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“- Si le pido a un oficial que vuele como mariposa o que camine sobre el agua o que se 
transforme en búfalo, y no lo hace, ¿De quién sería el error? ¿Mío o del oficial? 
- Tuyo. 
- Exacto, porque le debes pedir a cada quien lo que es capaz de hacer”. 
 

Antoine Saint-Exupéry (El Principito)
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RESUMEN 

 

Introducción: En esta comunicación presentamos los resultados del trabajo integrador final 

de la Licenciatura en Psicología. El marco legal vigente hace referencia a la promoción de 

estrategias de integración de alumnos con discapacidad a la escolaridad común pero no 

contempla las necesidades específicas de los niños con Altas Capacidades Intelectuales 

(ACI). Al ser escasa la formación docente en esta temática se dificulta la intervención a la 

hora de brindar una respuesta educativa acorde a la singularidad de estos niños. Objetivo 

general: Indagar acerca de las respuestas educativas para niños con ACI en escuelas 

primarias de la Ciudad de Córdoba. Metodología: estudio con enfoque mixto con diseño 

descriptivo de corte transversal (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

2006). La recolección de datos se realizó a través de 60 cuestionarios y 15 entrevistas semi 

estructuradas a maestras de escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba. Resultados: los 

datos recabados través de cuestionarios indican que el 53,3% de los docentes no recibieron 

formación en ACI. El 64,4% indica haber estado ocasionalmente en contacto con niños con 

ACI, sin embargo el 68,9% nunca han participado de procesos de identificación. El 55,6%% 

manifiesta conocer escasamente las respuestas educativas para alumnos con ACI. Por otra 

parte, 7/12 entrevistados reportan no haber recibido formación y capacitación en ACI y 5/12 

escasa. 5/12 mencionan actividades extras como respuesta educativa que apuntan a mantener 

a los niños más capaces ocupados, y 3/12 proponen la aceleración. Sólo 3/12 mencionan el 

enriquecimiento curricular para alumnos con ACI. Discusión: Es notable la falta de 

formación y capacitación en ACI. Los docentes manifiestan sentirse más capacitados en 

atender casos de niños con discapacidad. El conocimiento en respuestas educativas es escaso. 

Las aplican de forma moderada e intuitiva. Se evidencia la falta de oferta de respuestas 

educativas a nivel institucional para estos casos. 

Palabras claves: Altas Capacidades Intelectuales – Formación – Identificación – Respuestas  
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educativas.  

ABSTRACT 

Introduction: In this writing we present results of the final work of the Degree in 

Psychology. Although the current legal framework exhibits the promotion of strategies about 

integration of students with disabilities to common schooling, it does not consider the specific 

needs of children with High Intellectual Capacity (HIC). The lack of teacher training in this 

topic makes difficult to give educational answers up to the singularity of these students. 

General aim: Look into educational answers for children with HIC in elementary schools in 

the city of Córdoba. Methodology: Mixed-approach study with a cross sectional descriptive 

design (Hernández Sampieri, Fernández Collado and Baptista Lucio, 2006). Data collection 

was carried out through 60 surveys and 15 semi structured interviews to teachers of 

elementary schools in Ciudad de Córdoba. Results: Survey data indicates that 53.3% of 

teachers have never received training in HIC. 64.4% indicated occasionally have been in 

contact with children with ACI, however 68.9% have never participated in identification 

processes. 55.6% state knowing scarcely the educational answers for students with HIC.  5/9 

interviewed report not having received training in HIC.                                                 .                                                     

5/12 mention extra activities such as educational response aimed at keeping the ablest kids 

busy, and 3/12 propose acceleration. Only 3/12 mention the curricular enrichment for 

students with ACI. Discussion: The lack of training in HIC is remarkable. Teachers argue 

feeling more prepared for disabled students. The knowledge in educational answers is scant. 

They are moderate and intuitively applied. The lack of answers in an institutional level is 

evident in these cases.   

Key Words: High Intellectual Capacity – Teacher training – Identification - Educational 

answers.  
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INTRODUCCIÓN 

 

      Las Altas Capacidades Intelectuales han sido materia de estudio e investigación en todo el 

mundo, no siempre del mismo modo, con los mismos criterios y las mismas teorías (Pérez y 

Rodríguez Pérez, 2013). En tal sentido han sido desarrollados diferentes métodos para su 

tratamiento. Específicamente en Iberoamérica, a raíz de la declaración de la UNESCO de 

1994, donde se  toma a la educación como un derecho fundamental para los niños de ambos 

sexos; se entiende a éstos como sujetos con características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizajes que les son propios. Es por ello, que los sistemas educativos 

deben ser diseñados teniendo en cuenta estas características y necesidades particulares. Es 

bajo el lema de “igualdad de oportunidades” que se apela al cumplimiento de este derecho 

donde se asegure que cada niño reciba una educación que busque el desarrollo máximo de sus 

capacidades proporcionándoles los recursos acordes a sus particularidades (Benavides, Maz, 

Castro, Blanco, 2004). Puntualmente en nuestro país, en los últimos años la educación 

especial de los alumnos con necesidades educativas específicas ha tenido un dinamismo 

considerable. El sistema educativo debe atender, acorde a la normativa vigente, a todos los 

alumnos que posean dichas necesidades e iniciar acciones para responder a las mismas. 

     Desde el marco legal argentino, la Ley de Educación Nacional 26.206 hace referencia a la 

Educación Especial como una modalidad del Sistema Educativo, garantizando la integración 

de los alumnos que necesiten de la misma. Por otro lado, el Acuerdo Marco para la Educación 

Especial convoca a la reorganización de las prestaciones y servicios de la Educación Especial 

para promover estrategias de integración de alumnos con necesidades educativas específicas 

a la escolaridad común. 

      Las respuestas educativas son acciones pedagógicas, orientadas a quienes poseen  

capacidades y necesidades educativas específicas, para promover el pleno desarrollo, 

aprendizaje y participación de los mismos (Benavides, Maz, Castro, Blanco, 2004). 
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     En relación a las Altas Capacidades Intelectuales, Monks (2010) sostiene que éstas no 

existen de modo aislado, sino que tienen una directa relación con el ambiente social, familiar 

y escolar y se desarrolla en estos ámbitos, poniendo el acento en la estimulación que se recibe 

tanto por parte de padres, como docentes y pares. Por su parte, Renzulli citado en Tourón 

(2004), propone explicar la superdotación a partir del modelo de los tres anillos, en la que se 

destacan tres categorías: capacidad general por encima de la media, compromiso con la tarea 

y creatividad. 

     La presente investigación desarrolla en profundidad y problematiza cada una de estas 

variables. En el presente apartado se mencionan aquellos conceptos fundamentales de la 

investigación con el fin de definirlos para poder comprenderlos y también entender desde qué 

modelo y enfoque será orientado este trabajo de investigación. 
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PLANTEO DEL PROBLEMA 

     Considerando los citados antecedentes y aportes teóricos ofrecidos, observamos que el 

nuevo paradigma educativo apunta a las particularidades de cada alumno, y que las altas 

capacidades intelectuales requieren una atención particular, atendiendo a sus necesidades 

educativas especiales. Es por ello que este estudio propone conocer cuáles son estas 

respuestas en el ámbito educativo de la Ciudad de Córdoba, para luego proponer posibles 

planes de acción concretos respecto a la temática. 

     De lo antes dicho se desprende la siguiente pregunta de Investigación: ¿Cuáles son las 

respuestas educativas que ofrecen las escuelas primarias de la Ciudad Córdoba para los 

alumnos con Altas Capacidades Intelectuales? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general:  
 

     Indagar acerca de las respuestas educativas para niños con altas capacidades intelectuales 

existentes en escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba. 

Objetivos específicos: 
 

- Detallar el marco legal sobre la temática de las Altas Capacidades Intelectuales en la 

Argentina, y específicamente en la provincia de Córdoba. 

- Caracterizar la formación y capacitación que tienen los docentes sobre la superdotación y el 

talento. 

- Conocer si se llevan a cabo procesos de detección de niños con altas capacidades 

intelectuales en escuelas primarias de la provincia de Córdoba. 

- Describir las estrategias utilizadas por los docentes ante  la identificación de un niño con 

alta capacidad intelectual. 
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MARCO TEÓRICO 

1. Aproximación histórica del estudio de la inteligencia 
 

    Tradicionalmente la concepción de superdotación se ha centrado en la capacidad mental o 

la capacidad para resolver problemas (Tourón, 2004). 

    El primer intento de análisis científico de la inteligencia fue realizado por Galton (1869) 

quien publicó un libro denominado Heredity Genius, en el cual se interesó por la transmisión 

de la capacidad intelectual y la contribución relativa de la herencia y el ambiente en su origen 

y desarrollo. Galton pensaba que la inteligencia humana era permanente e inmutable, es decir, 

suponía que las personas nacen y mueren con el mismo grado de inteligencia (Peña el Agua, 

2001). 

     Años más tarde en Francia, siguiendo la línea de Galton, creció el interés por evaluar y 

seleccionar a los estudiantes según las características intelectuales que estos tuvieran 

(Alandete, 2010). En 1905, Binet diseñó un instrumento capaz de detectar problemas de 

aprendizaje en los niños con las cuales trabajaba, creando una de las pruebas más conocidas 

para medir la inteligencia y predecir el rendimiento académico (Alandete, 2010). 

     De este modo, la prueba llegó a manos de Terman (1925) citado en Peña del Agua (2001) 

quien sostiene que los resultados obtenidos con las escalas de medición de los test Stanford-

Binet aportan el criterio de selección de inteligencia. Castelló y Battle (1998) consideran que 

Terman fue el padre del coeficiente intelectual de desviación proponiendo que la persona 

superdotada debía poseer un CI superior a 130. 

     Estos modelos monolíticos mencionados evalúan la inteligencia a partir de tests 

unifactoriales que reducen la inteligencia a un solo factor, como el caso de Coeficiente 

Intelectual y el factor G (Castelló y Batlle, 1998). En efecto, los test de inteligencia fueron 

considerados como el primer procedimiento objetivo para detectar a los superdotados (Peña 

del Agua, 2001). 
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     A partir de la década del cincuenta comienzan a surgir modelos multifactoriales que 

conceptualizan la inteligencia como un perfil de aptitudes distintas y, en algunos casos, 

independientes (Castelló y Batlle, 1998). Cabe destacar el aporte de Thurstone (1938) citado 

en Castelló y Batlle (1998) postuló que la inteligencia estaba constituida por una serie de 

componentes básicos y esencialmente independientes entre sí, de la combinación de los 

cuales se obtenía el rendimiento intelectual como resultado (Castelló y Batlle, 1998). Los 

resultados obtenidos por este autor cambiaron el factor G de Spearman por las aptitudes 

mentales primarias, las cuales están constituidas por los factores de: comprensión verbal, 

percepción, relaciones visuales y espaciales, memoria, habilidad numérica, razonamiento 

inductivo/deductivo y fluidez verbal (Castelló y Batlle, 1998). 

     Por su parte, Guilford (1967) citado en Tourón (2004) también desarrolló un nuevo 

concepto de inteligencia humana que superó las concepciones unidimensionadas ligadas al 

CI. Este autor fue el primero quién tomó la empresa de estructurar y categorizar los 

numerosos factores detectados en las diferentes investigaciones factoriales, elaborando un 

modelo basado en la teoría de la información respondiendo a un intento de categorización de 

los factores (Castelló y Batlle, 1998). Su modelo incluye 150 factores organizados en tres 

dimensiones: las operaciones (cómo pensamos), los contenidos (qué pensamos) y  los 

productos (los resultados obtenidos tras la aplicación de una operación determinada a un 

contenido concreto) (Tourón, 2004). 

     Actualmente la operacionalización psicométrica de la inteligencia y su medición han sido 

superadas dentro de la teoría intelectual por un nuevo paradigma: el cognitivo (Castelló y 

Batlle, 1998). Desde el enfoque cognitivo la inteligencia se conceptualiza como capacidad de 

procesamiento de información (Castelló y Batlle, 1998). 
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2. Aproximación conceptual a las Altas Capacidades Intelectuales 
 

2.1 Definición de Altas Capacidades Intelectuales 
 

     El concepto de superdotación ha ido cambiando de forma considerable desde su primera 

definición hasta nuestros días. Resulta difícil encontrar una unanimidad respecto a la 

definición del mismo, debido a la gran variedad de modelos y conceptualizaciones que 

disponemos. Así mismo, el término ha ido extendiéndose y evolucionado a lo largo de los 

años. 

