"lt\'IH Sii l'SIJ!IÍ:Íll "11;111n;i!" !k 
s11h,.i.,1~11ciH: es 111111i }!u111k 1111 11ii"Íu · 

1,•i.:ihe ,::.IH d:1silicm.!(ti11, ¡,1'01 qlll' ,:11 h1 

<'~rnl'l.1 y 110 lºII l:1 h1ry1ili11'.' t .11 11·,11111·.,1a 

L'.~ ,.i111pl,·, ,·11 l:i l;1111iliit l"ll;ilq11k1 

11L·lh·i1lml dl: to, llij11s L'" L'1>11.-.itlt-rnda 

<.:1111111 n1lio:-;11, 1eg11J;1fllll'llh:; SÍll l'lllhi!I 

¡!O, cu h1 ,•seucf¡¡ "~lil 111is111H ¡IL'livi1l:11I 
pm·tl,· 11,1 h:11,•r v:1h,r Hl¡!111111. l .:1 h'i[tirn 

1k :1111h;1:, i11,.1i111ciuucs llll l'S l:i 111i~11111: 

p:,111 111 ¡11i1111·1;1, I;, ln11111i,,, I,,-. 1nd,, .. 111 ,,, 

1k1w111111 .,1r11tn ,•-.!,1hk,1d,1 p,,1, 1111¡'.11 
ti,· 1111d111h•11tt1, t /llill'lt'll',11, '" lhll .,., ,1 

co111pu1111111,•111;1k~ ,i111il.11<·s :i l.1 ,Id 
pad1,• 11111 111:11ln•, y d1111,h·, ,ul,·111,1-.. 

i111t·11•i1·11,· d /11,·11,1 •!In'" l II l,1 ,, ,:1111 

tl,1. l:1 l'~L·1wl11, lu.\ 1":1h "'°~ 1 i11, luid,,., lo~ 
HIL•,·10~) M' 1ul,111it·r1·11 [HII d th·-.,11 ,.,1111 d,· 
l1;ihilid:1tk.~ H\'1111k,. e1111 l;1, 1,111·11, 

i111p11,•~1:1.,, 111iL"lllr11, 111:1., ,·,,u 1.i ,,,.,1 l,1 
ill'L"i,,11 ,·111i1i1I;, I"'' \'] 111111• ,,,11 1.11.,11·.1 
¡u·,,¡,111'",I", 11111-. 1,11,111,,I,, •,,·1,1, 11 l.1 
1·.w11t·la. 

P1ir11d!\iil'i11111·11h• al l1n 1¡,, di· ,¡11,· ,·11 

, In e~.:11,•la !11., l;1n'Hs 11111 111 h'¡!ill,n s"II 
l' .\¡1licHd11s, t,'11\'llh ,,_ 1'11 1111~",l 1, l :-i-.l,'111,1 

1:dul'illivo 11111, la1;1 ,k Ir ;i,:,1~1, ,·un-.i,h·r.1-
hlL', dl'I i.:11:1111u liL·11u1~ Hlliili¡¡ul" lih·r1 ;1 

hk11 s11 L"Hl'IÍL"IL'r l',\l'L'L'II ic,1 1',111i111,h 11,·l 

L'1,un•pt111111is gi·•Jl'l'ill ,11,,1g111l<1 :1 L1 

t'Snll'lii, t"Plll!l ,¡ ,.t"ilu llll'la 1111 ht¡!,11 ,k 
,·1111,·11a111h•11h1" ;1p1,·11d11.1j,·,, 1111<· ,,11," 
llllll'ill°'- l(-.111 IILI !", ;1•,I 1 ,1 , .. ,, 11,•l.1 

l'lllU,I l;J l"IIIIOLL'IIIH, 1'11 .-1111111!,I•> 



"CTi,k111:1l, !'11<' li\·din ¡1;11n pcrnli1ir t'I 

:1•:1 ''"" n l:1 lt·11j!ml l''\'ri1,,. 1•,; tll'dr, u rnw 

a1·1h i1l:11I dt· 11h1•I 11111_1· d\'\'ildn, 11 In t·1111I 

1,1 111i,111n li111u:i11idml 1111 nl'n•di1i ~irm 

l1iq!•' 11,· tint·,1111il niin~ 1k- tk.~rnr11lln. y 

;, l:1 q,w. rrt la 11c111:11id:ul, .... iilo urrn p:11lc 

,1,, l:1 h1t11w11id:ul 1i,·11t• 11t·n•,;r1, 

f :1,; Hl't'inlll'~ ~i111ph-" llll''<llf'lll'Sla,; :1 

J,i ;11/r¡11i..,i1 i1·111 d¡• l:1 lt-11µ.1111 l',;t·ril:1 1111 

,,,u. ,I,· 11il11!111m 111:111n11. dt• 1:, mi"ma 

11:1111!:11(-Ja !flll' l:1<:;,t¡llt' pl'l'lllÍlt•II !n.~ 

:11l,¡11i ... ici, 111n: <:;['ltSI\I j()·lll!•!rkt•s. li"l:IS 

nn·i,1111'<:; '(llfl ('11 nlrl'l110 illft•1i11ti~:1d:i<:;. 

1li1iril,••; dt• t11111rol:ir y 11p11111111 lm; 

•,:1li,fon·Í•ll¡¡•<; ii1li111H<;, 1\1111<:; IUl."1111 

p1t•,il,IÍ•s¡ 1·11nn ,li- l:1 l'_<;(lll'l11. ,;1110 l'll 

l ÍPl'II "-' 11 ll'!li11<; S!lt'i11l1•<:;, pi l't'iS;llllclllt• 

,u11u•tl"" 1j11t• 111111 nr:111r1rntlo t'II su 

1•i111·II\ ¡, 1 l:1s ltmci!,11¡•<:; i11ll'il't'l11;1ll'S, 1:.1, 

l:1~ ,,11:1,;. la t'l1l1ur:1 rh• h:1q• 1·s dili'renri;,. 

rl:1 y '-1' "1'1'11!', d1•,;d¡• 11111rhn" p1111lo1s dl' 

1 i•,1r,. :1 la rnltnrn 1k l1:1st' dt· lo~ mt•di11.<: 
"r1111,,-:". 

; ( 'rnik~ sntl l'~flS 11l"d1int•s si111pk:s'! 

,.P:1rn l'lllll]'l('ll!lnl:10: l'S i111¡,011:mlr sahn 

q1H• 1:1 l1·11g11:, 1":niln. ¡lfsch- t·1111l1111it•r 

IPíll\!l q111• 111 l'L'lllllO<;, l' i11tlil.~(l ll (rnvC.<:; 

de I:,~ at·I il'i1l;Hks IJIIC un li:1t't'II ,;i1m 

111ili1:ir i•l l'~l'riln. t·s 1111.111t·livi1l:1d 

,1t·~,·1111h'~t1111li7mln, t's di•t·ir. kjn11n a 11n 

1·,.,1t,·\ln i11111t•,li111ri y t:rn1t·rt·ln, t·! q11r 

111ilirn d h•11)!rn1.krnnl'l !.a ll'"]J11csli1 :1 

¡•~1,, 1,n s¡jil!1111:1gistn1l111t·nlt.' 111n~lrmfo 

por Jal'k ( i111,dy ( 11)79), 1111 prnlt-rnns 

t1m1111P1Hlt'1 d 11t·ln dt• ln·r, ni e! de 

t'~l'rihir <:i 110 n111siclt·ra11111,; q1w i;(}lo lns 

al'I i,·iihu k~ rlcsn>11ll' x11111li1.1Hlns, l'!\111!1 

rel:ir:1r. l:1 l'l'Ot·adi'111 de [ÍU'll\11" o 1r11litln

d1·<:; :111~1•11t¡•s, la 111ir:ul;1 u dislaucin !Id 

HHll1dn, d \'!ll'11hul:il'in 11li'li1.ac!n ~in 

si11 d1l(l:i Stlll ll\'Ct•snrius. pl'IO t[llt' 110 

¡m·¡l!irn11 ¡111rn d t•wril!1 (\'I npr1•mlimil' 

)11"l't'!l7. ¡!(, In lt•t:(11111 1111 t'S llllÍH l]lll' llllll 

soh1L"ii',r1). La t'St'tll'ln 1nn11•r11:1I ikbl'ria 

1111-:t:m p1>111•r ni nii1D t'11 tt•11lnl'ln t·nn l'l 

1111111do. In (llll' -~t'r/11 111111 llHlllt'ril dl' 
t·1111lt·xl1ml i ,ario, t·osn qrn·, 11nr i,1rn 

pm11•, le gusl:,r:í, El niiin pot!ni l111ct'r In 

rxpnit·11ti:1 t!1•I t;xilo l'll 1111 l':m1p11 qlll\ 

1nd11l'ia rm l·o11(1cl', Esa st·rin 1111:1 mnnt·rn 
d1· r•rnt·lit·:11· cn\1 ,:1 t•sl11 pt'1lagogi:1 tld 

Et. 1:xltlf l"Sl"!)I Al! Y I A l'AMll.lh 

nclor dt• sn 11mpin hi"lorin. 

A t'8!1' pmpchiln. J. 1'-1. Qnt:irnz tm<:; 

din·: 

I," ¡•scul'ln ,v In~ [mnllln~, ,l,•s1111t's ,1,• 

rnm1•11111 nlll,s, lum m1rnla,lo 1"lad1•I'<'~ 

••-•lm~as r11 ""-'i"lnt!:,. 1 ... 1 Cn~l h~ln 1 .. 1 
rn>i< llt••·:• oh,1iim,l111i,rnh• n In rn11~rnt:1d,\n 
lrri11,111t•¡,:m1l!lsmlr111h1,"',k111111 

~,,,:l .. ,ln<I dnml,· l'I 111\111 fon,l:11lm 1·• d 
l~omlltnrl~rno el,· 111,11 clrsi¡!11:,lda!I mnsh•u )' 

1r~11l:1r 11!• las 11¡11,.•ln1w~ ¡•,,•nl;m•s t'II 

r1md,\11, ,·11 pri11dp!u, <l,· In r,.,,,;1¡, cl1· 
,.,¡~1•11, {)11,· 1\'l:,ri<>111•1111>~ 1·s1t, l~11111'fo,! 11 
l11s ru,•,·1111lsi11,,s ,I,• ,ln111!1111d1\11" nl 
,·rik,,h, •·~1ti,1t'1•i.'n ti,· imll, l,111,>i< 11hkn,l1tt1 

I"" Sll/lll<·ln,lmilll'll lllkll Jmm111ln 
í1111dco1n1! d,· l,.,.,,,11.,_, ~,11:lnl,•~. 111 m,•11, .. 
l'<lth· 1111 '"'*"'"I,, "''h1<• 11m• ,·~,• ln,11 

l"•lrrn:m t1111,• ,•I "nw,lln fn,11l1lnr" )' In 
¡,r,,~,,hlll!L,il 1k• 1111 li¡~, 1k• lrn)wlnrln 
l'S1CC1lnt!Q11,i1111, 111111: l,~r,1.' 

1':11 :1 t·t1111¡,1 t•111l1•r 1•1 1\~ hu t'St'( 1h1r t'-" 

m·t·1•s:1ri1 •• l11t11hh\11, l'l\lrnr t'\I l:1 1111 i111i

!l:11 I dt• !11s n·lm:ium•s que s1• ~t'lll'nlll 

1•11lrt• t•! 11hl11 y h1 fl1111ilin. Ctlllltl 111 

lllCl1l'Í1lllt; llll\t•s, l'I l·xiln O t'I fnu:nsn St~ 

iw;t'liht·n, t'l1 pr'iril'iplo, en 1u historia 
i11divld1ml, l .11s r11111 illns vnn n susdl:ir l'll Pl•rn sl t·omicrmoi; pnto i;ohrc rl 

lm 11iin1.~ 1111 :w11tl111irnlo ,lt• fomilinridnd t
1
xilo Y !a fomllii1, h1 que ddnmns 

rrt•t·11t•ntt•m('n1c n In ir1kr¡ir~·t11dóa del 
11 ¡msilivis11m fn•ll\l' 11 IH l'Sl'lll'1n, n, 11or 
d Ctlll!rnrln, 11iw dt• t•Xln,ikw, 1,l;nsr de s/1//11s .~nda! un hn sidn i;uílde111l' pnrn 

rerha7.o. fovnrt·t:kndo O un In atlnptnci<ln eo111prc11dt·r lns rm1n•i;oi; tk• difrrt•ndn-

C.<:;~'-nlm dd 11 ifio. ci1i11 (]lit' sr nrtgl11nn en r.~fli; famll!us. 

l. · • ··· - 1 ¡ • ¡ , ¡ Pnrn lll'Cl'clt•t n la cnmprt•nsiún ilt-1 Cxilo 
~sr,1 v1 .... 1tJl pmlc te prrnc 1110 te 

"110 ln11w11111r,,sínn IJl'l"\'l"I'", In q1tt' t'II t•i;cnlnr ddll.'lllns cnlrnr 11111 "codnn 

orrns 11nlnh1·n-~:snÜI µent·nir rnm formn ele li,milinr". 11 In l11tlmld:11I dl• 111.~ rd111;h111ei; 

¡w11.~:1r y 11t·111:ir, n S\':L, 111111 rwlilird qm· ,~l' jl('nrrnn rnn t•1 11iílt1. Entmr, 

dll't·rt·llll' t'l1 In hrclm l'oHlrn t•I 1·rncnsn l11ch1st1, 11 In i11llmid11d dd propio uifü1 

1•st·nl:ir y In prnmnd,in (h•I st·r "i;ohn·sa- parn rnm¡,n·ndcr, mris q,w lc1s proc!11cln.~, 

li1·11lc" t'r1 pohludoncs cndn vt'l. runyorci;, l\l.~ Jlfllt'l'Sii~ Cot1<h1t•t·nlrs t!d t:idln o d 

11 tnivt'·s <k 111 Prt'Vl'llt'Íl·,11 nuii; qllt' 1:, fi-ncuso, 1 rl írnt:11,~!l t'II si mi~mo, dlchn l'!I 

ITllll'di11dii11, dt' In µt•nt·rnd<°lll ilc olrns lt\rmlnos, 1f1fnplnr l:1s 1111-nMndonc."I 