     Es en la década del cuarenta cuando los expertos comienzan a señalar las limitaciones en 

los tests de inteligencia para definir e identificar a los superdotados (Peña de Agua, 2001). El 

Informe Marland (1972) de la Oficina de Educación de los EEUU citado en Tourón (2004) es 

la primera definición oficial de la superdotación y es considerada para el autor el punto de 

inflexión entre las concepciones tradicionales y modernas de superdotación. La definición de 

superdotación que dicta el Informe Marland (1972) es la siguiente: 

“Los niños superdotados y talentosos son los identificados por personas cualificadas 

profesionalmente en virtud de sus destacadas capacidades y de sus altos logros. Estos niños 

requieren programas educativos distintos y servicios más allá de los que ofrecen los 

programas escolares normales en orden a realizar contribuciones a sí mismos y a la 

sociedad” (Marland, 1972: 10). 

     A pesar de que esta definición ha sido de gran ayuda para dirigir numerosos programas en 

EEUU, presenta la limitación de no incluir factores importantes, como la motivación o el 

ambiente social (Peña del Agua, 2001). Tanto Peña del Agua (2001) como Tourón (2004) 

reconocen que la importancia de este informe radica en la distinción entre superdotación y 

talentos específicos, ampliando de esta forma el concepto de superdotación y, por otro lado, 

la mención de necesidades específicas de estos sujetos. 

     A principios de la década de los noventa el Departamento de Educación de los EEUU 
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realizó un estudio denominado “National Excelence: A Case for Developing America´s 

Talent” (La Excelencia Nacional: Las Razones para Desarrollar el Talento en los EEUU) en 

la que se propone una nueva definición de los alumnos superdotados basada en recientes 

investigaciones sobre procesos cognitivos (Peña del Agua, 2001). La definición propuesta es 

la siguiente: “Los niños y adolescentes superdotados muestran respuestas notablemente 

elevadas, o el potencial necesario para alcanzarlas, comparados con los de su misma edad, 

experiencia o entorno. Poseen alto niveles de capacidades en las áreas cognitivas, creativas 

y/o artísticas… Estos alumnos necesitan servicios y actividades que la escuela ordinaria no 

suele ofrecer. Las capacidades superiores se dan en niños y adolescentes de todos los grupos 

culturales, en todos los estratos sociales y en todos los campos de la actividad humana”. 

     Sin duda, esta definición implica una nueva concepción de superdotación. Sus autores 

evitan las connotaciones negativas que supone identificar a un superdotado desde una 

dimensión únicamente derivada de los tests de inteligencia. La definición implica que los 

factores del entorno son al menos tan importantes para el desarrollo de capacidades 

superiores como la predisposición genética, y que estas capacidades pueden encontrarse en 

cualquiera de los grupos culturales y socioeconómicos, así como también de los ámbitos de la 

actividad humana (Peña del Agua, 2001). 

     En este sentido, siguiendo a Tourón (2004), el concepto de superdotación como un rasgo 

simple, innato y no cambiante ha ido transformándose en una noción multidimensional y 

sujeta a desarrollo y cambio. Para este autor, es mucho más valioso y útil reconocer talentos 

específicos que afirmar simplemente que un niño es superdotado. 

 

2.2 Diferenciación conceptual 
 

     No caben dudas de las confusiones que se presentan al referirse a las Altas Capacidades 

Intelectuales. Existen términos que suelen ser utilizados como sinónimos y que merecen una 
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delimitación conceptual. 

   Castro Barbero (2008) distingue entre: 

- Talento: Poseer una alta capacidad en un campo específico: talento artístico, matemático, 

verbal, musical. 

- Precoz: fenómeno evolutivo que implica un ritmo de desarrollo más rápido de lo normal, 

pero que no alcanza niveles de desarrollo muy superior. 

- Prodigio: niños que logran ejecuciones sobresalientes en edades tempranas y con la calidad 

de la obra de un adulto. 

- Superdotado, sobredotado, bien dotado y muy capaz: son términos sinónimos. Niños que 

se caracterizan por tener un nivel muy elevado de recursos en todas las aptitudes 

intelectuales: aptitud numérica, capacidad de cálculo, comprensión y razonamiento verbal, 

capacidad espacial. Es un estado al que se llega con la madurez. 

     Por su parte, Peña del Agua (2001) precisa algunos términos asociados a la superdotación, 

tales como: 

- Excepcionalidad: se trata de un fenómeno bidireccional, en el sentido de que se manifiesta 

tanto por debajo de la media en los infradotados como por encima de los superdotados. 

Generalmente se utiliza para denominar a niños con alto nivel de ejecución o con respuestas 

muy superiores a la media y que necesitan de la educación especial para poder desarrollar 

todo su potencial intelectual. 

- Altas habilidades: son los comportamientos excepcionalmente competentes. Su origen 

puede ser diverso, incluso desde los casos de intensa estimulación, hasta los fenómenos 

propiamente intelectuales de la superdotación y talento. En cualquier caso, la elevada 

competencia que demuestran resulta siempre de la combinación de múltiples factores 

personales y contextuales. Si bien puede ser indicio de superdotación o talento, puede 

también producirse de manera puntual en casos de precocidad y de estimulación precoz 
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intensiva. 

- Precocidad intelectual: se trata de un fenómeno evolutivo mediante el cual se produce una 

activación de recursos intelectuales en periodos tempranos y temporales. Su origen puede 

estar genéticamente determinado (maduración acelerada) o ambiental (estimulación precoz). 

La precocidad intelectual puede confundirse con la superdotación y el talento, especialmente 

en edades tempranas, pero se puede discriminar al finalizar la maduración intelectual (entre 

12 y 16 años, e incluso antes) cuando el sujeto presenta niveles normales de competencias. 

- Genio: este concepto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Si en un principio se 

consideraba genio al sujeto que tenía un CI extraordinariamente elevado (superior a 180), hoy 

se considera genio a esa persona que, dentro de su superdotación y su compromiso con la 

tarea, logra una obra original que trasciende a todas las culturas. 

 

2.3 Características de las Altas Capacidades Intelectuales 
 

     Castro Barbero (2008) desarrolla las principales clasificaciones realizadas acerca de los 

rasgos vinculados a niños con ACI. 

RENZULLI (1977) Los niños con altas capacidades: 

- No se distraen con facilidad y tienen interés en buscar nuevos datos. 

- Comprenden y recuerdan con facilidad la información que adquieren. 

- Muestran logros excepcionales en alguna materia. 

- Aplican los conocimientos adquiridos a nuevos campos del saber. 

- Generan gran cantidad de ideas y soluciones ante los problemas planteados. 

- Son responsables con respecto a las tareas a desempeñar. 

- Manifiestan una alta concentración y son persistentes en las tareas hasta que las finalizan. 

- Se aburren con actividades rutinarias. 

- Prefieren trabajar independientemente necesitando poca ayuda del adulto. 
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- Son originales y crean o modifican productos ya existentes. 

FEENSTRA (2004) Según este autor el niño de altas capacidades intelectuales en educación 

Primaria se caracteriza por los siguientes rasgos: 

- Hace dibujos complejos. 

- Tiene un amplio vocabulario. 

- Muestra buena memoria. 

- Alta capacidad de observación. 

- Es autónomo en la realización de las tareas. 

- Presenta habilidades de liderazgo. 

- Pregunta frecuentemente. 

- Es persistente en la realización de las tareas. 

- Presenta curiosidad por muchos temas: dinosaurios, animales, países lejanos, astronomía.... 

- Ve conexiones entre distintos conceptos. 

- Rehúye los ejercicios de tipo repetitivo. 

- Tiene ideas novedosas y originales. 

- Manifiesta imaginación y fantasía. 

WHITMORE (1988) Esta autora distingue entre indicadores primarios y secundarios de alta 

capacidad: 

Indicadores primarios 

- Aprenden con rapidez si están interesados. 

- Aprenden con facilidad. 

- Ven los problemas como un reto. 

- Vocabulario avanzado. 

- Buena expresión oral. 

- Capacidad para comprender ideas abstractas y complejas. 
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Indicadores secundarios 

- Creativos. 

- Curiosidad y amplia gama de intereses. 

- Gran interés por aprender cosas nuevas. 

- No conformista con lo convencional. 

- Perfeccionistas. 

- Sensibilidad hacia los problemas del mundo. 

TERRASSIER (1989) Este autor aporta una novedad importante a las características que 

presentan los niños superdotados intelectualmente, y se refiere al término de disincronía.  

- Disincronía: son desequilibrios en los ritmos de desarrollo del proceso intelectual, afectivo 

y motor de los niños. En estos niños existen fundamentalmente dos tipos de disincronías: 

- Disincronía afectivo-intelectual: niños que tienen buen nivel de razonamiento que puede 

encubrir una inmadurez emocional. 

- Disincronía intelectual-psicomotora: el niño presenta dificultades a la hora de escribir 

(letra irregular y en algunos casos ilegible) y problemas de coordinación motriz en general. 

     Conocer la existencia de las disincronías lleva al profesor a comprender las conductas que 

estos niños pueden presentar dentro del aula, pues aunque su edad mental pueda ser superior 

en otros ámbitos de su desarrollo, se comportan como los demás niños de su edad. Los niños 

de altas capacidades intelectuales no muestran todas las características anteriormente citadas 

ni las tienen de manera uniforme. Esto hace que se den distintos perfiles más o menos 

identificables dentro de la superdotación intelectual. 

     Peña del Agua (2001) plantea que los alumnos con altas capacidades son capaces, entre 

otras cosas, de: 

- Redefinir los problemas de manera inusual: el procesamiento que hacen de la información y 

solución de problemas es el mismo que el de las demás personas, pero la diferencia está en 
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que los superdotados tienen una capacidad extraordinaria para replantear, reestructurar y 

redefinir los objetivos de un problema cuya solución necesita grandes dosis de innovación. 

- Solucionar los problemas con ingenio: su superioridad intelectual les permite utilizar de 

forma innovadora e imaginativa determinados procesos de codificación, combinación y 

comparación selectiva para la resolución de problemas que exigen restablecer 

categorizaciones referidas a los datos y a la representación de los mismos. 

- Memorizar: el superdotado es superior en cuanto al uso de los conocimientos y es evidente 

la interconexión que hacen entre los conocimientos previos y la información nueva. 

- Autorregular procesos: también son superiores en cuanto a la posesión y el dominio de 

grandes habilidades para describir procesos y estrategias que utilizan mientras solucionan una 

tarea. 

- Resolver tareas complejas: prefieren y se destacan por el gran interés que desarrollan en 

tareas y trabajos más complejos que los ordinarios. 

 

2.4 Clasificación o perfiles 
 

     Si bien los niños con ACI presentan características que les son comunes, éstas pueden 

manifestarse en diversos perfiles. Castro Barbero (2008) cita a Betts y Neihart (2004) quienes 

distinguen 6 perfiles. Por su parte agrega que actualmente se consideran 7, describiéndolos de 

la siguiente forma: 

1) Niño exitoso o con rendimiento escolar satisfactorio 

- Presenta un rendimiento académico bueno. 

- Su integración en la dinámica del aula es buena. 

- No presenta disincronías entre los distintos ámbitos de su desarrollo. 

- Son detectados con facilidad en la clase por los profesores. 

- Reciben de buen grado y con actitud participativa cualquier propuesta que enriquezca su 
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desarrollo. 

- Obtienen buenas puntuaciones en los tests de inteligencia, mostrando un buen rendimiento 

escolar acorde con las expectativas de los profesores y de los padres. 

- No manifiesta problemas de comportamiento ni en el entorno familiar ni en el escolar. 

- Puede mostrar aburrimiento lo que hace que su rendimiento siendo bueno no esté a la altura 

de sus capacidades reales. 