,<:;islt•1 1111s 11m• ck•snrn•lh•ri L'l pnrentinl de de In soclolcigln }' ver, ron t•l oJu tld 

1rnis \'.~t11diml!t•s, t•11 l11gnr dt• In alt•uticin 1i~lc\llngn, lo tple .~li cucct• en In cochrn 

t•sp1·t·inl 11 11iíltis ccu1 hnhilidndcs füJhrcsn- fninlltnr. 

lit•ult-.~. F11mh11t,l'Htnlnit'Ull', In qu(' lnch1sn si c..:!o nos lkvu n In 

prnpni,¡pi t'S qu_e lmsqut•ums las cnnslc- tnk!!orl1.nd1i11 sndnl. d t'.xllo eul\l{l el 

.. , .. ,1111" 1·11 l:,-Sl11111d1i11, 1i1wd(·n i11tr1ii!1idr · ¡¡,~'j¡JiwS 1¡;, l'uetorcs·sust·i•iillh!t•s dt' írncnsu st• hmcrlht•n. t•n prlnclpll1, cu lns 

:d 11i11" :1 1:1 :ie1lvid:l(I t·~ti 11:1. Ef 11iíln qll\\ ti ,u!dhuir n !n comprt'IH<ltin ikl t;x lln hlslnrfn.~ lmllvld11llk~. qllt' t·u11slh11yt•n, 

_ \ ic1)1' dt· 1111 1m•dio "t·111lo" t'-"lllni prepn- (¡~imlc 1n 1;,itil\in juq,:n 1111 lugnr prepon- tnl vc1., In unh;n con mrn tt·111ri!lncl<in 

rad11 1mm l'Slll, En lt;r111im1.<:; de cnrenci;, dt·rnllll\), 11111 ~~ de lnrt·nlnr niilit-nt posUlvn, ¡mc,~ln tf11(' nut•slrn visi1i11 i;ol)re 

rn e-:h• m,11.•·c1n, sen .<Id rni.:l\h¡ q1·"· .sea,. 1.u... . 1 ¡ 1 ·I 111 1 ¡ ¡ el incnp11cf111do o d :mbresnlicn!c, sea 
.. _ - 11JW .t: l.l~ ! (,' \l\l[Sl( __ ( ,(\! , _.UL'g•,i, ~. l-:-\\1!!'.~l!l-• 

('~t·11d:1. pnrn t'~!iis !liffo< dchCi-il Cims1!: · · di.·ll'j-lJlinur 1;¡,._ enrl!-ll't11eHl'imrnnhrc t•I. · cnn! ím·rc, lcjm tki Sl'f pcyornlivn, p11cdc -

111i1«1· 1•11 t·I "11wdiu eullo .. , e11 nlrns plnno t'ducullw,, hrnlllul'in1ml y t'COIUÍ· st·r fimd,mal, De nhl In nrct•shlml de 

¡,:1l;1br:1~. t·nlrm t•1111n i-o¡i¡mrt tic mico. Puni 1r0 t•kclu, lo.~ prnrt;)l¡¡, 11 islns, rcinlegrnr ol rs!udlnnll• ,·01110 por1utlur y 

t·,m11r11irn\'i¡i11 c111e le pt·rmlln lrnn~mitir cil•ulllieos e fiilt·lct'lllnll'N ,lt• In eihtcn- nelor dt• su pmplíl h!slorln. 

~11" "\'11l11n•s" [i11l1nr11lt•s a In k11g1rn ción <kht·rl'IIHl~ sl!,rnnui.~ t·n d plmm Se trnln. l'n1ou,·ci;, de comprender al 

1•~ni1;1) ni 11il10. 1'.sln no st· p11l'dt• han•r' plmiili .... dplin:rrln di' In.~ dt·ndns dt• la HH.'HOS n quirut'.~ ,W/ln.'.~a/cn, ci;r,emndo 

l"'r ,,1,li_g.:)d,:•t1, 15!i_lu J1;1y J11.1_11_1!cl'i1_\11 nliit·nd◄ in, dnndt· nos n•tonot:i·rrrilo~. cu lmni;poMnr i;U modt•lo n 1ns o!rt1s nlílClS, 

l'L'l"-llll"iva r¡nc p11rdn lo¡fl 111 lo. E~rn · ·· ·1111 ~~t•¡{iirnto mou1t·iiin, t·n hi ¡mSitrfü--:· ... pt~n1 __ l,1tnhil¼1 tlti l_tir1mr en con.~ltlcrncklll, 

¡11,d1i11 torni~1ir, pnr t·.il·mplu, 1•11 inlrodu- t·pi.~lt•nu,li\:kn dt•snrmllndn por J. finnlrrwn(c. tt;dns esos nliioi stilirr.i:Rliel1- ') 

l'ir ,;i~h•111:i1knnic11I!' l'I "11u111dn" t'II h1 Ardoir,u ( l 9RCi): In lllllhirn:(i•rc·,idr1!frlml. le.~ (t•n In cscnt•1n) provcnirnlcs etc clnses t! 

(''-l'tl1·!:i, :1 11:wt:~ del rl'):1111 {1;1 m1m1l'i!'m), p1 ,r n!rn p:irtc, d tunipn \lt• irwt•sU!!nch'in nmr¡;lnuk.~.1 l11lt•m1g1111d11 t•,<:;n.~ "hl~lurlas '. 

l:1~ rc•¡,n·st·nl:il'ln11t'S divt"rs:1.~. l"\'i •l'nrin- l'l1lll'l'l"llhii no siiln II los nt·lnres yn de: lrnusr11g.11dus .. (Terrnll 1984), 

1tt·.~. 11'~1i11m11i11s, t·ln;tern. l!I cnnfenii!i, 111t•nt·l1m11dns -1in1fr~irn1!~111~. cf('1llllkos 

ilt- 1,, 1•,;rri1,, p1·1·t-rih• ni \'~niln. Nc°i t'llislt' . t' i1ildt'd11nle.<:;-, lsl110, 1ult•n1rls, clt•henin 

t"1 t·"t.:ritu si11 rt•lllid:ult-s esnilas. 'lhdo lm:lulrse In fomllln, l:1 t•st•udn y el 

l!jlf_t::,_~1.U~!.h.:.~·~r~~~~~\.;.----=--,..:..~"""'~ :.,, l'_:~l1nli11nlt··_l'~e11lnrlu1dn, t•! s11Jt'l1M1liio 

.r1 \'"t·1wh1 mnlrrn~I potlril! nmtri- - -· · · 

'" 11111d111 t'II 1111·.~ti111111i1rh:m pnrn 1•~1;1 

t i1111_ Pnr 1ks¡rn1d:1 st• l1nn ;1dn¡,1:1dn 

11:1licl:ul1·0: 11u,11lt·snri;in,,i; que In),! lll'vnn 

a •k,;;n111ll;,r u1si ti11krm1t•nte ill'!ividnik•i; 

11H111irl'~. n111~1r11r1ivHS y 1111u11mlt•s, qut• 

"11, I•, t·1•1!•,1'rU·.1t,,\l,111(:1,\l•\!,1-.!•\ 
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l .. , I C'/<C>S .fcivml'.s n1lr,k1,s f ... J, 
rml,,nnmi:,., p:nn d r•,T1<11111knl11 
i;r,dnl,ig!m. rntc .. dr-i:c,"1~1111yen lns 
c,·l!k,11dn~ dr.<nctlvnn<ln !,., ínlnll~m!l',, 

nhll¡!n11tlo ft r,,'l'tl"'1r-ln-mnn~•n ml<1n.tcon• 
q11\" l"-'n~n•n<l'< y cnn 1n rnnl Frnl~lnn5 ~I , 
rrnrni;,1 t·scol,., ,!r lns 11!~1,s 1k fo111lll15 ·· 
r••r•1,!nre~ n 1nnr¡:hinlc.• m. Clmrhll r/ at'~ 
IQ92;41'1). ·, l 



En e11ll rnb·nw onhm dll Jdc11~, J, P. 
Pourtols, tbtlc 1979, dccln: 

En ,recio, pnrcc·c ,111c 1~ cscuel;o lrH<lucc 
e111lc~IIIJll:liU CM'lll111 lu~ l'll;1lid:11k.s ,fol 
cksi1rr,,Jfo ,Id 11rno. En u110.11tr111l"u~, l.1 
c~cudo 110 h:u1i ~it1<1 rccn111s:cr In culhl,ul 
d~ un cle,01rroll,1 cnu~rrnld,i fucm ,le ,'slu u 
1,u~i's ,le lu ,sod,1li,11d,i11 CII d 111cillu 
r,u11ilinr(l1J79: l.11.1, 

l.11 fllcnle ck Jns 1lifcrl.'ndncirn1es 
conli11iu1 slemlo 1111 prc1hlem11, YH que es 
~n In i11fn11dn 1cu1prnn11 dnmle el nilio se 
cnnsri111yl! con Jo., rcc11rsos, a lmvCs dú 
los culdmlo'S' t/111! li.: son ¡irmllgmlos, que 
penn/1irii11 su cxpresM11 cnmo nc101· de Sll 
llis1orfo cscu!rir, Por consig11ic111c, es en 
esla ara¡,n (y rnn lu fmnili11) ifo111lll se 
origia1n In cSlrrtlllkm:it\11-cscolur, donde 
se consDlidt1n lus niilos sobrcsatic11tcs, 
los r1ornrnlL'S u l11s inl'!ltmchados. 

L\ Rf!LActc~N CON 1:1. CONOC'lhllENHI: 
r:S11:Rf!CJTll'PS Y 11,lum1s 
Es1crco1ipos y hiihilo.~ srn1 dus vc1slo11cs 
tic un 1nis111n prnccsn: la hiswria indivi
dual. Parn C. Chilmul ( 1989}, h1 rcd11c
dó11 ck•I sc•1HÍll0 ,le la ill'llvid:1d sil 
cnc11c111rn cu Jn nidrnwlidn1I tic los 
"cstllrcnripn.~ sndnles", dcmdc se h11 
mos1rmlu hl prirn11d11 dc· 10.~ vafurc•s tic In 
madre: 

lis cl;1m que hs jufci,1s /n,lil'i,hmles, :.en 
c,1111 :;e;e '" dl,...rsld,HJ, 1~•m111 1.1 111;1rci, 1!<' 
1111 ,~111.ulenl "c~1,·rco1i¡~1 sod:11"' ,•11 
m:11110 111 ~is1e111u d~ v¡i/or.•s ,lt.' I;, r..,.,,..,1111 
1<p!lctd1I~ 11 Ji, l11f,mc/,o. 1 ... 1 l/ru1 ¡,ucole 
""'"º"''' c,p,:rnr II ver""'" ,•.s1,•re,11i¡~1s 
rnu11ll>11¡·,·11,lo" dih11J;or h, 1111•ld,m ,fo 
v1lorc~ ,¡11t IL•.• pa,lr<'s pr"J~mc1111 s11.i 
hrjus(!9H<J_;67J. 

,~ Por 01m ¡mrtc, podemos 1amhlc11 
1 inlcrprcrur, siguicmln ~ Pierre Uourdieu 

( 1992), en 1énui11t1s de h11bi111~· lo que el 
nulnr 1111:; munil"icstu: 

l!l /1,1/,/l1'X {h,il1iln) l'/1 <'llllllld c:slmd11ui 
t'Slrtlt'IUnHU,• j' eSlrLt,'!1m1<l;1 ,·11~,11"•1111 en 
ht$ pnlctlcn~ y lns 11<11s11111k1u,~, ti~ 
,•~•111c11rn~ 1ink1k11~ scilld,,s ,k l,1 
IHCUIJ~"11de111 -H lr11,·,1s tic l<>.i r•rtll:CN<l!i 
libJórlL~1s ole• ~ndnli,nd1i11, l,1 
Hlll<l~t•11,•si~- ,le l'hlntCIII/JIS :,od;ilc.~, l'/lu~ 
ml,11111s,"sali1lr1s ,l,•l 1t11hr1/n l1bhirko ,!e lus 
~••11,·ru,-in11,·.~ su,·,•.,h•a~ -1;1 lil<>¡!J11t'sl~ 
(J>, 86) 

/fo11rdicu prccis11, Sin cmlmr110, i¡ue 
d lm/iitus no es el di:sl!no, ~il•mlo, c11 
en111hlo, el pn1d11c10 de ln llis1¡1da; como 
1111 sisleJllll de dísposlcloHcs 11hicr1ns 
coufronlutlm;, siu i:cimr, por In:, e¡;pcrien• 
~ins 1111cv¡1s, y nfccl1uhrn por ¿st;i~:. "~OI) 
1l11r11blcs /J<'l'O 1111 irn11111a!1Jcs" (llourdicu 
1992). 