- Tiene un auto concepto positivo y suelen estar bien integrados en el aula: tienen amigos en 

el patio y se relacionan bien con ellos. 

- Los compañeros de la clase les reconocen como niños listos. 

- No suelen manifestar mucha creatividad en sus producciones. 

2) Niño con bajo rendimiento escolar 

    Los términos superdotado intelectualmente o alta capacidad y bajo rendimiento escolar 

parece que son contradictorios y sin embargo se dan de forma simultánea en el niño. El 

fracaso escolar del alumno de altas capacidades intelectuales es hoy día una realidad que hay 

que afrontar. 

- Manifiestan una actitud negativa hacia el aprendizaje. 

- Son niños que tienen un rendimiento académico insatisfactorio sin tener asociados déficits. 

- Este bajo rendimiento es consecuencia de una discrepancia entre el potencial intelectual del 

alumno y sus logros reales en el ámbito escolar. 

- Se esfuerzan poco en el trabajo diario dentro del aula y muestran una actitud de 

aburrimiento hacia las actividades escolares. 

- Tienen una baja autoestima y emocionalmente se muestran inestables. 

- Se aíslan en un mundo de fantasía. 

- Interacciona con sus compañeros de forma inadecuada. 

- La atención es dispersa en la clase. 
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- Atribuye la culpa de sus fracasos a otros, siempre tienen una justificación. 

- Son niños que no los identifica fácilmente el profesor dentro del aula, este tipo de niños 

presentan lo que algunos autores han llamado “superdotación oculta”. 

- Existen tres tipos de niños dentro del bajo rendimiento y superdotación intelectual: los niños 

agresivos, los niños introvertidos y finalmente la combinación de los dos anteriores. 

- Los niños de bajo rendimiento se muestran disconformes no sólo con los adultos sino 

también consigo mismos porque se sienten rechazados. Ellos expresan dicha disconformidad 

actuando de manera deprimida o poniéndose a la defensiva. 

- Muchas veces sus intereses no se encuentran dentro del ámbito escolar por lo que tienen una 

actitud de aburrimiento, baja autoestima, se muestran emocionalmente inestables, sienten 

poca motivación hacia las tareas escolares, comportamiento hostil, atención dispersa, 

interacciones con los compañeros inapropiadas y atribución de la culpa de sus fracasos 

escolares a otros, mala suerte, siempre buscando una justificación externa a ellos. 

- Muchos de los niños que presentan bajo rendimiento escolar es debido a un problema de 

motivación. 

3) Niños superdotados con déficits específicos asociados 

- Son niños también llamados doblemente etiquetados porque han sido diagnosticados como 

niños de necesidades educativas específicas por un lado por presentar altas capacidades 

intelectuales, y por otro, por tener asociado un déficit específico. 

- Son niños que reúnen dos tipos de características de forma simultánea: discapacidad y 

superdotación. Son alumnos que teniendo una alta capacidad intelectual, tienen también 

asociadas deficiencias específicas en uno o varios campos: auditivo, visual, motor, emocional 

o afectivo, así como problemas de aprendizaje o de conducta. 

- En clase se manifiestan con características que dificultan su detección: escasa 

productividad, pocas destrezas orales, problemas a la hora de leer o escribir, introversión 
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hacia el grupo de iguales, poca autonomía, lo que les lleva a depender de los demás, poca 

comunicación... 

- Son niños muy difíciles de identificar por el profesor dentro del aula., es un caso también de 

superdotación oculta, porque el docente: 

+ Se centra más en compensar aquellas áreas en las que el niño tiene más problemas, lo que 

hace que no se aprecien ni estimulen sus altas capacidades intelectuales que pueda tener. 

+ La adaptación curricular del niño se hace en base al logro de los objetivos mínimos que el 

niño no tiene alcanzados, sin tomar medidas especiales para potenciar sus altas capacidades 

intelectuales. 

+ A veces se les incluye en programas específicos para grupos de baja capacidad, orientados 

por el profesor de pedagogía terapéutica. 

+ El profesor cree que los niños con algún déficit suelen ser menos autónomos e 

independientes del profesor que el resto de los niños. 

+ A veces estos niños muestran problemas con la comunicación oral y para interaccionar con 

el grupo. 

+ En clase, pueden mostrar escasa productividad. 

- Se caracterizan por los siguientes rasgos: sentimientos de desánimo, frustración, baja 

autoestima, rechazo de los demás, incapacidad para afrontar las tareas propuestas y 

aislamiento social. 

- Estos niños se ven y se perciben como menos capaces en relación a los demás. 

Dentro de los niños que presentan déficits asociados cabe destacar dos tipos muy específicos: 

los niños con TDAH y los niños con el Síndrome de Asperger. 

a) Niños superdotados intelectualmente con TDAH: son niños que muestran una acusada falta 

de atención, presencia de comportamientos impulsivos que muchas veces les llevan a no 

controlar las respuestas a su entorno y a desarrollar conductas inapropiadas dentro de la clase 
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y con los compañeros. 

+ El profesor se puede fijar más en las conductas disruptivas que pueda manifestar que en las 

altas capacidades que pueda tener. 

+ La mayoría de estos alumnos presentan deficiencias en determinados aspectos relacionados 

con el aprendizaje como: ortografía, deletreo de palabras, lectura, escritura, en el área de 

matemáticas... 

+ La intervención más frecuente es la medicación que normalmente controla el 

comportamiento del niño, lo que facilita las relaciones dentro de la familia y la intervención 

educativa en el ámbito escolar. (El problema es cuando la familia decide no medicarlo, o 

cuando el niño no se quiere tomar la medicación). 

b) Niños superdotados intelectualmente con Síndrome de Asperger: son niños que presentan 

un trastorno relacionado con deficiencias en la comunicación social y manifiestan modelos 

repetitivos de conductas, causado posiblemente por una anomalía en el cerebro. 

     Las características comunes que comparten un niño superdotado y un niño con el 

Síndrome de Asperger son: 

- Precocidad en la fluidez verbal. 

- Buena memoria. 

- Interés por las letras y los números. Son niños que disfrutan memorizando cierta 

información (por eje: la película Rain Man). 

- Interés por algún tema y tener además mucha información sobre ello: animales, minerales, 

dinosaurios, países lejanos y exóticos. 

- Hacen preguntas que resultan curiosas y complicadas. 

     A nivel educativo los niños superdotados con Síndrome de Asperger suelen presentar 

dificultades en tres áreas: en el aprendizaje escolar, en la socialización y en los 

comportamientos y las conductas. Estos niños aprenden más fácilmente a través de la 



“Respuestas Educativas para niños con Altas Capacidades  Intelectuales en escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba” 

30 
 

capacidad visual. 

4) Niños culturalmente diferentes 

- En clase se manifiestan con características que dificultan su detección. No son fáciles de 

detectar dentro del aula ordinaria por el profesor. 

- Las características que dificultan su detección son: 

+ Niños pocos comunicativos debido a la falta de conocimiento del idioma o porque no 

conocen ni dominan suficientemente la lengua del país de acogida, les suele preocupar más la 

interacción social con los demás niños para sentirse integrados que destacar pos sus 

capacidades intelectuales lo que les lleva a pasar desapercibidos dentro del aula. 

- El profesor debe de ser consciente que los niños de otros países también son susceptibles de 

ser identificados como niños superdotados dentro del ámbito escolar. 

5) Niñas o niños que pasan desapercibidos dentro del aula 

- Tienen más dificultad para ser detectadas que los niños. Se detectan con dificultad en el aula 

porque intentan pasar desapercibidas en el grupo clase. 

- Existen varios estudios sobre el género que han dado como resultado que los chicos 

brillantes atribuyen sus logros a sus esfuerzos mientras que las niñas atribuyen sus éxitos 

escolares a variables externas pero no a sí mismas. Muchos autores que esto es debido a la 

diferente educación tradicional que han recibido las chicas y los chicos durante varios años. 

- Suelen atribuir el éxito académico al esfuerzo y a la deducción mientras que los chicos lo 

atribuyen a las altas capacidades. 

- Pasan desapercibidas porque se adaptan bien a las situaciones sociales y a la dinámica de la 

clase. 

- En este perfil se encuentran niños que se muestran inseguros y ansiosos y que a veces sus 

expectativas no suelen coincidir con las de los padres ni las de los profesores, lo que puede 

originar situaciones conflictivas. 
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6) Niños desafiantes o creativos 

- Son niños que suelen perturbar el entorno escolar. 

- Tienen muy desarrollado el pensamiento divergente, alto nivel de creatividad. 

- Sentido del humor muy agudo. 

- A veces son mal comprendidos por sus compañeros. 

- No son niños fáciles de identificar como superdotados por el profesor. 

- Niños cabezotas, indiscretos y sarcásticos. 

- Cuestionan la autoridad del profesor y se muestran hacia él desafiantes. 

- No están conformes con el sistema, lo que les lleva a saltarse las normas en la familia y en 

el colegio, lo que suele originar interacciones en estos ámbitos conflictivas. 

- Algunos de estos niños no se relacionan bien con sus compañeros y sin embargo otros 

debido a su agudo sentido del humor son atractivos para los demás. 

- A veces la espontaneidad puede verse como una conducta disruptiva. 

- Corren el riesgo de caer en grupos marginales que se dedican a la delincuencia y al consumo 

de drogas. 

7) Niños que aprenden de manera autónoma 

- Al igual que los niños que pertenecen al perfil 1 (niño exitoso o con rendimiento 

satisfactorio), este grupo de niños aprende y trabaja de manera eficaz dentro del sistema 

escolar. 

- A diferencia de ellos, estos niños se valen del sistema educativo, para crear nuevas 

oportunidades para ellos mismos. 

- Niños con personalidad muy fuerte, independientes y que poseen un positivo auto concepto. 

- Son niños que se sienten muy seguros de sí mismos y a los que les gusta asumir riesgos 

tanto a nivel personal como escolar. 

- Son niños respetados por los compañeros y los adultos, convirtiéndose en líderes dentro de 
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la clase. Estos niños se dan cuenta de que pueden modificar su propia vida en función de sus 

intereses. 

 

2.5 Modelos teóricos 
 

2.5.1 Modelos basados en el rendimiento 

 
Modelo de Renzulli 

     Desde una línea multifactorial, Renzulli (1977, 1978) citado en Ferrándiz García (2012) 

define su modelo de los “tres anillos” o de “puerta giratoria” como una agrupación de rasgos 

que caracterizan a las personas altamente productivas. El autor plantea tres características 

interrelacionadas que definen a un individuo superdotado: 

1- Capacidad general por encima de la media: Capacidad general entendida como capacidad 

para procesar información, para integrar y recuperar selectivamente la información que 

permite integrar y ejecutar respuestas adaptativas y apropiadas frente a situaciones nuevas, y 

la capacidad para elaborar el pensamiento abstracto (Tourón, 2004). 

2- Compromiso con la tarea y motivación: El factor motivación hace referencia al interés y 

dedicación que estos sujetos manifiestan hacia tareas de tipo instruccional. Son perseverantes, 

siendo ésta una de las características más específicas de los individuos superdotados 

(Ferrándiz García, 2012). 

3- Alto nivel de creatividad: Según Renzulli (1977, 1978) citado en Ferrándiz García (2012) a 

creatividad es la capacidad de pensamiento divergente que favorece la búsqueda de 

soluciones o alternativas diferentes ante la presentación de un problema. 

     Este autor distingue entre la que la llama “school-house giftedness” o superdotación 

ligada al rendimiento académico que suele medirse a partir de tests de capacidad cognitiva; y 

la “creative-productive giftedness” o superdotación ligada a la producción creativa en la que 

se pone el énfasis en el uso y aplicación de la información y de los procesos de pensamiento 
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en una forma inductiva, integrada y orientada a la resolución de problemas reales (Tourón, 

2004). 