No cs11111U1s 11111y 11luj1nlos de l:i 
cs1rncrurn y 111 !,!Cncsls <le lus u.~q11c111:is 
opcrntorlos ¡Ju l'i1111c1. llsquctrnis que 110s 
JIC\llltl 11 1ll111 enCílll'iJttcl:1, C(ll\[rllllil'lc)rin, 
solnc 111 lrnsc 1lc />nl)'l'l'IPS, carnlii11s y 
progl'CSOS 1111e se 111Ht1lic11c11, l'II Jn 
11c11rn1ld11d, i.:11 el c:1111¡,o de lo "p11sihlc", 
pon11uncdcndn en el 11irc li1 pr<!g11u1n: 
¡,es 111 fo111illi1, el 11iim, d- 111cdic1, l:1 
hcrc11ciu. lus lnvc:;llgmlcrcs, 11~~ llllll'-~-
1r11.~, lu esc11cl11, u todo~,!\ 111 11e1., lo~ c¡11c 
f:ivnrc·ccn, n111rgi1111t1 1 cs~gnm1/n111 11 
clirniimn n Ji~~ ni/ms sohlcsnlic11lcs'/ 

·:i 
El l)l;St;().IJHI, NIÑI): i)li.~1:61m .~Alllm 
El 11irio dcS1lc s11·1mdml~11i'o CH 1111 Her 
SllcfHlizadu, i11scri10 en inda 111111 rctl de 
rcl11eior1cs e i11lcrc11mhii1s soci11les. /';11'1 ir 
de cst11 111iruu1ciiin 1111s fcdnm11 rm·sc11l11r 
lo q11c·u11 d rncdiu l111c11n1 (us1unlc11d11 lu 
i11tcrp1l•ludó11 d,i Csl..: emito el csp:icio 
hiolügko y ¡,siq11lco) tlcl pmpiti 11i1lu 
¡111cdc propll'i111· O i11liihir, COII hase l'II .~11 
111u11clo rclHt'ion1il, p11ru 111111¡u·crulizujc 
C)lil(l.~(J n 110. nngl'f 11crnm ( 1971) llt1S 
dice, n c'Slc pnip1isi1u: 

li11 l11 l111<·1w,·d,m 11,;,"" cl;1h1 ,ull,u.,I ,k l;1 
hhlntiar ¡1<.·11,urn,I )' ,Jil l;1,li11,iml<"11 
l11,·,111~d,·111c Jmy oti1¡i1i111> ,l,•.-.•;111,,; 
nh.'llllhlt,, e,,,._•1ml,i,i;·.sr111,•, "1111i1-,o ,.-111: 
1,.,, p1i11d¡1J,.., ,r ¡t,fo' , 1ldl<'.n ,•111,11,c·c., 
ui.•mm,s,• y ""~lt1l1il ', I~" d 11,•,·h" ,J,, ,11 
w,li,/ml r11!,n111 (p. if.lJ, 
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En c~h: IIIÍ~lllll ICllllr, J J·ille111~ 
( J 98JJ n!ls rcc11n1h1 q11c 

el pskn:111:ili.,is i,¡,., ct1s,•i,o IJ1"' IL~lu 
11p1e1,ifirnic e,1,i 11111,l,u!,1 eu 11n •'-'-"'"· n 
ol,·dr, ,,,h1e ;1J~n t¡L>C IILl ,,u,·,I,• 1,,111,11,. 
,·nnu, u11 ¡1r,1,·es,i,·,•)!11i1i,,, I""''· f',,,l, 1 
lllll<'lldc1 ,l¡¡11ifku t>••l,·1 ,.,,.,,¡uhl.11 
¡>1,1¡¡1c~lv;1111ei,1,• l,1 1clm i,>11 t.<111 ¡.,, 1,11,,, 
y <1111 el """cliu 111ul>k11h' 1,,1 ,,,11,¡11i,1, 
p,w,1,• ht'r iuhilild,, i••I 1, es .,.,.,,,111"111" 
J•11h•¡!l'l1t"' l,,,•~uu ,•,111 ¡w1.,1~·, 1h"I Si""" 
11ci1fr.,,•11s:,l,.·t1·.,¡"I 1111,1J,1m11,,·1i•,I, 
1111;1 ¡,11,hil•id(,11 i11,11¡1,•1:,hl,· ",1,,., d d,·-,,·,1 
d,· .-11111:1¡ .-111c1u ,k 11¡,1,·u,li,;,j,· ,•,1,1 
c111u11<·,·, ,rngudco de :,11~H:,1fo h,1,,,1 
HIIIUI 11111 larn,•nlc 11 llll ,.;,,,, 11 "i'"'"'""' ,·, 
j'<'l >11Íli1tc J,,,,..,r I;, ,·c,111<,1111;, ,1,· ,,.,11111i1 ,,,, 
¡,r,1¡1iu dcs.·u <le ,;1h,·1 '''""" 1111a l1t1·111,· ,1,· 
IIUIIIJIOIIIIÍll)'illllli.-llH•lic"llt¡•1,,,li,l,11,1 "I 
ucw.,Jdn,) oll' tk¡ic·11,k11d,1 ,t.-1 ,nlulh, 
('u:uul,11111 l,, 1i,1,;rn1<", d 11i11,,s,· ,,. 
,~,Ji~;u!"" '""111'11 l;i, 11l¡1,1liili,1;t,l ,l,·I 
plucw ,1,· S1d1c1 u1¡i,u la ;11!~1Mi,1 dd 
,lc~••n ti~ Mll1<•r d,•111u,i,.,J,,. /,- ,·,h' d 
¡>1,•,·l,11¡,1,•.w,ll'l~·1,;1f:11 1"" , .. ,,.,l,·1 ,1so1 
illllClllll!nlli, u Sil!'"')<"< In 1'''"""•11 
{J. l'ill.,11:i,t•i1mln,·1, Mm" lli) h·11,,11 
J•JH~: 4.'il 

Esta ;1preci;1d1i11 uos da m1 .~úlo 1111.1 
l"ÍH\IC piinl COllljlíl'll!lcr cf dc~11rrul10 
l'ogJ1iliv11 dl'i t1i1111, ,i1111 f¡1111hi,·11 ¡1:11a 

J!,1r•,11!h1>11;•,,<•11•1,1!,,.,,.,1,i,,., 1 



, , "" •11'1 ,,11 11d:q>1.,dt",11. 1.o~ 1tll'nmi,;1110.<; 

1,•.ic ,,l,,l!iv•••• ,1t,,:ni1,, .. I"'' Frt•11d, 

111 i 1,d¡,:11111,·1111' , 11· m111rl 1, •~ (111\' 11·:1c:,,:111 

l 1,·111t· :,1 ,:~¡¡.,_ pt11•d,•n 1·11l111u:t''- '-!'í 

im,,,·:1rlr>'' ,·11 :il);!IIIH•" ea,;o-;_ ¡\,.Í, In 

i11hihi(i,',11 ,k 1111 niíl11 u111trn l:1s 

p11l"in11rs i11,.ri11tiv:is y q11,•, por cn111111ho

l:1. 1k~t•r11lmL·:1 1•11 1111 c•11q111hreci111k11to 

de• l:i 1'11vt•1,;iri11 s!lh!t• tus (1hj(•!os 

!rnn•,r\•h·1wiak-;, ck h1 i111•t•rsi1'm tlt• lns 

",,l,jc•lns·• l'"l'lll11tl'8, n rau,a del clt•snpe

~" ,1,· 11,, "nhkt11s pa1n11:1I,•~ ... 

( ·, l'lr> 1:1 'JI'!! 111 \I\" Nl'sll.~ Sl1111tl'"~l ll'Nl'I:~. 

'•I 1:1•>-J 11>~ •·•~INllll-'1S-IAS 

1 >,•-;1lt· lr1 rq•1n·l:1 pl'iniru iu t,,s csl 1ulinnlt'~ 

111ili1n11 pttl.l'P.<;nS 1111•11l:1ks vnrim111." 1111c 

'"' :i,;c111,·jn11 :1 los m,:1n1los tk 1•11irt·1m• 

mi,·111111111•111:il /!mini~ m1•11111I.) 1.n 

idr11tifü·:Ki,;11 d1• 111" nhj(•livos y HU 

~1-~1i,in , .... pn1 di•mplll, 111111 !k lns 

l'~I r:11C·J!i.i, , ll' ,;~iln e k_, In-: t'.«!mli11111l'.<: 

•,111,rl'<:ali!'lllc·<:. 1.n l'i«11nli1nd!'m 111t•nt11I 

¡,1·1111ilt'. ('11111' <1lr:1, c,,.;i1,;, llil nlmHt'l'IIH· 

111ic11l11111:i-; 11'!ii1:11ln d1' i111'111'1lli\L'i(,11, \IIHI 

\\'/ q1w o:r lrn 11¡,1c1111icln ¡1 n•t·1ird11r lns 

i11frormnri1111t'<: 1111d:mn-; )' 11 11•aliwr lii.~ 

L·,,11,1rncei,,,u·s 111t•111r1ks. 

El (;_~iln. "l'il c1rnl ,<;\'11 d (';11111)0 

1I, 1tHlt• o;c• r,l,11•1,J!n -r~cudn, 1kp!1rlt•.,; o 

\'lllplt''i:1-·. Slll't•tk s1\·111prl' por t'l lllllllL'.in 

di• In,; 1lif't·11·nlt•s IIS['t'l'IOS tt1cnirns Y 

\·kihlr,, ~ ·I d1'.'<111r111ln r'<c1i!11r. Pl'rn t'·" 

d1110 qm• d ¡;_~ilo o.;1n:t•1k t:1111hl1;11 1mr l'\ 

111:111t·in t11111plt·11n•111nrin ,lt: l11s nspedn." 

lt\1•111111!-,; ,. "i11vi~il11e<:". l ,:1 !lL'.'<lit',n y 1·1 

1 igor m,·111:ilt•" ilt-1 dt•:s1mnlln hncc11 h, 

,lilt'l('lll'irl l'llln• 1u¡ut·l1l),; que sr1hrt•sult•n 

· y In,; rilr""· Jt-au l'il1w•t i11si.,;tl!'i snhn• d 

cu:iclt·r fu1ul:11111•n1ul dt• ¡•stos :1.<:pt•ct11s 

111,·111111<-s, i:c111si1k1 :i1ulc,l!IS t·1111u1 vt•11ln· 

1l,·1:1s ncdo11rs in1njo1irndus, t's tkt:i'r, 

('<111111 f\']lt'lki1\Tll'S 111L'lllllks tic 111 ncdún, 

- ~¡;;;111~·¡,;¡;·; !11 ·;¡::11lf!l111fíi1ilt;?i1L• vivirlu. 

l)p \l('dl!l, ,·1 lrnh:,Jn 11wull1I t·íi.•l'l\111(10 

¡,:11r1 ln¡m,r 1111a pmt•h:1 t•n In t·scudíl t•st1i 

r, •111¡,111•<;111 rk :irdnm•s 1¡11t' p1111r1t t'n 

111:in:l1a ,·1111r11(lrlílllllt·11111,; Tll('lrlaÍl'S 

,lt•.~nrrn!l:idns y t·.s¡wdíko.~. 

l,n,; 11iiíos p1•qucfü1s .s1ilwn 111iliz:ir 

1"'-11Wtlin~ lflt'lllnks vurimlns pmn kncr 

c:tilo en ••11·" L'111111t•o.;:1s, l11cl11yt·m1o t•I 11so 

,k 1frnirns y 1m1t11dn\' \fü¡1fril11s ¡lli 

,·111tt•11:1111it-1,11, mc111nl k111prnrm. El 

"I ,1,•11<1i1:1k :1111am•ic1 tic t'Ha~ lt\c11k11~. 

,l,·lwm11<: p11•ri~111l,1. t'" 1wer,;ihl1• ¡,11rr1 

1t1dr1,,, ~ill t'Xt'!'f't'i:"111. Ak_jmln dt· 111111 

i11id11rh·;1 c-li1i~111, 1·11.•ri11;·11:1111i(-111n 

lll<'lllnl p11nli• 11plirm~c t'II ll;rt11i11os 

u1lo•t'livo<:. 
l .tl\'j!II el(' llll t•slm!lo l'OII nilins 

'ii1h11·sa!h-11ll'S t'll Frnndn, C/. Mi,;snmn' 

(!i,;l'fl¡'1 \111;¡ (ii,ir, ¡/(' ('/lll'('IUl/!li1'/I/O 

m,·111,i/ f JCNI ). A rn111i11m1d1i11 pn~t•t1!111é 

d1• 1111111t·rn s11dn111 las lfrnkn~ y los 

m,;11,,~,s: 11,.i,; ulilhmln,;: 111 it!1•11tllkncic',11 

h1 p•q¡,·,11 d\· nhjt·1h'!1<: (1110).111 l'isunli• 

r:,,,.,, ti,,11,,:-.111.,n1,1 (:1·"'"·""'' 

I ,~ llll'N 111 ll 'M'lr1N Y l.~ ( 11'.<; l ll)N 1 >I' 

r>IIII 11\'<l<; 

l .o~ t•sl1111i1111lt•s sohrt•snl!t•11lt•s l'll l:1 

t':<t·11d:1 Ht·m·u l!!1mlit1e11tt• 111111 grn11 

í11cilldiul pmn drrlnir ,sus ohj1·lil't1" 

c~c11liirt•s pt•rsonnl¡•,<; e l11scrihirlos l'll 111111 

r,lrnlL'gin ele nhjetivns t¡llt' n.•wln .,us 

clifrn•nlt•s 11lv1•lcs !11? 111nhiclün, pmyt•clll· 

dn~ 11 corlo, 11wtliam1 y 111.-go pli11.n. 

Dk1m t·scrn(t•gin lluslm l:mto s11 cripncl

ch1d 17nm co1tcr11lrnrsc m1hn• lns t11re:i.s 

i11111t'tlin1:,s pata lngrnrlos, <:nnto In.-; 11uc 

St' dt's:nrnllnnin 1111w11i1111n 111111.n, 11:irn 

inwsllr 1111 /'ulurn ll',1111m, 11 qulnec e, 

VL'inlc nllm dt• dislu11ci:1. Sih111d1l11 q11l' 

h1s p1uln·s y los nmcs(rns no 1khn:i11 

• pndt•r dt• vista p11m IHullvndos, lo 

cnntrnrio s111'11r1\ 1111 l'f'cc!n tk•,<;11tnllvu11tc 

pnr:i ¡•l nino l'H rt·h1dci11 cnn s11s 

ol;jl•livos, 

I .A vrs!IAl,17A('l!\N, UEN l",\I, 

l..ns nillos sohrcs.nlit•111cs t'l1 l:i 1·sc11L•ln 

ulilimll, dl' 11Hll19!'ll sls11•1111il!cn. t•sln 

e:11md1l:1d tll' lllhJkln, l'l'Tl'hrc• 1111t' 

per111ilt' fot,dcn1· 111s inui¡!t'llt's 111t•nl11ks. 

l,11 t:npr,ci1lml tk 'lmngi'imr ti vluJnr 

t11t!11(11lt11t·111e surge ck·11d11111ce1u1111ienlo 

prt·vln fk· L'~1ll'rlcncin (l i11fo1111,wk11ws t.~l 

l;i 1m·111urin. [:.,;tn tCenicn pcn11hc m:1ivnr 

111 111l'll11lffr1" n1rh1 tü111i11n, In l'llll1. 

sah1·mos, 110 1lurn sino nn l:1p.~111•11lrt• (IIIC 

si.· reciht• 111 h1fnrm11d1in y su revlsl1i11 

po'<ll·rior (por t·it-111plo, 1111n kt'dtit1 

n·dhlelr1 l'll In t~st·11d:1, y sn 1ms11·rior 

n•vh,i!i11 t'U 1:1 cnsn ni hnn·r In." dehcrcs 

L'St'uhm•,;), 

Es1;, lt\rnic:i p1•rmilt• coasullnr In 

111t·n1111l1111 t·11r(n pln1.11 y, ni ml~mo 

1it•r11po, ¡ll'(ivii11tlolr1, 11wJ11rnr d pmt·t-so 

•lt-_ I_H1't11◄ u·i7fü'ÍIÍ~1 de 1u i11fornuwM11 y lo!; 

rt't'l1t·nhis l'tt','-<:)~,; qucsnn 11hn:1t·t•1rndo~ .. 

Dt· ht•t:hn. t:ou t:S1n !t1cn!cn st• propt111c un 

rm;liicln sh11pk,\b111nc1,, y t•ílcu1. dL• 

t•111r,•1rn111k11tn p_11rn In t11e11wrirnd1i11 de 

fns m!quisicinm·S y los 11prt•1uli1.11Jl'S del 

(liu: nl'oplnmln y 11soclu11do cnmo tlll 

cxpt•rlo l'II IJl"ll!!íllll\:tci611 

m•molingllistku (l•NI.), dmulc 111 vis11nl!-

7.11t•h',n 111t•11111l 1k·11c 11111111t:ln.k 1ll' ,.,_ · 

l'l'l'111~~,s:. nmptlfkn11tk1 c1111.~itk·mhknrn11-

11' l:i ¡mh'11dn y 111 i:nlld:1cl dt• l:1 vlsnnl!rn• 

dlu1 1111·11lnl, t·s tk•clr, d nt'<:l'Sll y 111 

Cllll'-1111:1 nlr111;1 tlt• In llll'mnrill, 

1 !11 11,~ 11liu1s .~nhn•<:11ll1•111t•s, 

/,,li~~,1111111111¡•m·11111rnd1111m· t•I pl'tlt't'HU 

::t• 11111t•1ull', pnr h, µ,·m•rnl. dt· 11wm·rn 

c111pirirn y st· 1111u11it-m· 111,r In l'li•t·1lvl!lnd 

cpw t•,10.s r,rnos cni:11t·n1n111 t'II !-:11 111•,,;u. 

rrnlln. 
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1.As 'IF('Nl('AS ('(l(:NI IIVA.,; 

1.ns 1ú-11lcns t'Pµ11l1iv11s 111llh.u11, c11111n su 

1111111hn• In lndit:n, d l11grl'dit•11IL' 1lt- li1 

l'!l¡!.U\t'lci11, Unn lrnnµt•n llll'lllnl l'S 111111 

l'oµ11icl1i11, c11mn cunlc111il'r pnlnhrn. h11Sl' 

11 t•xpn·slt,ut·s t'nlcndldns 1'll /t1 cal,em. 

El nh:111kn tk e.<:l!L~ lCcnit•n.s t'.s µr:mdt•, 

111~ 11Íllps snhrc~nlll'llles utllirnn con 

írcctit:nd11 \us sig11lt•t111•~: 

• L11:s i!iñlogns inlernns. Orndns n 

l'Slt• d!ril11gn tnkmt•. t'1 nliio se dlri[!r n si 

m!snm, tlt• 1111111cm cxclu.~lvnmrntc 

rncntnl, p11rn nrrnncnr 111111 sccucncln de 

nr1remll1.njt•, rm1ICmlnsc rn g11nrd1'n, 

d1h1dnsc t·tin,;cJns, elt't;lt•rn. rn 11hilngn 

lnlt•tnn fol'llltn 1n gl'stltln tll'I dt'l'<lrroll\i, 

(lp1!i11lw11do In crn1n·11trndtin. 

• Ln nulosugt·sll!it1 1l()slt!vn. Con ll, 

·utlli1.11d1i11 tll' t·stn ll11·t1lcn 1•11-.simli11111l' 

snhrt•s;1fic11lt' st· cln 1iulmns, -'t' t•sllnmln. 

se motlvn. 
• Ln rr¡11.•1kl{l11 mcntnl. llnn tt1<:11kn 

mny pnclctrisn cnnm fornm de 1111·111nrirn

t·itin, hcnetlci1111tlo In utilirncit\n cn11,lm1l11 

dt• li1 rt·pclld6n y ln vis11nllz11d!in 

nw111nll·s. 
• L11 ptogrnrnnd1i11 11c11m1iuµüi.~!ic11 

{l'NI.), l.11,,; 11l1los ~ubre,,;nllenlt'H 11tlli1.nn 

t·sln ll•t·nku c(11110 vcnh1tkrns expcrtrn;, 

111odd11nclo, nprcndfcmln y 

polcncln111.nmlo f;ll n¡m·nd!rnJr, n trnvCs 

de lres rcµiHttm; sc11snrluks cspcd!lcos: 

el vlsunl, el nt,1di!ivo y el kh1t•s1Cslco, 

El1(1s snhcn pcrft-ctnn1t•11tc nwntnllwr los 

sonidns y h1.~ 11111\gerws ¡111rn 
11wmnrl111rlns, n1nmccnnrlns 11 rt·c11pc1-.ir 

111 l11fot111nd611. 

Los nlfü1,;.s;ohre.~11lit•11lt•.,; 11tili1.1111 

tllll}' bkn el rrgb!m H1rslCsico parn 

llt•v11rnt• n t•stntlo~ ll1l'111nks t'Spt·díli:os 

qnr IL's permlln11 st•r m1is t•fkllt\'S. Dkl,u 

cslntlu 111l'lltnl "1ip1Jmo" l'S tll'llnhln 

como !ns Je: cor1f11111zn, co11erntrnd1in y 

cnl11m, !m·hnJe l'll ¡mrllc111nr rt•t•111m•11d11-

1lp pnrri qulc11rs tksccn snhrt•snlir en -

cu11l11ukr ncllvl<lncl. 

n1M!!Nl'ARlfl.~ l'Rl'l.lMINAl!HS 

Trnhar, trnh11j11r, r111l~ttlt•r o ldl'nlilknr ni 

niíln snhrt•s~licnlr hn ~Mn un vnlor no 

c.,;crl1t1, pero 11m• hn tktcrml1rndo t'! cnrsu 

de líl lukrprrlacicin y el nhnrdnjc tic llSlc ·~ 

f(•11\°)111t'nn (k111m de lns pmcr~os tic 

t'TISt'íin111.n•npn·mll1.11Jt'. l'Jctcldo 1111c 

potlr!umos 1kOnlr com11 fnrmns cm·n

bi1·rtns tlt• l'lltlsmn y rstif!lllnllrndtin. l..n 

1nr1·11 r11 los mt•cllns t'.,;t·n1nr1,.mlos, 

h1~111ur1nunlt•s y f11mlllnre~. t·n 11mt1•ri11 

tlt• l'c1r11111r h1tl'pnl1nr111l' u h1." t•1lurnml11s, 

1111 SI.' Plll'(k• ll.~umlr s! lrnhnJ11111ns {'(11\ h~ 

snhrt·s11ll,•nll'S t·1>1110 ft•mim1·111is cm!n, 

,,;ne;, sur1dtll\s ck• 111111 de lns pnrk.,; hnjns 

de In rn111pn1m tlt• Onus.c;, si11n lrn1nndn <le 

1 
.! 



!1'. llevar de mu,lo 111m.ivo a los L•1h1c11111los, 
l·. sean <lel ts1rn10 sociul 1¡11c sc11n, ul 
· 11nlve,-¡¡o ele 11tlh:nd11lll1111lc.<1 qmi un 

·. ~nrrc11atnicn10 111c111n! rucdl! 
·1 proporcimrnr. 
· A nrnncrn ck resumen, me pcrmi1iré 

l
.¡ pr~scJ1l11r el 1nlm;i10 dc unu h1ínr11111ci1í11, 
. después de s11 emisión por 111111 fuculc x 

,. ' (nmeslro, rnt.lio, padres, ctcétL•rn), hns111 
{ su rcu1ilizaciú11 por el rcccplm >' (el 

.,; nillo): podemos, nsimlsmo, idcn1lfic1H In 

¡ / ulillzaciún cmnnltigicn tic lmi 1Cc11kns y 
·, los mé1odos ck cr11rc1111mk1110 111c11111t (1/'. 
/ cuadro): 
J / · P11rn l'npl11r h1. lnform11d¡i11, luego 

·. ;r, 1cj11c és111 ha sitio t!111itit!a por pri111c1·11 vez: 
1 \ / anclaje de n~cursos "c11l11m", "alcndt'111"1 

¡, ' "escucha", 
··' - Pnrn nlmncc1mr la lníormm:ic)n, 

dcposi1nr!n y después incnislllrh1: · 
repclició11 utcnlnl, dcspuCs vlsuali:rnclt\11 
mema]. 

• P11ro rcctmlar la infon11ndli11 y 
re111Jlizarla: visu11lizm::iti11 mcntul. 

Al llcg11r al tCrmhm de 111 prcHcnln-
-/ M•,( 

1 
cic\n de lafor111¡1do11, Guy Missou,u 

1

1·f ~-'.✓- propone l,1s 11iv,mms 1t!cnk11s y mctrnlns 
: ,t I tic cnlrcn,111111.•1110 mc111nl 111ilh,uh1s p1)r 
1! '.fr. los csu1diarucs sohrc:-;u/icn!cs ile su 

:m 111vcslig11ch'm, los cuulcs prcsc1110 con In 
,i v lntencl1\n de /uvorcccr d nprcndizaJc 

, I¡ 1 r~rn.Ti:i:::~::~1~!1:~~~~:;rt1'.:';:;~1~1,\r:lc, 
r;¡ [ ohjc1ivos: 1!c!i11idó11 tic objetivos n 

.¡ 1 coito, mediano y lnrgo pinzo, 
• Lu vis11alizndti11 mc111al. 
- El di1ilogo interno: m11ns11gcs1i611 

positlvn y h1 rcpctidt\11 mcn111I. 
·._ • l'Nt.: s11h111oda!idnd (so11idn/ 
tm1gc11) y mwliijc 1lc rec11rsns (las Je: 

·~1111, cn11cc111rndút1 y co11ri1111za), 

CoNl'l.1/SltÍN 

El fracilso cscnlnr 110 es sino In íornm 
t_crn1inul ilc 111m dcsndnp1aciti1t m11rcada, 
sobre lodo, pÓr el rtprcndlznje cscul11r. 
Esrn figma simnm:iticn hncc olvid11r que 
el frncnsu se inst·rihe e11 el corazcia de 
lotln npn:mliznj,:, Incluso pnrn lns 
cstmliimles definidos ctmm S(1hro!snlleu
tes, en 101110 11uc coníron1H u] ni1lu o n! 
ndoli:sccnl!..' en ncgntlvu, 11sf como II la 

-- concrccl<lu ,kl i11111gimufo dt! lti·11eg11tivn 
C!llt! se CllCIICllll'H inmcdinlnmt'llle 
rnnvllirndu e irrullin 1ncl11 h1 c!.lrm:lura de 
h1 persiurnliclm.l. 

Su ;m1ti11i1110, e! Cxho t:scolar, puL'dc 
,:11 c11sns cx1r,•trn1s cs1lgmmiznr 1nmhiC11 
di: ltlilnern lll'Jllt!lva ll t111ic11 porln sohrl! 
s11 po!rsrn1a St'llll'j1111re mohJ "sohrci;nlic11-
1c·•. Esln dicn1m11in Cxllo•ftacnsu, 
prohkum 11crm1111cmc parn el uprendiz11-
ji:, se ngrnliz:1 por unn prctlomirmnda de 
la 11hs1rncciúu y el rnw11amie1110 co11ccp-
1u11I, la snhrc\'u1orirnd6n 11..: ulgunns 
mutcrlns, el rt•dwzu de lo cnncrclo, lo 
cntitlinnn, sit!11do, l}l)r otrn pnr1c, el 

rdfo_jo de los v11lorcs y ohJt'llvns tic 
t111!c11cs 11pl!cu11 csws mrnlclus, 11u.!wdos 
y 1Ccnlcus. Se lrnln, cnlonccs, tic gc11cmr 

un dcsnrrnllo óplimo'llc /ns potencinlida• 
d<.Js de cnc!n 11110 y el Ícspc!n de los 
propios rit111os y 1ic111pus, pues.éstos 
dcpc1u/!..'111a111h1C11 d<.J los v11lort!s, lus 

• crt!ct1cl:1s, 111 c11lturn, iisl como de ln 
nfcctividm! <1nc inlllrai'c11i11 11cccsariamcn-
1e con lns hllrrn111lcn111s cognllivirn, 

Los ed11cudnrlls se cncucmnrn 11 

1nt!111uh1 conl'nu11mlos ¡mr lt1s cduc1111d11s 
que 110 se apc1111n II lns nmdclos implici• 
!os. UI lrnhuJo dcllendo ele lns pcd1111ogos 
y prnf'cslonísllls de In cth1cnl'iún i.:cni, 
pues, rcpurnr l11s tlil'crcnlcs frnmns de 
relnchin cou el conoctmknln (snhcl') y el 
de nhrir 111 ¡msihilltlml de 111111 
rcmo1lvucl<:111 del 1lcsco ele nprcntlcr 
(querer s11hcr), sin lmpmlnr el nmgu o 
nivel tlcl cducnmlo, pero crn11cmpl111ulo 
ul h11livlcluo-s11jclo•11clor c11 su clinw11-
sf1i11 c11l111rnl, hisllirid\• sncinl y fomilinr. 

NurAS 
'Me r>,·nuh/ ,·q11ip1,r11r ~s1n! do.< 11!m1lm,~. ,lmlc, 

tt11e, en f1Hchlln c1Jfl11rn, d hls1cmn ,·uln11,1lvu '"" 
111!liln cu,un sl,1i',11l11,.,s, ,,11 d Mll>Lll'hl" ,le que 
111111i1u, h11hre.,11Jlc111c lkuc g111u111!,11,l11 d .;,ilu, 
Evl,lc11tc111c111c, c:;11111s111:!;od1i11 ,le hir111lt1,i,. 11<> 
es <l1•1c1111i11uH1c, (,o 1<•ulhlml se hn c11t·111imln ,le 
1k11111strnr lu co11frnrln, en lu 11111ynr(11 ,le lns 
cusns ,le 1111\,,o¡ snhrc,snllc111,•M, :,l 110 cdsllr 1m 
rd,1rrn111Jc1110,lc 1,,s lmhlll,i111b lulclnlc:., 111 011 

prnir:i111:1 cs¡><...:Hko l!LlrH dcsmrollm m,ls lns 
pu1,•11d11lc.s, lc1111lnu111~•r t11•slllcnrnw lg1111l1iu• 
,lu,c 11 lu 111cdtu, ,1pcrn11tl,1 crn11u 1111 huli~iclm, 
om\s. 