     Lo importante, siguiendo al autor, para sentar las bases de una definición de la 

superdotación es la convergencia de estos tres factores entendidos como elementos 

constitutivos de la identificación (Ferrándiz García, 2012). Su propuesta es que comience a 

considerarse como superdotado a cualquier individuo que manifieste unas características 

destacadas - situarse por encima del percentil 75 - en cada uno de los tres ámbitos (Ferrándiz 

García, 2012). Sin embargo, distingue a los individuos “potencialmente superdotados” de 

aquellos “superdotados”, sugiriendo de esta forma que la superdotación es una condición que 

puede ser desarrollada, es decir que surge y se manifiesta en diferentes momentos y bajo 

determinadas circunstancias (Tourón, 2004). Es conveniente notar que todos los rasgos que se 

incluyen en estas categorías no necesariamente deben estar presente en un individuo para 

producir una manifestación de conductas superdotadas (Tourón, 2004).  

     Para Tourón (2004) este autor consigue aunar perfectamente las tres dimensiones que 

deben estar presente a la hora de abordar la atención educativa a los alumnos más capaces: la 

concepción que se tenga de superdotación, los procesos de identificación acordes a la misma, 

y las características relevantes para el desarrollo de programas de atención educativa. 

Modelo de Gagné 

     El modelo propuesto por Gagné (1985) citado en Ferrándiz García (2012) trata de 

esclarecer la distinción entre superdotación y talento. Él propone el término superdotación 

para referirse a la posición y uso que hacen algunos sujetos de sus habilidades naturales sin 

que haya habido entrenamiento; el individuo las expresa de forma espontánea, al menos, 

dominando un tipo de habilidad. 

     Este modelo comprende cinco áreas o dominios donde se manifiesta la superdotación: 

intelectual, creativo, socio afectivo, sensorio motor y “otros” (ejemplo percepción 
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extrasensorial), estas habilidades naturales tienen un claro sustrato genético, pueden ser 

observadas en cada tarea de niños durante el curso de su escolarización. 

     Dice el autor que las aptitudes se pueden observar de manera más fácil y directa en niños 

pequeños gracias a las influencias ambientales y el aprendizaje sistemático. Sin embargo, las 

habilidades siguen mostrándose en niños más mayores e incluso en adultos a través de la 

facilidad y velocidad con la que estos individuos adquieren nuevas habilidades en cualquier 

campo de la actividad humana. Cuanto más fácil o más rápido sea el proceso de aprendizaje, 

más se desarrollaran las habilidades naturales. 

     En este modelo, las habilidades naturales o aptitudes actúan como la materia prima o los 

elementos constituyentes de los talentos, de esta relación se desprende que el talento implica 

la presencia de una media por encima de las habilidades naturales, uno no puede ser talentoso 

sin haber sido primero superdotado. Sin embargo, no funciona a la inversa. 

 

2.5.2 Modelo basado en las capacidades 

 

Modelo de Gardner 

     Ferrándiz García (2012) cita la obra de Gardner (1993) Estructuras de la mente, en la cual 

el autor recoge su teoría de las Inteligencias Múltiples y asume una perspectiva amplia y 

pragmática de la inteligencia. Entiende que la inteligencia no es única ni monolítica, 

definiendo siete inteligencias o áreas de talento referidas al linguístico, lógico-matemático, 

artístico, corporal-cinestésico, musical, social (inter e intrapersonal). Más tarde, en 1998, 

postula el octavo talento, al que denomina científico. Los talentos especializados muestran 

índices extraordinarios de creatividad y maestría. La genialidad es específica de contextos 

particulares. Pero, el hecho de que un niño sobresalga en una o en cualquier combinación de 

las ocho áreas de la inteligencia, no quiere decir que sobresaldrá en otras. 

     Para Gardner la inteligencia -como potencial biopsicológico, producto de la herencia 
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genética y de sus características psicológicas- es un rasgo imprescindible para definir 

términos como el talento y la superdotación. 

     Es importante subrayar las aportaciones novedosas de Gardner en lo que respecta al 

estudio de la excepcionalidad, en concreto los siguientes aspectos: 

1. El propio hecho de estudiar diferentes manifestaciones de la excepcionalidad (precocidad, 

superdotación y talentos) y la configuración y gestión de los recursos cognitivos. 

2. Desde su perspectiva los alumnos, según su diferente dotación en estas inteligencias, 

podrán ser capaces de resolver problemas o diseñar productos. Esto ayuda a diseñar medidas 

más individualizadas para atender a la diversidad de estos alumnos. 

3. La teoría de las Inteligencias Múltiples representa un esfuerzo por fundamentar de forma 

amplia el concepto de inteligencia en los más extensos conocimientos científicos actuales 

posibles, y pretende ofrecer un conjunto de herramientas a los educadores con las que ayudar 

al desarrollo de las potencialidades individuales. 

4. Aplicada de forma adecuada la teoría de las Inteligencias Múltiples puede ayudar a que 

todos los individuos alcancen el máximo desarrollo de su potencial, tanto en la vida 

profesional como privada. 

 

2.5.3 Modelos cognitivos 

 

Modelo de Stenberg 

     Ferrándiz García (2012) considera dentro del modelo de Stenberg tres cuestiones básicas 

que explican la complejidad cognitiva y creativa de los alumnos de altas habilidades: a) 

Teoría de la inteligencia triárquica b- el “insight” como proceso de solución de problemas 

novedosos e inusuales c- los recursos que explica la superdotación creativa. 

     En los primeros trabajos Stanberg (1981, 1982, 1985a) citado en Ferrándiz García (2012) 

define la superdotación intelectual dentro de su modelo de inteligencia triárquica. Dice el 
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autor que los estudiantes superdotados suelen combinar con gran maestría y habilidad los 

procesos de la inteligencia analítica (capacidad para el pensamiento convergente y requiere el 

pensamiento crítico para analizar y evaluar pensamientos, ideas y posibles soluciones),  

creativa (capacidad para enfrentarse a situaciones novedosas y resolverlas) y práctica (sirve 

para explicar la eficacia del sujeto mediante tres tipos de actuaciones que caracterizan su 

conducta inteligente en su vida cotidiana: adaptación ambiental, selección y modificación o 

transformación del contexto), pero lo verdaderamente relevante de la superdotación es el uso 

que suelen hacer de las habilidades de “insight”. 

     Más tarde, Davidson y Sternberg (1984) citado en Ferrándiz García (2012), definen el 

carácter específico que tiene el "insight" para explicar la maestría con la que los superdotados 

se enfrentan a la solución de problemas inusuales. Por tanto, los procesos psicológicos 

básicos de la superdotación cognitiva residen en las habilidades de "insight", que incluyen 

tres grandes procesos. 

1. Codificación selectiva. Es la habilidad de separar la información relevante para solucionar 

un problema novedoso de la irrelevante. 

2. Comparación selectiva. Se refiere a la capacidad que tienen algunos individuos para 

relacionar la información nueva con la previamente almacenada que es relevante para 

solucionar el problema. La codificación selectiva está estrechamente ligada al pensamiento 

divergente, propio del alumno superdotado. 

3. Combinación selectiva. Es la habilidad para relacionar la información almacenada 

selectivamente y compararla con la almacenada en la memoria de trabajo. Exige establecer 

conexiones de manera novedosa y útil entre informaciones que parecen disonantes. 

     En suma, Davidson y Sternberg (1984, Sternberg 1985) citado en Ferrándiz García (2012) 

subrayan que los niños superdotados son muy buenos codificadores para utilizar la 

información que necesitan para resolver  un problema concreto en un momento determinado, 
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son rápidos para darse cuenta de la información que no es necesaria y la ignoran con 

facilidad; suelen ser también muy habilidosos para realizar las conexiones pertinentes y 

automatizarlas; suelen disponer de estrategias para “escapar” de la información superflua e 

inventan procedimientos que les capacita para aprender otras estrategias nuevas; los 

superdotados pueden discernir lo que es importante e invierten el tiempo necesario para 

planificar globalmente la tarea con el fin de ser rápidos y eficaces en la solución de los 

problemas o actividades. 

 

2.5.4 Modelos socioculturales 

 

Modelo de Monks 

     Los trabajos de Monks (1988) citado en Peña del Agua (2001) modifican y amplían la 

teoría expuesta por Renzulli. Propone un modelo de corte social, multifactorial e 

interaccionista (Tourón, 2004). Una aproximación multidimensional debe incluir la 

personalidad como los componentes sociales y factores determinantes (Ferrándiz García, 

2012). El autor considera la superdotación como un fenómeno dinámico dependiente de las 

interacciones llevadas a cabo con éxito entre las características de la persona superdotada con 

el entorno social (Peña del Agua, 2001). 

     Su modelo se denomina “Modelo de la interdependencia triádica” por implicar la tríada 

familia, escuela e iguales. La misma ofrece las oportunidades principales de interacción para 

conocer otras personas y aprender de otras personas (Ferrándiz García, 2012). Los 

componentes sociales que incorpora este modelo como factor determinante, surge de la 

necesidad de cada individuo de “otros modelos significativos” como agentes de su desarrollo 

(Tourón, 2004). 

     Este modelo sitúa la educación de los más capaces en el centro escolar, con un tiempo de 

agrupamiento en el aula especial e implicando en su educación a los padres, los profesores, al 
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propio alumno y en definitiva a toda la sociedad. (Jiménez, 2001 citado en Castro Barbero, 

2008).  Este es un modelo psicosocial, donde las capacidades del superdotado, al igual que 

cualquier otro, se desarrollan e interaccionan en marcos sociales y experimentan procesos 

evolutivos complejos que deben ser estudiados en el mismo cuadro conceptual. En esta línea, 

entonces el desarrollo del superdotado depende esencialmente del ambiente social de apoyo, 

de la comprensión y la estimulación adecuada de padres y profesores. 

Modelo de Tannenbaum 

     Tannenbaum (1983) citado en Peña del Agua (2001) propone una definición de carácter 

psicosocial de superdotación que considera al rendimiento excepcional como producto de 

cinco factores: 

1- Capacidad general 

2- Aptitudes y habilidades especiales 

3- Factores de personalidad 

4- Factores ambientales 

5- Factores fortuitos 

     Para Tourón (2004) cada uno de estos factores constituye un requisito necesario para un 

rendimiento alto, y ninguno de ellos es por sí sólo suficiente para superar la carencia o 

inadecuación en los otros. Estas cinco categorías están siempre asociadas, o representadas de 

algún modo en la superdotación, sin importar cómo se manifiesten o la forma diferente de 

interacción que conlleven según la clase de talento. 

     Para Ferrándiz García (2012) los elementos clave de la teoría de Tannenbaum son la 

importancia que concede al contexto sociocultural, la dificultad de predecir la superdotación 

de los adultos a partir de la niñez y la diversidad de factores individuales y culturales que 

contribuyen a la valoración o estimación de la superdotación. La idea principal sobre la que 

gira dicho modelo es que se tiene que dar una coordinación perfecta entre el talento 
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específico de la persona, un ambiente social favorable que le permita desarrollarlo y la 

capacidad de la sociedad para valorar ese talento determinado, ya que ni en todas las épocas, 

ni en todas las sociedades se han considerado con igual importancia las distintas realizaciones 

excepcionales. Es la sociedad y su cultura la que determina la valía de un producto, la que 

hace acreedores de capacidad y talento a aquellos capaces de elaborarlos y la que facilita o 

dificulta su realización. El modelo de Tannebaum no es una teoría científica propiamente 

dicha, sino más bien una aproximación al concepto de superdotación que aporta supuestos de 

interés para el trabajo con estos alumnos. 

 

2.6 Proceso de detección 
 

     Este apartado merece una distinción entre identificación y diagnóstico por ser cuestiones 

complejas que dependen de la definición que se adopte previamente de superdotación y, por 

otro lado, por la fiabilidad y validez de las técnicas e instrumentos que se utilicen para la 

evaluación (Peña del Agua, 2006). 

     Para Jiménez (2000) citado en  Peña del Agua (2006) la identificación significa un juicio 

global sobre la potencial capacidad, mientras que el diagnóstico trata de especificar los 

recursos singulares de cada uno de los alumnos ya identificados como de baja, media o alta 

capacidad. A partir de este planteo se considera que el diagnóstico es un proceso más amplio 

y preciso que la identificación, comprende a ésta y forma parte del proceso educativo, 

proporcionando información útil del desarrollo, maduración y estilos de aprendizaje para la 

toma de decisiones sobre una adecuada intervención y su correspondiente evaluación (Peña 

del Agua, 2006). De acuerdo a Treffinger y Feldhusen citado en Peña del Agua (2006), el 

diagnóstico debe entenderse como un proceso continuo, no como un proceso único que 

afirma de una vez y para siempre si un niño es superdotado o no. 