11,1 li,·m¡m •r11c c11cla n...:l.;n uad,ln 11111111 l"'rn 
li1111iliatl,<113'.' ''"ti 1111 ohjcm c1mlqulcrn es 
~mi;,hlc )' por 11in~i'111 111n1hn ,kh,:rci culihr:usc 
CIHII<> 111111 l<•m111,lc l111cll!(c11ci:,, c11¡,ud,la,I u 
ap1i1111l, l!n ulrus ¡,11l11hr11s, 111:11cur 1111 tkmpn 
r,'cunl ,,,;1l~n1;11i1;1, 11c~11llu111c111c, el 1~11c11dul 
,¡11c c1mlt111lcr 11li1n p11c,l11 cl,•,nrrullur. 

'M,·,lln 1111c 1~i..lrío ser ,·n11slrl,•rmlo cmnn 11q11d 11nc 
/ngm tu111,111hl, l;,s c•¡i..•,ic11dus ¡,le In 
11111111,.lc,11 ,¡11c :;c:m) ni 11i1ll!, ~111 lturmnur ,·I 
llpo ,le l11liJ111,,,cl,i11, ¡!1ul,1 c¡11c lu c·111itl:id"" 
~,·11cm ri..,r h, ,·u¡mci<lud de ,·u111¡~111i1 d 
dihc'ur,.,, ,•11 ICrmim» de lnlcrut·ciu11. 

' l,11 1rn,l11n·l<i11 es 111il1. 

'J;I 1Jm1lim t111i:; ndc<·11ml" i«•riai el ,1c "11<1 C,i111"", 
1l,•M•sllg11,;olÍYllt1tl,1 In IIC)'•>t111lv,, ,Tc lti 11,i,;i<i11 
Í(;«·11."• 

'l'cm tic I,~ mi,111;, 1u,rncu,, ,,., ,lcj,., l,,c•,,, ,1, 

11m,sl111 uh,-,,1<11d,\t1 '"'''"'" "11¡,k,,-. 'I"•' 
CSC'lll>l"I ul 11,.,<ldu ele 111 rcpru,lu,·clnu. 
lr,1c11~11mlc, en la csc11,•Jn rn11lr;1 i,1,ln I" ,¡uv .-.e 
cs¡wrnha. 

'1.11 111cnd!\11 ,te ,·su1 i111c1¡.,c1:1d,;11 "" ,!d,,· 
h;,cc11111~ p,·1,lcr tk vb1;, ,1m· ¡,1"' i,·11,· ,k 1111 
:irnhih, (,k inh·1 p1,•1m·i,i111 ,·111i11,·ul>'turni.· 
dl11irn, ~k11d,.,m1 l,1 11,,,". ,,·1,11<1" ,.,,10 ,·u 
f1111d,\11 ,k 11111plinr nue,110 ,:,.¡,1,·11io 
rcfcrcnd:il. 

'ILslc i11w,1l¡:111I,,, ,l,•M1tul1,i lllm li,dn,1,· 

rul/t'rl41m/rlJl,i m,·m11/, J>uhlic•,ul;o I"" llcll, 
l'1u/s 1 J!)~I 

Rrw1ml:N{'li\S Bllll.l(~)l(ÁJ li'i\S 
AHl>UINtl, J, ( 1!)8{,) ''f)e~ 11Hur1I, .le,_,,¡ 

r>C1lagogl,¡11e~ ,i •~ l•u11s,:ic·111i,u1l"11 ,·1i1iq11,·: 
1'1111k.,lml1111 c1i1i,111c de, sc,•11<:c., ,., ,l,·h 
)>mlhJfü•s sndulcs", c11 /'"'" u11,· I'"'-'" 
¡1,'rlu1111gi,¡m·. !',11fs: M,1hkc. 

/Ju1tHIJlh1t, I'. ( IW2J ,·,m J. 1), t,u'ic. lfou¡r""" 
R,1¡1m1.w,,. ]'aris: Sc1ril. 

CUII.ANU, C. (11)89) l ',•1if,wrt• ,¡, . . ,ú u11, ,., ""' 
/ll'<'llir,l';,ri.~:1•111•, 

O,~mY, J.11?7~) l<1 mi.um i;,11,¡1l11o¡,u·. /_,¡ 
/Jw,11•.,1l,·urim11fr /,r ,,..,,,,,,. ·""""~•·· bli1i,,u, 
,lcMi1mi\, 

l.1;nn1:11, l\, {1!>81JJ 11<'1.1,1·".I/J'""""n, ¡,,,¡,,., 
¡,.,.J.-!m/11.~11,·s. /. 'lm1•1/i.~•·11, ,. ,l,• l,r ,,,..,,..,.,., 
f/JHl<'t•, ll11tsc·l,1.s: M"ulngu. 
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l'<>Hl\>I$, J. J\ ( 11}7')) (.'u¡¡r,,i,•111 /¡•_\ mil,•., r!t><'l.~"'•JJ/ 

1l 1,,.,r,· r1if,m1,, ¡j.~ un,J. 1'11,,.s· •·••~. 
QLtr,1H111, J. J,,1, ( 1!>111) "l.c, (;nuilk~ ,•1 l\'n,1,·". ,•n 

I'. 11~ Si11~ly (ed.) /,if,11111/1,•. l. ','1,11 rln ,.,,,.;,:,. 
l'i,ris: L11 l)ét•1111,•cr1c 

T1 HHAII., J. I'. ( l')H~J .. l)e ,¡ud,ru,•, hi,1o,i1w ,I,• 
tr111~sf11~cs", c.,1.,.,,.,.,/., , . ., ,, J. 

M1s.1011>1,H(nNlll.11(;11;,¡,,,r., /"""'1!•\l•·•u"J 
/'111b:lk1i. 

Entrcnumlcnto mental y tralnmk:1110 de In infunnadón 

1 C;,¡Hnr A11tfoj,·•mm·,•11J1;,d,m 
JI Alr111u·cnM lkp,,1id,i11111,·111.,1 

Vi,rn1tiwdll1t un·nt,1! 
111 lh'l..01rdar Vl,111,ll,odo\11 ,u.·ul;ol 
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l~'/ c!esc1rrollo ele jJotertcictles e,z. 
!et ce/¿¡ c¿1cic51t jJrcc,•-;co/¿tr 

¡\ l.1 h¡,. de !.is 1Hlt'\';1s lillt';lS t·xplk,tli,·.1:; dd tk·!>aJ Hl· 
llu cug11ith·,i 1csul1.1 c.1d.1 \'O.:/. 111.i:, t l.11.1 la idt ,1 de 
C!>l!UellLl,Ll fll(J<.k!t1S uhlt'..tli\{1:i 1¡lJC J•l'IIIIÍl,11\ ,1 l.t 
t::iU!Ll.1 IIIIL"l",lC(U,11 ..... ru.lÍ\·a1nv11ll' l'll d dv:;n1l,1l 

mk:1110 y ,k::,,111ull,1 \lt· ¡,utt:11dalt·s tll la ¡,1,IJl,1ch111 
<":-.t1,br. 

)·_•, 111q:,¡1J:1111c J{'l'\1J111tcr 1¡11c l.1 vd.1d 111t·v~u)Llr 
l•H.'!>I._Jtl.1 \lll\.lj,11, ¡i,ll,I 1·1 JllllllJ 1k· l.1-11k111ith,llhJll )' 

d dv,..,,IJH,11.i di" l'"\t 11d.1k:,, \Ull,q.1:, qrn: t·:,l,111 dv 

h1111111,11l.1:, ]"'' l.1:, t,11a1lt:11:;!ií:1:, ¡it·1:,1,11.tlis ¡k: h1s 

11i111 is y ¡ ,1,1 l.i:; t I iw fü iuncs i11:,l ilrn i. JI 1.dcs de l:1 

cd11c,ll il:111 p1..:t·;,l', ,l.11 
lnki,11 d 1h,.-.;1111,llu ilc pl,tl·11,·i,Lll~; tll b cdul':l· 

du11 ¡11l·t::,uil.11 p1,:,iliili1.1 l,t 1v,d11.,lll1111 de 1.·:;tudios 
lo11gi111dH1.1ks •t!lc ;11111jcn d.1l1J', ¡11ld:,,J:, ,1vc1ca dv! 
dc,c111¡,t 1111 ~.oli1c:;alk11lc; ¡w10 ,uh·111,!:, IK'IIHilt.: (:S 
\Jllll,u1,11 llll e:;¡,.1tÍ¡1 t·,lt1t:,!li\1J t·11 1h1tttk: h,s riillus 
lcng.111 posíl>ilid.tdc:, 1<.:,dc:l tic ~k.•,,111111!.n :,u:, i1Jllll! 

,'>es}' l1al,iiidadt·:, 1.::;¡,1·lilil.as. 
rl dcs:irrollu d ... : ¡iult 11li.ilt", cs UI\ Jiri,ccso q11c 

l'llll!l'lllr:1 MIS u11gt·1ws t'tl l,1s l'll'l'lld.i:; dl.' l.i:; a11li 
guas cuhmas, en :;u ¡ ,1..,·ocupadq11 p( ,1 ( ,¡ ,1 irnizar d 
dc.s,11rollo de cic!lo lipo de individu11S uin cit'tl.is 
car;1l'lc1 íslicas. 1 l.a c\·ol11dt>n de l.1.s itle,1s t:n cslc 
c.1111pt) nos !}l'I rnile idc11tificar tlk•f. p1 i1 it.:i¡ ,ius funda~ 
1111.·111:iles c11 d dl.'s,11101!0 de pute11Li,1k:s. 

Todos lus Sl1jetus til.'llC pu.-.i\,ilid.1dci; rcalcs de 
ide111.ifk;1r y dt::ia11ulla1 sus pulLnci.de:i a cu.al: 
quier cd,td. . 
f.11s polc11daks p11cdc11 pe1t1.:11cn:r a c11:1lq11h.:r 
at.·1ividad dd dt.·~l:11qx:Clu ln1111:u1u (intl'ligcncia 
gn1er:1I, intdigl 11da c:;pcdlit:,1, lidc1;u_gu, l1aliili· 
dades a11i:,1ka:;, 11sko111otor;1s, t:ic1111Jil:o 1ec11ulú
gic1.s, l'IL'cl<.:1,l). 

El dL'S,lltullo de polc11d,dc'., lit'nc lomo 1uim:ipal 
f11l'11tc de cx1,c1k-1ida b ¡,111l,kw.i1k.1 (jlll: pbn
ll'.I b rl·,did.1d .il s111L'lu n,g1111:-.n·1HL', 

'f 
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FI dl'~,111¡,llo de polc11d;1lcs ticiio.: t.(11110 <•lijtliv1, 
t:lt·\';ll d 1iin·I i111dcl U1;d de 111di,s }' c;nl.1 1u11i de 
lt,S b1di\'1d11(1S a:-.i Colllll p1olt1!!di1.:t1 UI ~ll:i in\t'· 
Jl.'~,i.:s lk-:-.di.: la t:dad te1n¡,1:111.1, ),L q11e <:!,ta cs la 
111.1s pwpida p:11a iniciar esk t1aliajD. 

I• P.1ra 11,lll'I jHJ.'ilbll! d dt·:;;11r,11lu de IH,ll:11< r.dcs d 

!,lljt'll! lll'J ll' t¡t!l: CUJISll ui1 1 il:J I au ilt'lll.1:i l 1,¡!,l 111 Í\ :l:j 

) .1l1:t'111,1:, ¡;( 1a:1.1h·:,) 1·.•,¡,t·, 1lll,I:. 1lt: •.1, .. ir1h ll"i 

l·>.bl1· 1111 1uial::,u ¡¡..,. 111: .. 1111,ll,, 111; ¡,,;l•.11,1d1:, 

d, )11dc l'I 1,·, ,1il 1,111lu!> 1..:,1 ,;u H ,:, l '-ll ;1 , J ,r 1, ¡i1t I l J lu j' 

:-.i:,lt·111ati,.a1 h,. 
i'Ju l(id,g, lus ;,u¡d11s ,1h.111z:11,111 1ii1dt.:s ¡;t.:11uk:, 
1 le dt·:.:1111 ,1111 lit.: p1ilt.:1 ll i.iks 1 ,t·1 u :;i o¡ i\ i111i.-.• 11,111 

lt,s 11ivt lt-s ,1 ltis ,¡ut.: l1.·r1g.111 ,ll, 1.::>,i. 

,i, Nu lodo:; los 1,ujcl11S I ic1 Jt'l 1 d llthll 11i I il!llt, y t:!,tllo 

dt: :q 1n:11di;,.:1jt'., lis I\L't't:ti,11 h, t,I I LH'I u¡,111 lu 11h l.1 

(k:s giup.dc:; t.: indidduak:s. 
Tod1is !os p.1bvs 11.:qu it I vi 1 tk: Ir 1d11 i1 ltu ,~; c:q 1.11 e:> 
(l¡; 11u ,dilk;11 las condi, h,111.::, dl' vid,1 t:>..blt:nlc~ 

CII litlltllt.iu de lo,l,1 l.1 ~utiula,I; t.~1,1 l':; 1111,1 

\'l l 11.1j.t q111.· li1 inda d \J ali,1111 t 1111 vl ,k~,.u 11 ,llo d1 • 

P(J!l'II{ iak:,. 
El 1.k:s,tr11Jllo de pult·11ci.1lcs t.:S 1111,1 11nt·:,id.1d y 
1111 dt:1cd10 dt.: l'odu.s lus 11ffiu:,; t.:S 1111;111.::.¡,un;,,1 

billd,HI dt: tuda i11:,ti1ud(u1 c1h1L1liva :,1.:1i.1 r ¡,11)· 

fcsio1ial. 

Estos dic:r. p1i1K:i1,ios ft1111la1111.:11l,11l!:-. u111ia1t,1n u11 
llal,ajo dc111irk:u 1.:11 e:,l_l!. ,< ~~llll'!l _•1.1.11:: ":,~: IL,d1,.:1 t'U 
1m1ch.1:; p;11!<·s tld pl.1111...:ta con J,1 ·p1c111._111,.,l·1:,11 di.! 
11c:,th11ul:1r, c1Hil¡t1<.:c1.:r y acdc1,1r l.1:; 1,11:,i1,tl1,l.11k:.,; 
de dc:,;;111ullo tlLI ()olt:nci.il IH1111a1111".

1 

<~,ted1.1ti1 u de 1.1 Ei;uida N111111.1I ~11¡,L'1 h11 clt: 1 :,1 ,e, i.1lhl,llL~ 
y u·>pur1.,.1l,I<.! dd ¡Hup.'<.lo tle in\·,·,1i¡,;,11i"n '\.1;, 1,r\.'t:,\u, 
l.1r" 
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FI ¡,,,,,.,.,;,, ,1,.1 d 1·--::nrnlln d1• ¡1111,·1wl:d,,,, tk1w 1¡11r 

ini, i 1r ,·,,11 h ¡,1,.111ifl,·:1eVin d(•I pntf'ncl:11. F:.fr:1,•n dn" 
d1•11v•11r,v: ,¡i,,, ,·,,11 íin!'<: 1-,•:Jr'nl'f'rbgi'•gicn,; ,<;r cld1cn 
,t,,,,.,·r·1r p·1r·1 l,·1,·1•r ,,,.¡,1,,nff• d rll•:1111~i1ivn ll:1m:1dn 

¡1,,lr•1wi·1l: !'';f11•; rl,¡<; ,•l1·t11c•n!n~ Sí.' ri•firr('ll :1: 

·1 ·1 !1:il1ili•l-i¡I ''"l'1'c íli,·:1 
F! i11!r·11'•,; inrrno.;n c11 l;i :wtidd:1d donclr.• <:{' lll:llli· 
li•":1•1 h l1·1l•ilirb,I í'<:llf'Tí!lr::1. 

l':1r:r i•l•·111ili• :•r l:1 li:d•ili1hd <"•;¡)('cifk:1 1·11 1111 ::t1jf'lri 
('': rv•rl ir 1r•r1!r• t ,, v:,•n•:1 f \''.11 i•1<; r:1 lllf"1fl'; ( I<.· ( 1,_.,.;,•111¡'( ·no, 

rv1 1ini,·:1·nl"t1I<• d :1r:i•l-·rnkn. /1.111¡-,lhn,I,, d ''"['f'Clr<i 
(!•• ,·'.1111ri1,-: 1k• 11,.,:,:--mprfin lr1<: ,,,1 .. ,i1,ili,l:ul1•!; e!!' <'fl 

c,,1111:ir 1111 \'r•11h,l,·rn pnl<'IWi:11 :1111111•111:111 !)<•]){' 
,·1111•:l,l,·1~11•:i• •1•1r-.11r1 lo•lr)<; 1,,-: !-l1tj,·tn•i lit'!l('ll '.:u 

11,,t,•rwi:11 ''ll 11!1 11l1':111n ,·:11HJ"l. 

1'11:1 ,J.,r,•1111i11:1r 1111:1 l1·1l,ili,1-t,I r•::¡lf'dfir·:1 r<; m•

,., ... ,,¡,, ,,l,•:••n .. 1r •:i r·l •:•1j•·l•1 r~r""''fll•t :1ln•1n:1 clt· l;i._ 
<:iJ•11!,•,,1,,._ l'.·•l•i!i,l:1tlf'<: •·~,,,•r:Hir·:1•:: 

P, ·.ilir1 •:11,; 11:d,:1j-i" cnn l"Wll:t ndid:1rl :nrnr¡m• no 
n~•r,••::n h1111•111<' 11 ,., '1·1n:i r:ípidn. 
l'11r•1 I(' ;,1viy:1r el I r:1lY1jn e k 01 ro<: comp:1fwrr1s r111c 
tlP 111wdcn li:1n•1ln. 

1'11"111.• H·:ili7:lr su<: 11ah:1jn:. f:ÍJ'id·111wnl<', p<'m !o~ 
h·tn• Hr•ri. 
~11': 1,:1! 1:1¡,, tl1·n,il:1n 1111 hwn r,1:lcl111!P p1·ti(·i:1 en 
--:11 r·l:1],,,1·wV•11 · 

P1•.1'.11h1•11í•111<' r·~ .<:••l1•n:ir•n•11 !n f'IJ h 1":r·111-l:1 l''lt:t 

r,•¡,1rc:••11t:irh ''ll f'\Tl111>', i1111•,11,1•: r ,·~·1'•111no; 

.1~11 í':1<::1 r•111·di• w;dinr :w1idd 1r!•·•; 11:11:1 dnwi•;rr:11 
1) l'llC>l'frtr :1 _<;\l._ r:111:í~ }'/O ltf'llll:ltln~. 

¡·¡ h111•1(": ir11t•t1•;11 <'tl h :wlh·hl:1111li ,t1(k •:r• 111:111llk•.<;l:1 
l:i h:1l1i1i,h,I t'"prrific:1 dcl('r!llina l:1 din:ímic:1 <Plf' .S<' 
1•<:1•,l¡fr-c<:'1:í ¡,:1r:1 d <k<::11r,Jlln 1lc·I 17,il\·11ci:tl. l.:1 esf'C'ra 
r11nlh"1dr•1nl, c,imn lo nwncinn:i lk1111t!li, c~!nlikn• 
1:1--: ¡in•dhili,l·t,11••: w:ilr.o; de ll<'g:1r a n1:111iJ·(":T;ir un 
¡ t,·•rr111 prílr, ,;, ,l 1n''-:l li• •11tr .·1 

l'J,, ,;,• ["1''<11• 11''1'.'lr l:1 ('':i•;1r11,·h ,1,. 1111 ¡~11h·rwbl 
:11n1 n1.11vl., ,;,,hnu-r11r• •:,• ;.1,,,11ili,111,• l 1 h·•l•i1j,h,J 

•••:1", lt;, .. , I".'', ¡.,., t•• ,.-;1,:1:.1.1,I,··: ,1,. ,!, •: "" ,1111 •:,·r i11 
11• I\" ;,,:;¡•. t 1i•Ín1 ¡·,-,--,,:,•-- !; ¡,-,;,· ¡,i, 0111i!j,-•11 1'1,1¡1•11-11 lt!j'. 

i111,,,,'.,; in•,•11•,,, 1'·11·111 1,, 1·, flint'.• ,, 

,!, r,,.;,I, 

'"I 1"•11·1,,l·,J )''lt'I ,, .. ,t;,,IT 1·t••:11i1·•tl"l>I•• , •• \,,,. 'l'I 

f"'li1" ¡,, ,,,,,,1,•r,I, '" ,],, !1••111¡,n, ('11 1111 :1rP·1 1¡111• lil!('l'!";·1 

:1 111n f"'r•:r,11'.l. l:i ,;,,l1wio'•11 :1 1111:1 ¡11,,l,J.-11i:'11i,:1 ir"1I 1 

!' ,, 1,/_! !)1:1X'..''.h,1)r· 1 .. ,, 1,·,'•ri,·,1._ 1•111";11• Cllll!'º 1"; d,, 
'•:111w1 in•p1,11•11wh ;., ':1~ri('C.,.,.I. 111:_,1k:tr'ini'1:d ''fl I,,._ 
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.',11jr·1no.; 1¡i1c q1d1•1:111 lll'g:1r :1 rk":;111<111:ir c111:Kld:1des 
;,olnc'srl!ir•n1,•s <'11 n1:d1p1kr :írrn (kl rlco;<.•rnp<'fln hu-
111:1no, ele• ip,11:tl r11:1tH'ra ¡i;1ra d clC'.<;n1rp\ln de l'fllc-n .. 
daks. 

1•:I lnlrr(·s ln!rnsn <'ti la :w1h·itl:1d cln11d1• ,t.{' rn:111i-
1'it•s1:1 l:1 !mhilidad C-"J'<'cinca pn<'de tksrtd.,rir.o.;(• cn:m• 
do d sujC'lo: 

J)cdica !l<·mpn (':,.:Ira cu:111'10 11•:di?a t":t:1<1 1:iir•:1s. 
SC' c•rncic•iona nrnd10 cuando 1,l:111ca H':1li;-:1r ('S\:ts 
l;ltc':IS 

Se' 1ry;111lif'IW c·rw1n·1Ur:1do c11:111do n·nli;•.:1 <.'-"1as' 
:K1i\'itbclr~ 
!.e 11101<•-.;i:i -;ll"l'<'llc!C'r :ic!i\'id;ult•s (I(' c<:t<• lipi'i. 

No 1l1•.•;:i¡,n1Y('d1:1 oport1mirl:t<ks par:1 l1:1c'<'l'Sl' ele 
111:\.<l i11fc)n11:1cit'111 

01:111dn w:ilir:1 lr:11';1jn.~ n,11jt111tos !:u índil'l' ek 
p:1r1kip:wJ¡·111 :11111w111:1 1·1,11.•:h lc·r:tl1l<'IIH'I 11<'. 

C11:111dn st• lt:1 lngrnd1 1 itkn1ilk:1r 1111 11111('11d:it t\s 
11<·n·s:11'in r1r, 'l 't11 di ,r ,:1 r :11 .':1 tl('I e, <'<:I r:tt t ·gi:1 •: ¡~, ·m·r:1 le•,,; 
p:1r:1 d dc-.o.;arn,!lo dt· ¡,rnn•<:0<1 dr· ¡-,(•11<1:1111i1.·11tn y de 
SC'ntl111ic-11lr1•: fa•; ('<:ti :1tq¡i:is ¡!f'tlC'r:1!<·s <;r,n cn11,;kfe
r;ul:Vi !:,._ li:1•;c-.<: snl1rc• bs c11al,•s se' cinwnl:11':Í d 
clc•s:11T( 1llo dd o dl' In~ p<1tcnd:1.!c,._, r lic1wn n,mo 
rnrnrrc·tf,:tlc:1 ,•,;rnci:il qrn• su 111ilhhd t•s :1plk:1hle :1 

c11nl•111i,.r can1po d(• lk~c·m¡wiln l111m:111n, yn que 
prr1pnrclf"'r1·111 lwr r:1mk11t:l" c-ng11lliv:1<: y ;1 fn·r lv:is q11c 
In<: .~11jel11<s r1<'CC"•:i1:1n p:1r:1 l:1 rc'"Pludr,n dP cn:1lquiC'r 
prohkm:ítk:1, indqiendi_rnt('llll'lll<· de· q11c SC'a un 
:11111,i<·nl<' :1c11!1~n,fn1, fn111ili:1r n hl,,,r:11 

l.:1~ l1:1c:c,; ,,:1r:1 iniciar C'! (!('<::H r, ,!I, 1 1lr· p1,1t·1icb!c~ 
cnt1.';i•,1c•11 c11 pn1pc11ciP11:11h' al lrnlh·irh1,1 tltl n111c1d-

111it'l1lfl, rlominin r ('(lfl1rn1 dr rVn1k:,._ r prrw(•dhni<-n• 
lo.<: p:11:1 np(•r:ir de 111:111('1':I ,·iptiru:1 s11,; r1 rr,n-.~o~ 
cnnnith·n~ r a!'1_Tlh·ns como ,<:nn 1:, 1cllt·,dt'111, d 
:111:lli•:i<;, h w¡1n•,;t•n1:1dc"ít1, l:t cn1111111'tl':i,·,n, l:1 ;1,<:l111i
laclú11, 1:1 nllir::1, d r:1znn:1111it·n1n, l:i ;111!nnn111f:1, l:i 

. ;1(11nc<inn•p¡·if',n, l:1 ~<'g111 irl_:,el, t'lct'lrr:1 1 :1 \·jo.;j{in 
,.,.gri1sl<i:t11:1 pl:11111•;1 q11c d d(.'s:1rrnlln ('1,gnitivo C'Sl:Í 

fl<·l<'rtnh1:11ln r rr·n••l:u!,i por d c!('s:1rn,l1,1111c!:wngnl• 
1í\'n;' e·.~ d('dr, 1111e d sujc1n clcli<' C'':l:1hh-t'er cnnd('tl
c·i:1 clt•I n1r1rn1I y rc•1~11l;1dú11 (IC' Iris prnc·{_'sr,~ r·r1p.11i1 j\·n~ 
cn1no 1:dr•,; l)r> <'o.;t:1 111:l1lt'1:1, l:1•: t,~n1ir-:•~ ¡~nr ,;f 
nli-;111:": 11,, 1i,·1H•11 •it•111td ... ,,._ nrT1"::1,i,, qn•.' 1":1t'•11 

1.d,·1i•l·1<: :! '-i.l11·_lr-_in11•": ,p1•• .!•'t_lf('l!l __ •:i\:nifh .1, i1•n p·trl 

, 1 • ,.¡, 1,, \ ., .. ,- ._, l l,·ij 1 1 ,._,;•¡,:, ir, 1111•,1•11,, i I': ,·,,11111 •:(• 

··•:I ¡1,1, ,. 111 '•,t1_1,, fd"I'- ,~1'!1''1" i!, .. : 1•·11·1 ''I" !_1[ 111"\'{', 
•:,,•: ,·,,1•11iti••••: \' •:,,,·i,,:1f1•r lj1,,•: 

1 ;i•;, ,·1, 1t, ¡,i•••: \'.!'fU'!''I• •: ,., •!1 1,,,1·1•. •·¡,1,·l!y: 11··,· 
11ic:1~ y ¡,1 nn ·dirnil ·111os qrn· h• 11c·r 111il<·t1 ;ti •:11¡1'11' H·m·r 
lwH:1111k11!·l': n,¡:riil!\·;1~ ,. :1i,.cri1··1'- ¡:1·1w1:111•o.; p:tr:1 
11111•1·11 •:,,1,n· l·t'- prnl,lf'111:i1ic:1~ n,rirthn·1<: 

F1111,· l.1·: , .. :,, :11r·1t_hs g1·11t·1 ·d1·o.; ,pu· ,.,.¡,_,rn, p:1n d 
1lf'•::11 rr•ll, 1 ,!,• p, ,1,·nditlt'.~ eo.:l;í11 -,.] /1.1,,1 Ir•(, ,-(lt· 'i':d,·11!11~ 



/'lhHtipks, cid 1 )1 ·¡ .!) h ,r; lo:; 11 ;d 1.1jus de [Je l lunu Col\ 
Ll dl:.s,wulh1 dvl pu1:;.1111ie11tn l.itc1,d, d1.I !i1. T1cll111, 
gcr con .su /\ludllu del Apn.11diz.1jc l.1t.·.111vn; dc 
h.:ut..:rsteir1 co11 su /\l¡,1lt:lu tk: Llu i1¡11n i111il·t1lu lt1:,t1 t1-
011.:11tal y ~u lrab:iju en [(JS h1ln1tt, }' la.s p1l,¡>11c,..,1,1s de 
/'ll;ug,uiLI ii;í11,lict ilLCH. .. ,I dt..: dcC>,lllullu de 11,diilid:1" 
tk.s dd flL'll!>:1111iut1u, cnln . .: ot1;1s. 