     Teniendo en cuenta el aporte de numerosos expertos, Peña del Agua (2006) plantea dos 
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fases en el proceso de identificación de superdotados y talentosos: 

1) Screening: el objetivo de esta fase es identificar qué sujetos son potencialmente capaces 

para integrarlos en un programa educativo concreto. Ferrándiz García (2011) menciona que 

las técnicas de screening aportan información de calidad y pueden ser de ejecución directa 

por parte del alumnado o de observación indirecta a través de otros participantes, como 

pueden ser padres, profesores u otros compañeros. 

2) Diagnóstico: tiene como finalidad seleccionar con mayor precisión quiénes se 

beneficiarían del programa para el cual se está llevando a cabo la identificación. 

Se puede decir que la identificación va encaminada al total de alumnos (grupo) y se realiza a 

través de pruebas generales y colectivas, mientras que el diagnóstico tiene un carácter 

individual (Peña del Agua, 2006). 

     Ferrándiz García (2011) establece que el factor clave de la identificación eficaz estriba en 

la utilización de todas las fuentes disponibles. Peña del Agua (2006) distingue entre fuentes 

de información con valores cuantitativos y cualitativos. La primera se obtiene a través de 

instrumentos de medida, tales como: 

- Tests de inteligencia general: aportan una medida operativa fiable y válida del rendimiento 

intelectual. 

- Tests de aptitudes específicas: permiten conocer las aptitudes específicas de una persona y 

predecir el rendimiento en áreas concretas. 

- Tests de creatividad: valoran la flexibilidad para adaptarse a nuevos planteamientos, la 

divergencia de pensamiento y la búsqueda de soluciones ante nuevas propuestas. 

- Tests de rendimiento académico: aprecian la medida en que una persona ha ejecutado 

algo, ha adquirido alguna información o realizado una tarea. 

     Estos tests presentan algunas dificultades que el profesional debe conocer y tener en 

cuenta al momento de selección y aplicación del mismo. Para Maganto (1996) citado en Peña 
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del Agua (2006) las técnicas e instrumentos que se utilicen dependerán de los objetivos de la 

evaluación, de la información proveniente de los instrumentos, de su validez y fiabilidad, de 

la edad de los sujetos, de la relación entre economía y tiempo, pero fundamentalmente del 

modelo teórico más o menos flexible con el que se trabaje. 

     Ferrándiz García (2011) menciona que para la identificación propiamente dicha se utilizan 

dos instrumentos como protocolo para la detección de alumnos con altas habilidades: para la 

exploración del área cognitiva en Educación Infantil y Primaria se utiliza la Batería de 

Aptitudes Diferenciales y Generales (BADYG) en distintas versiones y para Educación 

Secundaria el DAT-5; para el estudio de la creatividad se aplica el Test de Pensamiento 

Creativo de Torrance (TTCT, Torrance Thinking Creative Test, 1974). Ambos instrumentos 

están basados en la teoría de Inteligencias Múltiples de Gardner. 

     Por otro lado, las fuentes de información con valores cualitativos refieren a la información 

que se obtiene a partir de la escuela, de la familia, del medio social y personal. 

- Información escolar: la denominación por parte de los profesores es muy importante, ya 

que son los que mejor conocen a sus alumnos y quienes los derivan a especialistas con la 

finalidad de que sean diagnosticados. Ferrándiz García (2011) considera que los profesores 

poseen un buen marco de comparación y referencia de sus alumnos y la ocasión de observar 

en muchas situaciones de aula, el ritmo de aprendizaje y las diferencias individuales como 

liderazgo, creatividad, relaciones con sus compañeros, etc. No obstante, puede suceder que 

los juicios emitidos por los profesores estén sesgados debido a criterios del rendimiento 

académico, o por escaso conocimiento y formación acerca de la superdotación intelectual 

(Peña del Agua, 2006). 

     La escala para profesores de identificación para alumnos con Altas Habilidades tendrá 

mayor eficacia si los mismos conocen los aspectos a los que deben prestar mayor atención, 

para que al momento de responderla sean capaz de reconocer los rasgos que han observado 
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en su alumno y en el entorno cotidiano del aula (Ferrándiz García, 2011). 

- Información familiar: los padres son una valiosa fuente de información por ser los 

primeros en darse cuenta de conductas en sus hijos pocos comunes en comparación con otros 

niños de su edad. Jacobs (1970) citado en Ferrándiz García (2011) demostró que los padres 

eran muy capaces de valorar los rasgos especiales de sus hijos en un 61%. Para Ferrándiz 

García (2011) los padres pueden aportar información acerca del desarrollo evolutivo del niño 

y ritmo de crecimiento, adquisición de los primeros aprendizajes, desarrollo del lenguaje, 

situaciones en las que se encuentra más cómodo y entretenido y la relación con el resto de los 

miembros de la familia. Siguiendo a la autora, implicar a los padres supone lograr una mayor 

interacción entre la escuela y éstos, sin embargo, pueden aparecer algunos problemas: que los 

padres piensen que la escuela sólo está interesada en la identificación, pero no en la 

comprensión de lo que implica y exige atender y educar a los niños con altas habilidades;  

que los profesores piensen que los padres aumentan la percepción de sus hijos, agrandando, 

incluso, las habilidades y capacidades. 

- Información social: los compañeros de clase brindan información relevante, ya que entre 

los pares se manifiestan conductas de liderazgo. 

- Información personal: la importancia de implicar a los propios estudiantes en su propio 

diagnóstico ha sido señalada por Treffinger y Feldhusen (1996) citado en Peña del Agua 

(2006) para identificar sus puntos fuertes, débiles, sus talentos e intereses. 

 

3. Marco legal vigente 
 

     Desde la década del 50 las altas capacidades han sido materia de estudio, pasando por 

varios estadios y paradigmas hasta llegar a una definición amplia de la misma que abarca 

tanto aspectos de tipo personales como sociales (Touron, 2004). En el eje de estos cambios 

están las instituciones escolares que se encargan de albergar, formar, contener e incluso 
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detectar a niños con estas características. Es por ello que en 1994 en Salamanca, en el marco 

de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, enfatizan en los 

cambios necesarios en las políticas educativas que favorezcan a un enfoque integrador, que 

permita e inste a las escuelas a poder atender a todos los niños, especialmente a los que 

tengan necesidades especiales. (UNESCO, 1994). 

     Desde la Declaración de Derechos Humanos, la educación es un derecho para todos. Este 

Principio universal ha ido modificando el paradigma imperante en la educación, dejando de 

lado la uniformidad y la homogeneidad como base fundamental para darle lugar a la 

particularidad de cada individuo, con sus características, intereses, capacidades y necesidades 

de aprendizaje que les son propios (UNESCO, 1994). Ya en esta convención de Salamanca se 

proclama que las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las 

escuelas ordinarias, centrándose en los niños, para poder satisfacer sus necesidades. En este 

sentido, en dicha convención, se insta a los gobiernos a tomar las políticas necesarias, y con 

carácter de ley; el fomentar y contribuir a una educación inclusiva y ecuánime. 

     En este contexto se propone, desde UNESCO, el marco de acción a llevar a cabo por cada 

país parte, en la dirección de la inclusión de los sujetos con necesidades educativas 

especiales: 

a- Políticas y organización. 

b- Factores escolares 

c- Contratación y formación del personal docente 

d- Servicios de apoyo exterior 

e- Participación de la comunidad 

f-  Recursos necesarios 

     Específicamente en el punto 27 de dicha conferencia menciona: 

“La mayoría de los cambios necesarios no se limitan a la integración de los niños con discapacidades. Estos 

cambios forman parte de una reforma de la enseñanza necesaria para mejorar su calidad y pertinencia y la 
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promoción de un mejor aprovechamiento escolar por parte de todos los alumnos. En la Declaración Mundial 

sobre Educación para Todos se recalca la necesidad de un modelo que garantice la escolarización satisfactoria 

de toda la población infantil. La adopción de sistemas más flexibles y adaptables capaces de tener en cuenta las 

diferentes necesidades de los niños contribuirán a conseguir el éxito en la enseñanza y en la integración. 

     Uno de los puntos fundamentales del que se hace mención es el hecho de que los 

programas escolares deben adaptarse a los niños y no a la inversa, por lo tanto, las escuelas 

deberán ofrecer programas curriculares que se adapten a las capacidades, necesidades e 

intereses diferentes de cada niño. 

     En la misma dirección y específicamente sobre Altas Capacidades, en Noviembre de 2004 

la UNESCO edita el libro “La educación de Niños con Talento en Iberoamérica”; donde se 

hace hincapié en el reconocimiento de las diferencias individuales como un modo de evitar 

que los alumnos experimenten dificultades, impidiendo así desarrollar plenamente sus 

capacidades. Plantean que es preciso modificar el paradigma homogeneizador de la escuela 

tradicional, a uno con bases en la diversidad; donde las diferencias sean tomadas como una 

oportunidad para optimizar el desarrollo de las personas. 

     El objetivo es asegurar el aprendizaje básico y al mismo tiempo atender las necesidades de 

cada uno, sin que esto conlleve a la desigualdad. Tanto en la Conferencia Mundial de 

Salamanca (1994) como en la educación para todos se puso sobre el tapete que muchos niños 

eran excluidos de los sistemas educativos tradicionales, sobre todo aquellos que presentan 

necesidades educativas especiales y que las escuelas diferenciales solo generan más 

obstáculos. Se apunta entonces a escuelas inclusivas, que reciban a todos los niños y niñas y 

atiendan a sus diversidades. 

     Todo lo antes dicho implica un gran cambio, tanto fuera como dentro de las instituciones 

educativas: cambios macro estructurales, como la negación de las diferencias, la educación 

homogénea; legales; de formación docente; de contar con profesionales de apoyo; el sistema 

de evaluación, por mencionar algunos. 
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     En este contexto, los niños con altas capacidades, suelen ser considerados como aquellos 

que “menos necesitan” porque, siguiendo el mito frecuente de creer que solos pueden, que no 

necesitan ayuda y que con certeza les irá bien (Touron y Reinero, 2000); sin embargo 

requieren ayuda y recursos especiales para poder desarrollar al máximo su potencial. 

     En tal sentido es preciso puntualizar las acciones concretas que se han llevado y se llevan 

a cabo en la dirección de una educación inclusiva, que contemple las necesidades particulares 

de cada sujeto, porque sólo así se podrá hablar de equidad e igualdad de oportunidades para 

todos. 

     En Argentina es a partir de 1992, con la sanción de la Ley Federal de Educación 

(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 1993), cuando se contempla por primera vez 

la educación de los niños con alta inteligencia. Ninguna ley educativa vigente con 

anterioridad a esta ley había declarado la existencia de niños con talentos académicos ni 

contemplado su atención. En el apartado de “Regímenes especiales” de dicha ley menciona: 

“[...] Las Autoridades Educativas Oficiales: 

a) Organizará o facilitará la organización de programas a desarrollarse en los 

Establecimientos Comunes para la detección temprana, la ampliación de la formación y el 

seguimiento de los alumnos/as con capacidades o talentos especiales” (Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología; Cap. VII, Art. 33, 1993). 

     La reglamentación de esta ley aún está en proyecto en muchas provincias de la República 

Argentina, sin embargo existen paulatinos emprendimientos sobre esta temática en diferentes 

lugares del país, aunque no con un criterio unificado desde el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología. 

     Según el Acuerdo Marco para  la Educación Especial (Ministerio de Cultura y Educación 

de la provincia de Buenos Aires , 1998) las competencias le corresponden a la Dirección de 

Educación Especial promoviendo un continuo de prestaciones educativas, constituido por un 
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conjunto de servicios, técnicas, estrategias, conocimientos y recursos pedagógicos, destinados 

a asegurar un proceso educativo integral, flexible y dinámico a personas con necesidades 

educativas especiales, temporales o permanentes, brindado a través de organizaciones 

específicas y apoyos diversificados. […] Dichas necesidades educativas especiales son las 

experimentadas por aquellas personas que requieren ayudas o recursos que no están 

habitualmente disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles su proceso de 

construcción de las experiencias de aprendizaje establecidas en el Diseño Curricular”. 

     La Dirección de Educación Especial es la encargada de: 

• Proveer a los alumnos con necesidades educativas especiales las prestaciones necesarias 

para hacerles posible el acceso al currículo, contribuyendo a que logren el máximo de su 

desarrollo personal y social; desde que estas necesidades son detectadas, y en tanto la persona 

realice alguna actividad educativa o de capacitación, en cualquier momento de su vida. 

• Implementar estrategias para la detección y atención temprana de niños con alteraciones del 

desarrollo o dificultades del aprendizaje, con el fin de intervenir lo antes posible, evitando su 

agravamiento. 

• Promover y sostener estrategias de integración y participación de las personas con 

necesidades educativas especiales en los ámbitos educativo, social y laboral. 

• Extender estos recursos y apoyos a todos los sectores de la comunidad educativa, a fin de 

mejorar la calidad de la oferta pedagógica, potenciando la inclusividad de las instituciones, o 

sea su capacidad para educar adecuadamente a sus alumnos, independientemente de sus 

condiciones personales o de otro tipo. 

• Propiciar la participación activa de los padres, quienes estarán involucrados y compartirán 

el compromiso por las acciones previstas en el proyecto educativo de sus hijos. 

   La visión que promueve la educación especial es primariamente integradora. Tiene como 

objetivo dar respuesta tanto a niños con dificultades como a aquellos con altas capacidades a 
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través de la enseñanza personalizada en el aula común, tomando en cuenta el contexto social 

del aula y así equilibrar las necesidades educativas especiales con las del grupo a través de las 

adaptaciones curriculares. 

     Estas adaptaciones están en manos de los docentes con el apoyo de los equipos 

profesionales para la educación especial. Son equipos de apoyo de tareas pedagógicas que 

están conformados por docentes y profesionales de otras especialidades, que se suman de 

acuerdo a las necesidades, trabajando con modalidades trans o interdisciplinarias. 

     En la educación de niños con altas capacidades estas adaptaciones se promueven dentro 

del marco de la estrategia educativa de enriquecimiento, que consiste en la adaptación 

curricular individual para la ampliación y profundización de los contenidos del currículo. A 

partir del Acuerdo Marco para la Educación Especial surgen diversas circulares generales que 

tienen por finalidad socializar entre los profesores materiales relacionados con la atención de 

alumnos con altas capacidades. 

     En la actualidad, la nueva ley de educación sancionada bajo el gobierno del presidente 

Néstor Kirchner en 2006 Ley De Educación 26.106 no contempla en ninguno de sus artículos 

a las altas capacidades como parte de las necesidades especiales concernientes a la Dirección 

de Educación Especial. 

     Concretamente en la provincia de Córdoba existe la Dirección General de Regímenes 

especiales; en su resolución 667 del año 2011 adhiere a la Ley mencionada y hace referencia 

a que la enseñanza especial debe darse preferentemente en las escuelas comunes, 

disminuyendo o eliminando todo tipo de barrera física, ambiental y de organización que 

impida o entorpezca dicha integración. Este punto en particular, el marco de regulaciones 

vigentes en la provincia de Córdoba, es objeto de análisis y desarrollo más exhaustivo en el 

cuerpo de la presente investigación. 

     Si bien con las modificaciones de la nueva Ley de Educación no se hace específica 
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mención a las Altas Capacidades, queda claro el carácter integrador y de equidad que se da a 

la educación, como respuesta a este nuevo paradigma imperante en las políticas educativas 

mundiales. 

 

4. Respuestas Educativas para Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales 
 

     Si bien básicamente y pensando solamente en lo académico, el alumno superdotado estaría 

en mejores condiciones que el resto para cumplir los objetivos propuestos por la educación 

formal, debemos tener en cuenta que son sujetos que presentan una disincronía interna y 

externa entre su capacidad social y afectiva y su capacidad intelectual, así como también a 

nivel psicomotriz , por lo cual al momento de pensar en posibles respuestas educativas para 

estos sujetos es importante abordarlos globalmente. Nos encontramos frente al desafío de 

poder armonizar todas sus capacidades logrando un equilibrio adecuado y principalmente 

favoreciendo el desarrollo de sus altas capacidades cuidando su salud integral y desarrollando 

a la par las demás capacidades acordes a su edad de desarrollo vital. (Casanova, s/ f). 

     Por ello, tanto la necesidad de atender a su evolución armónica, como la de ofrecer 

respuestas académicas apropiadas a su capacidad intelectual, hacen obligada una atención 

específica, ya que su status de superdotación se irá construyendo progresivamente y existe el 

riesgo de perderlo si no se desarrollan esas capacidades de modo adecuado. Cuando las 

capacidades no se convierten en competencias, desaparece su posibilidad de aplicación en la 

vida de una persona. (Casanova, s/f) 

 

4.1 Definición 
 

     Para Benavides, Maz, Castro y Blanco (2004) las respuestas educativas son acciones 

pedagógicas, orientadas a quienes poseen  capacidades y necesidades educativas específicas, 

para promover el pleno desarrollo, aprendizaje y participación de los mismos. Son todas 
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aquellas estrategias metodológicas, provisiones educativas y experiencias que permiten 

trabajar determinados contenidos con diferentes grados de complejidad e incluso contenidos 

distintos, diseñando actividades y proyectos que permitan diversas posibilidades de 

ejecución, expresión y  que supongan desafíos para los alumnos. 

 

4.2 Modalidades 
 

     La institución educativa puede dar respuesta a las diferentes necesidades que plantea la 

diversidad presente en las aulas desde diferentes posiciones, entre las que se destacan dos: 

a) Educación diferenciada, en función de la capacidad, nivel de aprendizaje, etnia o cultura y 

circunstancias sociales específicas de los alumnos. 

b) Educación en contextos inclusivos, en la que un mismo centro docente ofrezca respuestas 

educativas diferenciadas en un marco integrador (Torrego Seijo (coord.), Boal Velasco,  

Bueno Villaverde, Calvo Rodríguez, Et al, 2012). 

     La educación que se necesita es aquella que facilite el conocimiento y la comunicación 

entre los diferentes que después deben trabajar y convivir juntos en una sociedad democrática 

que reconoce y acepta. La educación inclusiva tiene como propósito prestar una atención 

educativa que favorezca el máximo desarrollo posible de todos los alumnos y la cohesión de 

todos los miembros de la comunidad. La comunidad educativa está integrada por alumnos, 

profesores, familias, otros profesionales que trabajan en la escuela. Todos los componentes de 

la comunidad educativa colaboran para ofrecer una educación de calidad y garantizar la 

igualdad de oportunidades a todos los alumnos para participar en un proceso de aprendizaje 

permanente. 

     Al momento de diseñar respuestas educativas dirigidas a alumnos con altas capacidades 

intelectuales, se deben tener en  cuenta las siguientes cuestiones: 

a) Identificación temprana de sus necesidades educativas específicas. El objetivo de la 
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detección e identificación de las altas capacidades es ajustar la respuesta educativa que recibe 

el alumno, para que logre alcanzar un desarrollo equilibrado de sus capacidades y de su 

personalidad. El profesor de psicología, pedagogía o psicopedagogía deberá ser el 

responsable de coordinar los procesos de identificación y evaluación psicopedagógica de los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, y el tutor es el responsable de 

coordinar la respuesta educativa que cada alumno requiera en función de las mismas. 

b) Atención integral desde  los principios de normalización e inclusión. De acuerdo con estos 

principios de normalización e inclusión, las necesidades educativas específicas de los 

alumnos con altas capacidades deben ser satisfechas en el marco del centro educativo 

ordinario. 

     Los alumnos con altas capacidades no forman un grupo homogéneo, sino que presentan 

diversidad de perfiles; todos ellos con puntos fuertes y puntos débiles, que constituyen sus 

necesidades educativas específicas. Una capacidad cognitiva elevada no siempre va 

acompañada de un rendimiento académico superior. No se deben descuidar los aspectos 

motivacionales, sociales y emocionales del alumno que son tan importantes como su 

desarrollo cognitivo (Torrego Seijo, J (coord.);  Boal Velasco, M;  Bueno Villaverde, A; 

Calvo Rodríguez, E;  Et al, 2012). 

     Opciones para la atención educativa del alumnado con altas capacidades: 

A) La diferenciación curricular: Consiste en aceptar y entender que los niños aprenden de 

formas diversas. La misma, puede realizarse mediante: flexibilización, enriquecimiento 

curricular, individuación, adaptaciones curriculares, currículo compacto, mentoría y tutoría. 

1) La flexibilización: Se refiere a la posibilidad que tiene el alumno de alta habilidad de 

aprender a un ritmo superior al de sus compañeros. Con esta medida, se espera que el niño 

esté más estimulado, menos aburrido y que disfrute en la escuela. Además, ofrece a los niños 

la ocasión de seleccionar un programa para  trabajar de forma desafiante e interesante. 
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2) El enriquecimiento curricular en el aula ordinaria: el enriquecimiento puede llevarse a 

cabo a través de dos modalidades: el estrictamente curricular, basado en las normativas de 

cada país, o lo extracurricular, que supone aplicación complementaria de conocimientos, 

estrategias de desarrollo o promoción de actitudes diversas. Si se aplica al primero de los 

citados, supone su práctica por parte de los centros comunes en los que el alumno lleva a 

cabo su escolaridad y debe desarrollarse a través de metodologías y recursos diferenciados, 

como puede ser el método de proyectos que permite la investigación y profundización en 

temas de determinado interés del alumnado y se adapta perfectamente al ritmo, estilo 

cognitivo y tipo de inteligencia de cada persona. La aplicación de métodos diversos para 

avanzar individualmente “de otro modo” implica un modelo de evaluación continua, 

ideográfica y formativa (Casanova, 1995: 67-89 en Casanova sf), que acompañe al proceso 

de aprendizaje y permita el ajuste permanente del modelo educativo (enseñanza/aprendizaje) 

a las características del alumnado. Esta evaluación favorecerá la adecuación del sistema al 

alumno, y no exigirá la adaptación inversa que, en el caso de los superdotados, puede 

desembocar en su retraso escolar o su rechazo del sistema. En definitiva, todos los elementos 

curriculares deben ser coherentes entre sí: la variación en cualquiera de ellos exige el ajuste 

oportuno del resto. El enriquecimiento extracurricular puede ofrecerse mediante actividades 

comunes de carácter extraescolar (música, informática, idiomas, ajedrez, deportes en 

general…) o mediante actividades que sean de du interés personal con visitas a centros de 

investigación, a entidades culturales, científicas, etc. con posibilidades de avanzar 

aceleradamente (de acuerdo con su ritmo particular). 

     Renzulli plantea en su texto junto a Reis (2014) plantea tres tipos de enriquecimiento: 

Enriquecimiento Tipo I: está diseñado para exponer  a los estudiantes a ideas, conceptos, 

asuntos, autores e incluso simples eventos que no son ordinarios en una currícula común, 

pero que deben ser extensiones de la currícula regular. El objetivo  es invitar a los estudiantes 
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a experimentar ideas que les interesen. Si es presentado de una manera llamativa y dinámica 

se convierte en un gran punto de inicio para varios tipos de actividades de alto nivel o de 

seguimiento. 

Enriquecimiento tipo II: provee a los jóvenes de varios tipos de habilidades afectivas y de 

pensamiento a través de varias categorías de desarrollo cognitivo. 

Las habilidades generales de pensamiento lidiando con la creatividad, con el pensamiento 

crítico y con la resolución de problemas son uno de los soportes del enriquecimiento 

curricular. Este tipo de enriquecimiento también incluye el aprendizaje de las habilidades de 

cómo aprender. 

     Además de aprendizaje de habilidades afectivas, como por ejemplo desarrollo del carácter, 

auto concepto y trabajo efectivo entre otros. Uno de los componentes más importantes aquí es 

la habilidad en el uso de la investigación avanzada y referencias. 