(:ua1 idu l(i.S Mljdus ya I lilll lc11idu ex¡ >Vl ic.·11da.s <.:11 
d 11alJ,1j11 l"lJ/l t..:!>ll,llcgias genc1.dt.·s es 11nl','>;11h> c¡uc 
HJÍ<.Ít"II ;l J.111(,1 ,l! lUll c.·:,[J ah gi,l'> l: J ;¡' 1( 1( ;1:, Lk JC,ll 
l111.1li11 tl1 p1¡,l,k111,1:,, :,111 dlj,11 ,J¡ J.,,J,J ti ,,111111111.lr 

il1:il1,q,111;l1, 1,111 Lis :111ft·1l!lllS. · 
1 .\ d1k1t Jl(I.I ,k! l.1s t·:-.t1;11, 1;1,1·, ¡;111t·1:dv:,, l.t:, l'.S 
¡,l', 1Jl1.,1-'> 11.11:111 de J llll 1¡·;¡ ¡ ,e1dt·1 de \ l!,(;1 c. l l .111q H, cu 
du11dc :,e d1:,cf1;u,1r1 acd1u1e.s de 1c.'iulutiun dl~ ¡,111-
, Jkmas. Se 11:11,1 de léu1icas cspt:dlk.1s de :icd!111 q11e 
}crmilcll i11Lidi1 dücLlanll!IIIC sulnc !:.1 lt.'Suludóo de 
)1olAc111as 1eak:s o 11 1<.:alíslicos". 

'i E:,1;1 tl:u1k:as para d tralJ;1jo de la ut·alivid,id 
iÍJ'<.:Cl.!11 u11 clllJJJIIC potc11cial de fu111w.:itin Jl,tr,1 los 
ndh iU11us. Lt ucath kl.id, de at:1H.:rdo C()ll Sternbcrg 

l., 1.uli,u t, l"S d 1t·:-a1hadt1 de la cunlluerllú de 111 rn .sede 
[ic 1ccur.sus que puL'dcn tener_ qnc ver co11 ¡'.io~c.sos 
,ntclt:c1u:1lc.::>, 0111 1:1 ¡Jcr.srn1a!1dad, c.-1 úJJ1(ic11111c1llo, 
la 11101h.1uún, l<is c.stilus i11tck:c1ualc.s ~• d c.:oult'.Xlo 
\111hie11t,d. 6 

_ 

1 C11,dq,1kra de lt)'.; dc111<.:11ltJS anle.s dÍ:tdos nm.s
;ituyc un cutn¡ilcju de ,u1:i!isi.s dc i11lct.1Cl"i<í11 de 
livc.·1:;.1:, l,1udl,Hk.s i111cleclualc.s que aquí 110 !ic puc
\cn 1cd.s,Lr pu1 1.1"1.(11lt.':i de c:;p;tciu, )WIO .salx:111w1 
l11e la t'Jc,1Lh•id,1d r t l hl·d1t1 de con:;idcr:ula l'l-¡1110 
¡.•,r1.1l('gi.1 g1.'lll't,d }' t·.•;¡in•i[k;i p,11.1 d d\·s:11rolliJ de 
•1•1ll'lll i.dl's c.'i l':;c.•rid.d. Y :,i halJl,1111us dl' dl's;111t1ll,i 
(' p, ,it m i,dl·S n ,111i1 1111 l':;1 ¡;ido l';,¡ ,n i;ili1..11!0 dl'I 
l',',,!llull,i 1111clvllL!:d, r :,i \"1111:,idt'Ll!IIU), ;¡ l,1 Ut.",!!IVi
.id ll \1 /11, 1ilu du11de l'l)!Jllu~·t.11 l':,11,:; tk-111c.·11lo,•;, 1
111t1111¡l·:, !,.1l1b1111i.s de u11a 111isr11:1 l'Jllhl.1,I. 
1 l',11;1 .1lg11r1u:; t1..·01ico.s c.:u11tc.-Jtll)ti1,u1n¡:; l'S nen·• 
·1rit> d.uk- 1u1 pe.so lJl;J)'IJI' a l,1 ¡·1c.1thid,hl. :\d1..:111;í.s 
,l' lllili:t,U 5\lS cu111pulll.'.llll.'.S Y .Sll~ ll;( 11k;15 de un.1 
l1a11cr;1 1H,1:; f1ct.'.\H.:11tc t!ll los p101.:1..·.sus uh1cllivos c.:.s 
,1íu1ila1iu c.:.sl:1!ill'ccr mcca11i.s1nos, :11111t¡ue part.'Zt.:_a 
:a1,1Lk,ji1.•o, ,le :,blcrnatizadü11 del pwccsu (Jc:l!ivo. 
0

1111 e:illi 1..::; 1)1L1dc1Uc lt:lll'f cuid,hlo, }":I tjll<..' .se liabla 
l.! ~istc111.ni,-.,u d 11;d1;1ju cduc1tivo de l.1 c1l'alividad, 
!u :1 la u1..·a1h id.id en sí mi.sn\a. 
1

: l..i u1..·,11h id.id dcl,t: Cu11:;1i1uir.se en una l1t•J1.I· 
1ic1i1a t1,gi1J1i\;I }' ,1fcr.:tiva tpll' ¡mi1io1do11t· al :;,¡jl:10 
!iluciuncs .1 :;u:; p1oblcm:i1icas. Es ncct::;;uio incur· 
l,t!J ,u !>U:, 1 ~ndidus a 1n1cMro c:;qucui.1 dt: vjtn1dú11 
',1 Jlll1..':-.l1u l'unt1ul ddilJt'J:tdo i1e los p1un:sos <..og
ith os. l'.u :1 d]u, ,dgunos auloH.$ uimu T,cllingcr 
1,11 i 11.1li,1j,1tlu SilLI L! l,1 ~uluciu1 l c1c:1liv;1 (11: p1ulilc111;1a 
¡l 1:111 dL"S,ll n,11.idti ludo 1111 COJ 1sl1 tH l<i lc."<Jt k:o 111clo-
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thik'1gini p,11,1 l1ali:1j,1r L' !l1n.li1 M,1,a: 1..I dc:;,11 rollll lit· 
l.1 uca1ivid,1d.1 

l.;i soltJCili11 c1ca1iva ile 111ul,k11r,1s :,e cur1:-,i1k:ra 
Cllllhl 1111;1 CSII.L(cgia L',j>l-Li/il",I llllC 11111\l'C <le l".'i.l 
:;i:;\c111,1tizadü11 de la qul: t,e l1alil,1l,:1 ¡1.ir.1 utiliL.11 l.1 
lJeatividall cu1110 et.{1.tlt'gia g1.:r1u;il. 

La suludon crc,niva dl! pniblcm:1s Lurnprcmle 
ln.:s foses; CCJ111p1i:!J1lkr el ¡1H,Lkn1:1, gcnt'1.l1 it.k.1s >1 
p!ant·;u· pa1a 1.1 acc.:it·111 (vé.1:,t: el l.11:tdl() 1 ). 

<'.11,1d1·0 l 
Sidu~ jo111 n tatit ., dt" ¡in1hk111a.'I 

J. { :vmp,v111lt•1· t•l J>,·ol1km11 

/:'11um11,111du d nmjlir:. to: 
lltwcar opu11rntldadt•~ p:ua la soludún dd prolik111:1 

• E~l:ihlen!r uu,1 .1111plia 111ct.1 ge11L·1:d p.1.-a la i,ulrn.iúi1 
de ¡mJI 1le111.1s. 

/:'"11nml/'t111do /11 irifon11,u·ió11: 
• Ex:11nh1ar 111ud1os d1..:1.;1llcs, mlmr d conllltto dt.::,de 

1111Jd1rn; punl11s de vi~l;1. 
Dett.:rllli11:1r d hech() 111.\s hnpo,1:ui1t: p.11\J guiar d 
dic:;:uwllo del pro\ilem,1. 

l:'m.01Jln111d,1 d ¡,n,hluma: 
(:011!,lth.'1:ir r11t1d1as tlccl:11~1t:i1mes 1,o~llill::1 <lt.: 
jl!tllJlC!ll:lS. 
Cunslniir o sehxciutwr 1ma dcd,11ad(m t.lt! un 
1)1ol,k111:1 1..:s¡11.xfflt:.:{J (1Fllt1r~1lc;,.a ele! 1l1.•~;.1lí1.1). 

l:'1u1111/1011do l,11',ltH· 
l'H 1lh11 ir llllll.h:1s, \';1ri,H!.1~ e ia111:·,uale:; itk,1',. 
ldt·11!ilk,1r pu:,il rilh !.i, 1\•,•;, all\'J n.111\·,1:; u , ,¡ u i, ,tn:•; 
pr1 unv11•d111as <¡11<: 11·n¡::111 pc,lt·11, bit-.•; i11ll'l1.•.•;;111!!:!, 

l:'11unll1,111dl! J., S¡d11t frin· 
lh•s:11n.1ll:u· ni1t•1ios 1m1~1 aJ1,1!i;,.11 r 1l'li11.1r 
1io:,i1Jl!id.1d1.•s pn1m¡•tc.:do1.1.'i 
EsuJg1.!1' LJH l'lileiio y aplicado p:11a !,del,.ion,11, 
1cfo1:1.,1r }' apurar ::;o]ucioues pwme1edo1:t~. 

!:011úml!'o11do la 11/JI ob.-icMn: 
Cur1sidl'1ar ¡Ju:,il,lt.!s fue111es de asii,1~:11c.i.1-n•.-.h!t·1H i.1 
}' al·c.'iot1l':; po::.il,lt·s pMa la ej1.·cmiün. 
Forn1ul.1r un pl,111 ti~· acdún c:,pet:ifü:o. 

Adc111.is e.Id t1ali.tjo l'!;pccdiu, ¡,:¡i",t L1 :-;¡1ln, i, ,11 l"lt.:,I· 
liv,1 (ll! j)l1ilJlc.:111;1~ cs i111¡>¡111.111ll: 1¡111.: d u11liv1dth1 
LOJlUZC:1, l}l;(Jll.'jC y Lllllllt!h.: tlclt!H..;1,11.l.1111v11lc l.1 111,1· 
yor cuttidad dc tú.111c1s dl: ¡,rudll\ chi11 t.rl',t!ha, q11t: 
!;er;i11 d 11.11sc11,d" con d cual prnli.í, lkg.1dn d 
IIIO!lll..'1110, disc.·1lar cstrnlq¡ias de ólLt i,in ~oli1c l.1.-. 
p1ol1lc.:111;hlcas qui..! :;e le planll·en 



' L:i nf':!llvidnrl nr>('r:1 clirr.-c!;11w,11tc .,;nlirc los pro-
rr•.<:n<: ("np,11itiv,1•: y '.lferrlvn<i !'.11 rl lil 1n1 f t1 rrralit•lrfnd 
. 1' HH it11('lirndrl/l('S <;(' Tlll'!V"io11:111 <;f' 1fcnk;1.<; ('~lf)('

dfi,·:1.9 d(' 1r:1h1jn.°' p:1r;1 In C'lr:11ivirl:1d. F::1.1s \(-n1irns 
(''.;1:'in f'llÍrw:,d:i<: ;1 lncnrpoinr :1 los c~;rpwm:1.<: de 
:wdf111 rk• Jp•: i11dl\'irl11n<: ]q-. prim'ip:dc•,¡ irvlk:idnrcs 
d,• l:1 n<•:ir!~•i•hd· flnid,•i., l1,·~il1ilid:1d, nrlgir1:1lld:,cl y 
r-ltil,1,1:1,·i<'•n 

l:1 <"H•:11/dd·1d º" ,,,; 00;1 cn1id:1d ::,•p:11;ula dd 
i111clrTln, :iruw:i ('ti fnrn1:1 p:n:,l<'h, tl!Hl lnddP .'~11l11r 

•·! nln1, anwptc f'l rl,•,;•1rrnllo l111('kcl11:11 ,<:e V(' <'llri• 

r¡ir••r_·irl" c·n1v:irlcrnhlc•rncnt(' por d dc-.'i:nrnllo de la 
''"l''''<:1(,11 r·rr•;1tiv:1. 

Cn:mdn d sujeto llrnc l'll su 11:ilwr C:'lp<'rknda.'l 
de> !r:1h;1jn con estrnlC'p.l:1.<; gcn<'rnks y <'spcdítc::1s, y 
ru•1ndn lngr:1 inrorpnrnilas :1 s11.<; <'SrJllC'lll:IS de :1C'clo
nr,<; nilidi:111:is, .c:c c-011sldc-r:1 quc- el sujrlo h:1 c:ons
trilidn li<'rr:1mirnt;1<; r¡u<' (ktc·rn1ln:1r:í11 l:i c:11id:1d de 
.'::IJ<; inlrr:1cTln11r,;; crm b<: rrnl1]f•tn:'Íth':1s; rptr rerh1d. 
t:'in costr,,;; rn In•:: in<surnr,:<: 111íll1:1rln.'l <·n ,;11<: prnrr<:n-i, 
)' <Jl1<' Ir l"<'rlllil lr:in morlifk;1r Sll :1clit111I al ('1 ,rrr111nr:<• 
:1 si111:1c-ionr•; p1oh!em:1tlc;1<;. 