     Uno de los objetivos del alto aprendizaje es ayudar  a los jóvenes a desarrollar la 

orientación investigativa  y una curiosidad referida a la exploración del área de especial 

interés. Por último este enriquecimiento provee experiencias de primera mano, expresarse a sí 

mismos a través de la escritura, la oralidad, el lenguaje figurativo y otros tipos de 

modalidades no verbales de expresión. 

Enriquecimiento tipo III: de manera individual o en pequeños grupos se realiza investigación 

de problemas reales: A) encontrar la tópica que le interese investigar B) la combinación del 

enriquecimiento tipo I con el II C) utilizar la misma técnica que utiliza un profesional. No 

hay respuestas correctas o forma apropiada de acercamiento al conocimiento real. Es una 

sugerencia comunicar los resultados a una audiencia, que pueden ser a sus padres o 

profesores. La propuesta apunta a que los chicos obtengan la información desde su propia 

experiencia. De este modo sienten que su trabajo va a algún lado, que ha tenido un resultado 

y que impacta en una audiencia. 
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     Algunas implicaciones a tener en cuenta: 

 – Asumir las acciones desde el equipo docente del centro educativo y no sólo como casos 

concretos de aula, cuya responsabilidad recae únicamente en el profesor. En ocasiones, 

experiencias puntuales que tienen por objeto ajustar la respuesta educativa a las necesidades 

específicas de un alumno, pueden suponer proyectos más amplios, que conlleven cambios en 

el centro educativo. 

– Planificar cada actuación, de modo que se tengan en cuenta las consecuencias en los 

diferentes ámbitos  (organizativo, metodológico y de disposición de recursos materiales y 

personales). 

 – Contemplar los procesos específicos de aprendizaje de los alumnos con altas capacidades 

intelectuales. 

– Adaptar los procedimientos y técnicas de evaluación que utilizamos en el centro, con objeto 

de detectar capacidades diferentes a las académicas y que nos sirvan para valorar los 

progresos de los alumnos con ritmos de aprendizaje más rápidos. 

– Flexibilizar la utilización de espacios y la organización de los horarios. 

#A nivel de aula: Los ajustes que se realicen supondrán la ampliación y el enriquecimiento 

del currículo ordinario, dotándolo de una mayor amplitud en relación con ciertos contenidos 

específicos de área/materia, con alguna unidad didáctica que es tratada con mayor 

profundidad o profundizando en temas de su interés, lo que requiere de procesos cognitivos 

más complejos, sin adelantar contenidos correspondientes a cursos superiores. Para elaborar 

estos ajustes, se deben tener en cuenta, entre otras, las siguientes cuestiones que comúnmente 

aparecen en la literatura especializada: 

– Estos ajustes deben formar parte de las programaciones didácticas. 

– Cualquier medida de enriquecimiento debe realizarse bajo la coordinación del tutor, pero 

con la implicación y la colaboración de todos los profesores que van a tener que hacerla 
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viable. 

– No deben concebirse como actuaciones específicas dirigidas a un alumno con altas 

capacidades, sino que deben beneficiar a todos aquellos estudiantes que manifiesten una alta 

competencia en un aspecto concreto del currículo o, por ejemplo, en las siguientes 

circunstancias: Cuando parte de los alumnos hayan finalizado el trabajo propuesto, de forma 

adecuada y antes del tiempo previsto.  Cuando parte del grupo no necesita la realización de 

actividades repetitivas para consolidar un determinado contenido, porque se valore que ya lo 

tiene superado. 

– No se trata de «hacer más de lo mismo» ni de alcanzar contenidos de cursos superiores, 

sino de dotar los aprendizajes de un grado mayor de profundidad, extensión e 

interdisciplinariedad 

#A nivel individual: Cuando el alumno con altas capacidades supera los ajustes curriculares y 

organizativos propuestos y se valora que no son suficientes, porque su ritmo de aprendizaje es 

superior, se puede establecer la necesidad de realizar ampliaciones significativas en una o 

varias áreas o materias en las que el alumno destaque especialmente, programando para él 

objetivos y contenidos de cursos superiores; en este caso, ya estaríamos hablando de las 

adaptaciones curriculares de ampliación o enriquecimiento, porque modifican los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación en relación con el curso o ciclo que el alumno está 

realizando (Torrego Seijo, J (coord.);  Boal Velasco, M;  Bueno Villaverde, A; Calvo 

Rodríguez, E;  Et al 2012). 

3) La individualización: Consiste en considerar la importancia que tiene para el alumno con 

alta habilidad el aprendizaje autónomo e independiente, por lo cual implica que se le ofrezca 

una serie de oportunidades educativas que no necesariamente se incluya dentro del currículo 

ordinario. Por lo cual, el docente deberá diseñar tareas que resulten apropiadas de acuerdo al 

nivel de habilidades, intereses y aptitudes de los niños, realizando un seguimiento en el 
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progreso del alumno a través de la observación, discusión, y evaluación, que lleva a la 

variación en las tareas que los niños tienen que realizar. 

4) La adaptación curricular: exige modificaciones y adaptaciones de los criterios de 

evaluación, atendiendo a la diversidad que se refiere a la programación de objetivos y 

contenidos de cursos posteriores, apartándose de forma notoria del currículo y programación 

que corresponde al ciclo o curso del alumno. 

5) El currículo compacto: se basa en proporcionar al alumno experiencias de aprendizaje e 

investigaciones sobre temas del currículo, mediante el aprendizaje tutorado y el progreso 

independiente.  

6) Mentoría: a partir de algún área de interés del alumno no satisfecha desde la escuela, se 

recurre a expertos de la comunidad educativa que puedan atender a los intereses del mismo 

en ese campo concreto, favoreciendo la interacción socio-emocional. 

7) Tutoría: Consiste en hacer que los niños con altas capacidades intelectuales ayude a otros 

niños de menos edad o con menor nivel de competencias. El objetivo de esto es lograr que el 

niño con talento tenga una mayor comunicación con el resto de sus compañeros, facilitando 

su aceptación por parte del grupo. Esta estrategia repercute favorablemente tanto en el 

rendimiento académico como en las relaciones sociales (Benavides, Maz, Castro y Blanco, 

2004). 

B) Los servicios psicopedagógicos: ayudan al docente a diseñar la estrategia más adecuada 

según la configuración cognitivo emocional del alumno, siendo su principal función la 

identificación y detección de niños con estas características. 

C) El Aceleramiento: especialmente durante la escolaridad obligatoria que es la que suele 

estar más estructurada en cuanto a edades y educación, supone, en general dos posibilidades: 

la anticipación, a comienzo de la etapa educativa  un año antes de lo establecido, o la 

reducción en su duración total. Las dos opciones son posibles. En el caso de la educación 
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primaria puede comenzarse a los 5 años (en lugar de a los 6, como edad habitual) o cursarse 

en 5 años y no en los 6 años que abarca. Lo que no se permite es  la aplicación de las dos 

medidas simultáneamente. Según Vergara, citado en Rodríguez Luna y otros (2013), una de 

las respuestas educativas más empleadas es la aceleración basada en promover al estudiante 

tempranamente a un grado determinado o en permitirle que avance más rápido que lo usual. 

“Esta no resulta apropiada para todo los niños y la decisión de adelantar debe ser producto de 

un análisis minucioso del niño en particular. La misma se podrá realizar de diversas maneras:  

Admisión precoz en la escuela: en los programas de admisión temprana, a los niños 

talentosos y creativos que son social e intelectualmente maduros, se les puede permitir entrar 

adelantados con respecto a la edad normal.  Salteado del grado o ubicación avanzada: el 

alumno es promovido a un grado más adelantado, se realiza durante o al final del año 

académico.  Aceleración de un contenido o materia: se ubica diariamente al niño con otros de 

un grado adelantado en uno o más niveles, para uno o más materias. 

D) El agrupamiento: Consiste en ubicar a estudiantes con características madurativas, 

cognitivas o de aprendizaje semejantes en un centro o aula exclusiva para personas con 

capacidades o talentos excepcionales (Alandete y Miranda, 2012). 

     El agrupamiento del alumnado superdotado en un mismo centro presenta sus ventajas e 

inconvenientes. Educarse con pares de capacidades equivalentes implica que no siempre él es 

el mejor de la clase y que debe afrontar retos pero por otro lado los inconvenientes son graves 

en cuanto que el ahora alumno debe vivir en la sociedad como el resto de la población. Para 

poder convivir positivamente, es preciso conocer a las personas que componen esa sociedad, 

ya que de lo contrario resultará conflictuada la incorporación afectiva y equilibrada a la 

misma. Por ello, será mejor que el alumno se eduque en un centro ordinario del sistema 

aunque sea atendido  con medidas complementarias. Quizás la mejor opción sea la utilización 

combinada de ambas alternativas, como podría ser la educación obligatoria más el 
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enriquecimiento extracurricular (Casanova, M s/f). 

     Según Vergara, citado en Rodríguez Luna y otros (2013) a través de un currículo 

enriquecido y diferenciado se agrupan los niños con características cognitivas, capacidades, 

habilidades e intereses semejantes y se los atiende de una manera específica en centros, 

instituciones o aulas. Existen diferentes tipos de agrupamientos, uno de ellos es el total, el 

cual se realiza en escuelas especiales; el otro consiste en un agrupamiento parcial que si bien 

puede desarrollarse también en escuelas especiales, presenta un carácter más flexible, 

funcionando como aulas de apoyo. Es importante aclarar que el agrupamiento total o parcial 

conlleva la modificación curricular de los alumnos, podría realizarse en la misma aula y 

llevaría hasta la creación de centros específicos. Aquellos alumnos seleccionados para el 

agrupamiento pueden tener distintas edades y pertenecer a diversos grupos o niveles 

educativos. Al ser una estrategia disgregadora, no es compatible con una política de 

integración. 

E) Homeschooling: este proceso es usualmente usado por las familias cuando el sistema 

educativo no logra satisfacer las necesidades académicas del niño o joven excepcional. En tal 

caso, se establece una educación por fuera del ambiente escolar, desafiando los fundamentos 

de la Sociología, la Psicología y la Pedagogía, al despojar a los estudiantes de oportunidades 

para acceder a una evolución valorativa adecuada (Alandete y Miranda, 2012). 

 

 

5. Antecedentes 
 

     Los antecedentes respecto a las ACI en nuestro país no son numerosos. Si bien hay 

declaraciones mundiales y leyes a las que se adscribe la Provincia de Córdoba y organismos 

estatales específicos, hay pocas investigaciones concretas que se ocupan de estudiar la 

situación actual del alumnado con ACI.  

     La declaración de la UNESCO en Marco de Acción de la Conferencia Mundial sobre 
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Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad en Salamanca (1994), deja asentado el 

derecho que toda persona de a recibir una educación que desarrolle al máximo sus 

capacidades y le permita construir su proyecto de vida. La misma establece: 

“Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son propias; si el derecho a la 

educación significa algo, se deben diseñar los sistemas educativos y desarrollar los programas de modo que 

tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades”. 

    En el 2004, la UNESCO redactó el libro “La Educación de Niños con Talento en América 

Latina” con la compilación de varios autores. En éste se ofrece un panorama de la situación 

educativa de los alumnos con talento en siete países de América Latina y España, y una serie 

de orientaciones que pueden guiar a los docentes y a otros profesionales a identificar a estos 

alumnos y proporcionarles una respuesta adecuada a sus necesidades educativas.  

     Particularmente en España, se han logrado establecer normativas generales que no 

terminan de ponerse en práctica. Los métodos de identificación de superdotados y las 

experiencias de intervención suelen estar asociados a investigaciones en el ámbito 

universitario, o al trabajo de determinadas asociaciones impulsadas por padres preocupados 

con un tratamiento específico en la educación de sus hijos con altas capacidades intelectuales.  