J.:i p:il:ihr:1 "lwrr:imlcnl;i" ,,;;nnkrc- l:1 111ilizad(,11 de: 
11IC'n<:i!lns, n,:1,plin:trl.i y nhjC'tns dh·~•r,,;,os qnc- fodl!l:111 
y elcv:111 1:t calid;id c-n b r<•ali7.:irl(,n flp t:11r:1<: ("tp('• 

cffic:1s /\<:f, 1:1,; hrrr:1mlr11tn.<s q11•• 11\ill?:1 un rnrplt1tcrn 
:<:r_,n d 111;1rlill•1. d srrr11d1n, el 1·1h<lrn,_ d tor11n, l:1. 
¡•,:11lq¡,:1, rt<·, 111ir•11l·1-: rp1c- un nwc:inir-n 11llli7:1 d p:1111 
lii.l1;'111lh1, d rlf•r.;1nn:111Pr, r1in7;1s, lh\'r·•:, rh•lr,.,, r-111-
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CC't:is, cte. Es imriri,;;ihle l"X'11s:1r que :i!gnno de ellos 
ponl:1 rC'all7.:1r su 1r:1h:1/n dr• nrnncrn dkientc.• y son 
rnlid;id .•:I no nwnt,i con ema., herrami(·ntn.-. . 

J.:i.<: hrrr:m1ien!:i<s c:nr,ni!l,·:i-. .-.nn irv1i-.pC'11-.:1l•les 
p:1rn dc~;c:-mpcllarse d(' m:nwrn cfki('t1!r f'1l ('1 !ni!1:1jo 
co1idi:ino, dr olrn 111:11wr:1 .<se· r1wn111t:u-:'111 1111wh:1-. 
difk11l1:1rlt·s que inc•rrnar:'111 la c:1li1hd r t'fki\·rn·l:1 dd 
11:d1:1fo 

El 1'1•1::nr(lllr, dt• p¡,lf•nd:111'•: ll1·1w •;11 111:l1t'11 cn11-
lf•:-:t11:11 <·t1 !:i•: h1•:tittlf'i1,11<'S t·cl1w:1li\':l'i, ,,._ allí (l1111cll' 
S(' tít·111•11 <]11(' :d,dr lo., f•-;padc,,., 1~:1r:1 rl 1ral•:1jn c·pn 
<'SI(' ¡ww1•so. El rmlr1urcer d <k•o.:nrrnlln inl<'lt•c-111:11 
de lo'> 11ií'u1s rlrcdr-11dolc•s <':-<pc-ricrn:i:1-; slo;!emaliza
d:is ni c>;oc;tc ... c>ntlrlo c.,; l:1 l:tbm d<· lrnb in-;ti!uri6n 
cdurnliv;i quC' st• 1-.rcdc.' de.· S<"r .. ,,ri.i y 1~rnfeo.:irmal. 

~¡ no se con!empl:t c•I c,,;ludin dd d1:o.::1rrolln de la 
i11tdlgr-11d:1 con fines C'ducntlvn<: nn 1kn<' :c:<'nrido 
:1honb!l:t. f~<: i11di.'-IX'll'.'>:1h!e que l:1 <'~lnu-lnr;i <'duc:1-
tiv:t . .<sc sc-n~lhllk:c:- :int~· ('<;ta_nc·cc:dd:11! )'. ___ ;i\1_r:1_ ~~is , 
C'"r-.:wln,;; ;1 C'<slr tr:1h:1jn. · --;-~; 

El s;d(,n de d:1.'l<'." ('.<s d mejPr h11~:1r pan1 l:i 
('j<'1ci1;1ci(111 dd usn (I(' las ll('rrnmknt:1<s nignitlv;is 
qrn• d ,,;11jt·lo y:, c-ons1n1r6 lll',,;,p11('.'- d1· 11n trnh:1jo 
~1l-;tc111:í1 in1 el<· <'s\r:1l<·gl:1s r,r.·rwr:1lcs y e<:rc-díic.is que 
rl 111l•:111n 111:1t•,,;trn k forlli1() dr 1111:1 ímnm mcdi.ida. 

F•1 hnpml:u1le di~;c-ri:ir sl1u:tdn1w~ dP :tpH'mliz:ije 
donrl_<'_d :1h1111110 tenr.:1 npPllnnld:ul ilr tr:ih:1j:1r con 
l'mhl<-111:1•: "i<~:,1í<:1kf1~•· ·f,:it;iodo dC' 11till1:1r p:u:1 su 
,,;,1ll1r·if111 !'.1<: <•<:1r:11rgi:1-: gc·1wr:1lc.<: y 1·:-:¡-x·cill,·as. 



,\l l1:ilil,1r ilt.: ¡11111,k 111.l.'> ''1c.1lb11u1:," 11, ,:; !Ll~:rimus 
;11!l:11111110111dit,1du 11\il T1L·fli11gt·r ¡i;¡J,t ildi11h <HjllC

llo.~ p111l,k111,1:; q11t: u,i.',ll'II t'H la 1L·.did,1d tunucta 
pt·10 11u t 11 la 1L.1lid.id indh·id11,il tk 1 :-.11Jl'lt1 que los 
;1b11Hl.1.·• blu :,ig11il IL,l ljlle lu:, MJJ• IV, 110 c,..,t,Íll \ Í\'Íl:JJ · 

dll 1t ,d111c1llc t'.',l1Jti I irol,k-1 Jl,l.'i u l :,11~, l ltl II lit Íul IL'S 

l'.\¡x.:1ie11d,1ks,11c1 ll 1¡11c 1i,,1 11,·1[t Jlt't'l 1 .1 :-.11 t 1i111cx

l11 M,d,H 11ht11:1I le 1c1p1k'1c tlc 1·<11id1H t1 )S í111digt:11les 

pa1.1 :,11 ·,1,li1thi11, (otilo lo u;t,tlilt:t·e Mu11!,c1g.~ 

l'.l t1:ili,1J,i t·un ¡ 111ilJl<:111.1s "1t·:ili:,lini:-, 1

• pe1111i1c tjlll! 

d ah11rn1t1 u d :,;ujd1J pti11g.1 t.:ll ¡,1.iLIÍLt s11s lie11a-
111ie111.1s gcm:1.dc:-. )' c:;1,vcdk.1.,; nn1:;1111id,1s a11tt.:dor-
111cnte, )· lu 111.í.s hnp1HLllltLi, qt1e dbL·J,e t·:,l1alcgias 
th: :in.:1~ 111 UK,1111h 1ad.1:; a st ¡1111 h,11.11 l,i ¡ 11 olJk·111,i!il",1 
pl.1111t·.1.·l 1 

! ti.,t 1. I, 1 t l :;11j1 ll I t·:, , ,q i.11. dl.' di:,t·1i.l1 l'Sl1 ;1tegL1s 
dt ;11 l h •JI l 1 <11 1,.1:;v l'll :,ll :u :,l.l l,d ( ug111! 1\ l 1 )° ,1 ILL tiv¡) 
<"•LI 11,1, 11 1 ,d" 1 ,¡ 11'1 .1111 os lu, 1":' h1:; f •ll !l t •:;cis cnglliti-

1, , . ., r .11,-,11,.,•, •jlll' :,e lll.'1011 l'lHhlllC ti.l,,:, )' l'\'olll• 
uun,id. ,:, t, 111 1 111 ,d1.1j11 d1 1 ¡ >Jlll v:;u dt· 1k:-..t11olhi dc 
J )( ,ll IH J,llt s 

T1,11, 1l:-.111 :,,: d.1 lud,1vt,1 t 11 t ·l l':,11,1< H I dL! ÍI IIL't <le· 

dtin 111.11•:,II\J ,d111J1110 l II d ni.d d 111.11·:,110 niriquu.c 
d dbu 1u dt.: Lis cslra1q-:i.1s u,11 su p.111icip.1cici11. 

1.m gu d ~11jt.:lu inl'.rn p1Jnt1,1 c:-.11 .ikgi;IS de acd6n 
ejn.:ul l\ ;1 ¡:.,11;1 soluL iu11:1r las ¡:,1t1lilt.:111:ilica:; J cales que 

le 1J1c:-.c11l.1 su u,rilt.:xlo cu funciun a su cxpcric11d.1 
CI I t.:Sll'. l 'l OLC:,o, 

lJ11 L.k1nc11lil que fovon!t:c <¡uc d s11jcto si.sLc111:l

ticarnc111l'. puvda !io]udunar sus p10lilt.:1n.1Licas es la 
suluLi\)11 u~:lti \·a \le prublc111a:; c11 ~,u !1accr cotidiano. 

Ello le po.siliilitat.i lcncr u11;1 vbhí11 p:111or:írnica 
dl' su p1ul1krn.itit',1 así Cot11u gt.:11t·1.1r dl·111u1tos que 
dL·IL'llllÍJll"II su !,ul11du11. 

fa, t ll·,·cs,11 J,¡ l·un:,idt·r;ir que <IL"sdc el inido del 
p1ucc.•;1, de dc:;.u1ullu de ¡iu1cnd,1les :-.e 11ab,1j.1 con 

I\,~ j¡ 1IL I L ~L·:; dt l :;ujclti; StJll l.1 ¡¡,n1t.1 \jtlc c1r;a.le1 iza, {I 

l1J<l;1s >' t·;1d.11111a de l:ts acdu111·:; q.ue 1~',di1 . .11.:I :;ujclo 

L'll t:.SIC l'.',j ,;1dt) 

l..1 t ,1¡1.11 idad e~ la ¡>1i.sil,ili1lad dl'. í1Hcractuar tic 

[l¡;IJJL.:J;! Lli..iu,h: l'II siLuado!lt.:S ¡il.uileadas t"UHIO 

¡)1u\Ac111at1L,J:; 11uliL.1mlu las c>..¡)c1k11d;is .etigtiiUvas 
y afetli\·a:;, ¡11,ct.1litinalizad.1s c11 el di:;l'lio de c:ilra
lL·gbs dLc ,1..:dún vjecutiva. La t:ap,1dd:1d t.:lllcndida de 
e:-.1;1111,1111.:1,l es el producto del pwce.so de dcsa11ollo 

de pulc11Li,dt:i>. "Es L1 111da L'Vc11111al ¡,,1r.1 que l:is 
¡w1:,011;1s :-.t·.111 dl:Ltiv,1s rd 1'cl.H.:iun,u:,e u111 p1olJlc" 
111.1~ )' dl':,.1IÚ>.'i 1t::dcs que SL' punl,iu c11co111r,u en 
c1d.1 tk1 dl'. su vid,l". 1ª 

l..1 l·:1p,1Litlad 110 tiene qm~ :-.t.:1 en1e11dida como 
un.1 l"11t1d,Hl t·:-.i,11ic.1; c.;vul11L"it11\a l'II nfaci611 dilecta 
t'< ,1,1 las lllll'\':1:; n,pl'J it 11d,1s (n ,g11i1 iva:; >" .tltTtiv:1:-.) 
,1 l.1s. f_llle :>L' l·.,1!u_n,c. 1:I 1\l_lj_l_·to) .Y. at_iqi_J_i_l'IV _1_uu:•ill_[u 
tk· 111:1yor n111l111I ddilicradu l ll,111du d sujeto es 
l \ ,11:il Íl'l lll' de !t ,ti,)~ 11 ,:; l i;1so:,, llll t ,11 IÍ:,111( ¡;, r dl·J lll'J I 
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l1is que 111tc1 al111;111 t.:l l 1 ·~,lt.: [,,un::;,¡ }" :,11 ] 1111, Ío;l 1,1 

rn1c1110. i\dv11J.1:;, la L,1p.1(id,1d :,e urnviult.: t:JI un 
¡iulL'JH.l,d lll,!11<lo c:-.1.'I .-.11jtta a L"-jA..1k11t1.1s i¡ue 

liu1u1 nilll<> ,il,jL·tini ¡1nll'1l!tlll,t1l.1, c111i,p1t.tv1l.1 }' 

;1k,111L,11 11hdcs dd dc:-.,lltt,llu 111 ◄ i:, dL'v,ul,i:;. 
l.,¡ t·,qi,tt 1d,1d t:1Jl!101111..:ta u1 l.1 nhn ;1LJ1Jll pc1111itc 

al JJl,IL':,11<1 idc111ifk:1r L'll MI ali1111111¡ 1it11ius y c.slilu:i 
de a¡J1u1di1.,1jc q11c IL' d.11{111 rnovitniclllu a MI lran~,it:11 
prn d j!I\JlL':-to de dc: .. 111ullu de JJl>tl'.nd,dcs. 

l.:1 t:1¡i.1lhl;id 110 c11t:1Jt:1111a hJ¡Jc:; l:t1 l,11empiira 

Jid,ul c~11.tL'll:1blk.t ~h.: la L:d.1d :,irnJ t.:H l.1 ¡,1,ktica 
:1i:;l.1d;1 ·¡¡L' l,ts e:-.tiakgi:is gu1cra!cs y L . ..,¡,cdic.1s de 
c:,IL' 1 nuLL.:.'>(hl:;i l:011it1 t.:11 l,1 aus1..:11ci,1 de ex¡ ,e1icm b:; 

de dbt:nu dt.: e:-.l1;11t.·gias·de ',Jn iún t.:jcu1tiva, "1t . .:aJí:,. 
lk.,1~'' )" 1calt.:s 

l .. 1 t·1h1L,H ii,r11q11v:,1·11!a d c.-.¡);ILÍu itl,·,11 ¡i.ua d 
l1ali.1j11 dll ¡11un·~o de dl:-..1111,1111 de ¡iu1vnli.1lcs. Se 
t.::-.l:111 11,llll'IHl,1 L·:,!llt:111,;-i pa1,1 <jllC c:,1.1 ¡;1u¡,w . .:st.1 

11tt:l,Jlh1!1,g11.1 :,e 111a1,ili1¡ln· > llq~uc a 1111 IHJ111L'J(¡ 

111;1 >·111 1 iL 1111 ¡, >',, <!Y"': a 1111 de l lll L 1!,1:; :;un lu:, 1¡ui.: ¡ 11,:, 
lllh'll'.'i,111 
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