     Rodríguez et. al (2010) describen la base legislativa educativa española vigente, en la cual 

las altas capacidades se incluyen en el marco de necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo. En el marco de las leyes orgánicas y los reales decretos de educación, han sido 

diferentes las referencias sobre la consideración, identificación y respuesta educativa de los 

alumnos de altas capacidades intelectuales. En primer lugar, la Ley de Ordenación General 

del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) identificó al alumno sobredotado intelectualmente 

dentro del colectivo de alumnos con necesidades educativas especiales, promoviendo de 

manera general su respuesta educativa, la necesidad de dotar a las escuelas de recursos 

necesarios para tal respuesta y el reconocimiento de las ayudas complementarias que 

pudieran surgir durante su escolarización. A través del Real Decreto de 28 de abril de 1995 
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(R. D. 696/95), se especificó la necesidad de que la atención educativa promoviera un 

desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidos en los objetivos 

generales de las diferentes etapas educativas.  

     En segundo lugar, la Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOCE, 2002) consideró al 

alumno superdotado intelectualmente como un grupo definido del colectivo de alumnos con 

necesidades educativas específicas, reflejando de manera específica, entre otros aspectos, que 

las administraciones educativas debían prestar atención a estos alumnos a través de una 

identificación y evaluación temprana de sus necesidades. A través del Real Decreto de 18 de 

julio de 2003 (R. D. 

943/03) se regularon las condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y 

etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente.  

     En tercer lugar, la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) considera en la actualidad al 

alumno con altas capacidades intelectuales como un grupo específico dentro del colectivo de 

alumnos con necesidades educativas de apoyo específico, indicando que serán las 

administraciones educativas las que, además de identificar tempranamente, deberán adoptar 

planes de actuación adecuados a dichas necesidades, y que será el gobierno, previa consulta 

de las comunidades autónomas, el encargado de establecer las normas para la flexibilización, 

independientemente de la edad. 

     En el marco de las órdenes ministeriales se han especificado y ampliado algunas 

directrices para la identificación y respuesta educativa de los alumnos de altas capacidades 

intelectuales. En la Orden de 14 de febrero de 1996, se regula el procedimiento para la 

realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, y se establecen 

los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales. A 

través de la Orden de 24 de abril de 1996, se regulan las condiciones y el procedimiento para 

flexibilizar, con carácter excepcional, la duración del período de escolarización obligatoria de 
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los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de 

sobredotación intelectual. Con la Resolución de 29 de abril de 1996, se estipulan los 

procedimientos a seguir para orientar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades 

educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. 

Finalmente, la posterior Resolución de 20 de marzo de 1997, clarifica los plazos de 

presentación y resolución de los expedientes de los alumnos con necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. 

     Por su parte en México, a finales del siglo pasado y principios de éste, la educación 

especial ha reformulado su objeto de atención y reorientado sus servicios. Actualmente se 

enfoca en términos de apoyos educativos que requieren los alumnos para lograr los objetivos 

formativos perseguidos para toda la población escolar, más que en términos de circunscribirse 

únicamente a las características del déficit y la rehabilitación. Esta nueva orientación, llamada 

por algunos educación integradora, supone una visión que privilegia las necesidades 

educativas especiales de las personas y de los ambientes en que éstas se desarrollan.  

     A partir de la Declaración de Salamanca, en México se define a un niño con necesidades 

educativas especiales. De esta manera, cuando se habla del niño con necesidades educativas 

especiales, también se refiere a aquellos alumnos que destacan de manera significativa en 

diferentes aspectos de la vida escolar y que, por tanto, requieren un apoyo educativo adicional 

o enriquecido al que se les ofrece comúnmente en las aulas, para que puedan cubrir sus 

necesidades específicas de aprendizaje y desarrollar al máximo su potencial.  

     En México, la inquietud por atender a los niños con aptitudes sobresalientes se inicia en 

1982, bajo la iniciativa de la Dirección General de Educación Especial, la cual, a partir de un 

trabajo sobre la estandarización de la escala de inteligencia Wechsler para el nivel de 

primaria, identificó niños con capacidad intelectual “muy superior” en el distrito federal. A 

partir de este trabajo se promovió la realización de investigaciones con el fin de caracterizar a 
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la población sobresaliente de edad escolar en la capital de la República. Lamentablemente, no 

se cuenta con los resultados de estas investigaciones.  

     En 1985, once estados de la República Mexicana inician la atención a niños con aptitudes 

sobresalientes a través de las Direcciones de Educación Especial y a través del Programa 

CAS (Capacidades y Aptitudes Sobresalientes). El objetivo de este programa era desarrollar 

al máximo las potencialidades de los alumnos y proveerlos de experiencias enriquecedoras, 

tanto académicas como científicas y culturales. Este programa se realiza con niños de cinco a 

doce años de edad, de tercer grado de preescolar y de educación primaria al interior de las 

escuelas, en aulas denominadas CAS. La atención a éstos se caracterizaba por basarse en la 

pedagogía psicogenética y operativa y emplear el modelo de Renzulli, combinado con los 

planteamientos de Taylor, entre otros. Este programa tenía definido un proceso de 

identificación: inicial y permanente. La primera presentaba como objetivo conformar a un 

grupo especial CAS inicial. La identificación se realizaba a través de la aplicación de 

diversos instrumentos a todos los alumnos de los grupos regulares que serían atendidos, y su 

duración aproximada era de dos meses. El paso que seguía era el de la integración de los 

expedientes. Éste se daba como resultado del análisis de la información obtenida mediante la 

aplicación de los diferentes instrumentos. Una vez registrada la información en el formato de 

identificación inicial, jerarquizados los datos y seleccionados los alumnos, se abría un 

expediente únicamente a los niños que formarían el grupo CAS. 

     Posteriormente, entre los años 1989 y 1994, en el marco del Programa para la 

Modernización Educativa, se estableció como uno de los objetivos principales para la 

educación especial consolidar el Programa de Atención a Alumnos con Capacidades y 

Aptitudes Sobresalientes. En 1993, la Ley General de Educación (Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1993), en el capítulo IV: del proceso educativo, sección 1: de los tipos y 

modalidades de educación, precisa en su artículo 41: “La educación especial está destinada a 
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individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes 

sobresalientes (…)”. Este tema queda un tanto olvidado a raíz de la reorientación de los 

servicios de educación especial, sin embargo es retomado a partir del Programa Nacional de 

Educación 2001-2006, en el apartado Política de expansión de la cobertura educativa y 

diversificación de la oferta, donde se señala como una de las líneas de acción “establecer 

lineamientos para la atención a niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes”, y como una 

meta “diseñar, en el 2002, un modelo de atención dirigido a los niños y jóvenes con aptitudes 

sobresalientes”. 

     Respecto a los niños con “talento académico”, legalmente no se estipula nada; sin 

embargo, en el país se promueven diferentes concursos a través de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP). De esta manera, se cuenta con las “olimpiadas del conocimiento”, donde 

participan los alumnos de 6º grado de primaria y cuyo propósito es elevar la calidad del 

sistema educativo nacional y el aprovechamiento escolar de los estudiantes. A nivel de 

enseñanza secundaria, se participa en el Concurso Hispanoamericano de Ortografía, 

promovido por la República de Colombia con el apoyo de la Fundación Colombia Bien 

Escrita. También para este nivel, en las escuelas técnicas secundarias se prepara a los 

estudiantes para la Olimpiada Internacional de Informática. También se realiza un Encuentro 

Nacional de Evaluación Académica, Tecnológica y Cultural, en el que los mejores 

estudiantes ponen a prueba sus conocimientos y habilidades en los campos académico, 

científico, tecnológico y humanístico. 

     En Brasil se observó una tendencia educacional a considerar las diferencias individuales y, 

por lo tanto, ofrecer oportunidades de aprendizaje en conformidad con las habilidades, 

intereses, estilos de aprendizaje y potencialidades de los alumnos (Ministério da Educação, 

1997). En consecuencia, surgieron nuevos programas para los alumnos talentosos y otros 

fueron sustancialmente reformulados, mientras que un sinnúmero de ideas erróneas sobre el 
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superdotado y la resistencia a la implementación de programas educacionales siguen estando 

presentes entre gran parte de educadores brasileños (Alencar et al., 2002). 

          El interés por el superdotado creció de una forma acentuada en el país a partir de 1971, 

cuando se propuso la Ley 5.691 que fijó instrucciones y bases para la educación fundamental 

y media de Brasil; esta ley, en su artículo noveno, resalta la necesidad de un tratamiento 

especial no sólo para los alumnos con deficiencias físicas o mentales, también para aquellos 

que presentaban una habilidad superior. También en el año de 1971 se celebró el primer 

simposio sobre el superdotado en el país, congregando a los principales educadores 

interesados en el tema. Uno de los especialistas que se distinguió en ese simposio fue Helena 

Antipoff, de origen ruso, que llegó a Brasil en 1929 después de desarrollar estudios sobre la 

inteligencia y estudiar en Francia y Suiza. En Brasil, esta educadora dio continuidad a sus 

estudios, con varias publicaciones en las décadas de 1930 y 1940, que llamaron la atención 

sobre la necesidad de una identificación precoz del superdotado y de servicios educacionales 

para los alumnos que se destacaban por habilidades y talentos especiales. En 1945, en el 

Instituto Pestalozzi, en Río de Janeiro, ella reunía pequeños grupos de alumnos con un 

potencial superior para realizar con ellos estudios sobre literatura, teatro y música. También, 

en la década del sesenta dio inicio en la Hacienda del Rosario, en el municipio de Ibirité, en 

Minas Gerais, a un programa de atención al alumno bien dotado del medio rural y de la 

periferia urbana; este programa fue continuado por su hijo, el profesor Daniel Antipoff, hasta 

hoy día. 

     En 1973 fue creado el Centro Nacional de Educación Especial (CENESP), que pasó a dar 

un mayor apoyo a todas las iniciativas de la educación del superdotado y que patrocinó 

muchos encuentros de especialistas sobre el tema. En 1977 se desarrolló el II Simposio sobre 

el Superdotado, en Río de Janeiro, y por recomendación de ese simposio fue creada, en 1978, 

la Asociación Brasileña para Superdotados. Se trata de una organización no gubernamental 
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que tiene como objetivo congregar y representar a personas asociadas que realicen acciones o 

que estén interesadas en educar, investigar y atender en el área de altas 

habilidades/superdotación. 

     La Resolución del Consejo Nacional de Educación/Cámara de Educación Básica nº 2, de 

2001 (Ministério da Educação, 2001), instituyó las directrices para la educación especial en la 

enseñanza básica; en el artículo quinto, párrafo III, se define a los alumnos con altas 

habilidades/superdotados como aquellos que presentan facilidad de aprendizaje, que les 

llevan a dominar rápidamente conceptos, procedimientos y actitudes. Esta resolución trata, 

además, de la atención al alumno con necesidades educativas especiales, sugiriendo una 

mayor flexibilización por parte de las escuelas para las adaptaciones curriculares, métodos de 

enseñanza, recursos didácticos y procedimientos de evaluación (artículo octavo, párrafo III). 

En este sentido, el Gobierno brasileño elaboró un documento conteniendo estrategias y 

orientaciones pedagógicas para la educación de alumnos con necesidades educacionales 

especiales de la pre escuela al 8º año de la enseñanza primaria (educación básica), incluyendo 

a los alumnos superdotados (Ministério da Educação, 2002). 

     Hace algunas décadas, en Brasil, el encaminar a niños en programas de atención al 

superdotado era realizado con base en su puntuación en los test de inteligencia y en el 

rendimiento académico. Entre tanto, en los últimos años, teniendo en cuenta la discusión y la 

adopción de nuevos referenciales teóricos en el fenómeno de la superdotación e inteligencia 

(Renzulli, 1986; Sternberg, 1985), se observa un gradual cambio en la actuación de 

educadores y psicólogos en el proceso de identificación de alumnos talentosos. Se nota un 

esfuerzo por parte de los especialistas brasileños en el área de superdotación en llamar la 

atención de aquellos profesionales para la necesidad de considerar la creatividad y liderazgo 

como habilidades a ser contempladas en el proceso de identificación, reduciendo el énfasis 

excesivo en las habilidades intelectuales.  
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     La mayoría de los programas para alumnos talentosos desarrollados en Brasil están 

comprometidos con el enriquecimiento curricular y son implementados en horario diferente 

al de la enseñanza regular. A continuación se describen algunos de estos programas y 

servicios: Centro para el Desarrollo del Potencial y Talento (CEDET), fundado en 1993 en 

Minas Gerais, cuyo objetivo es ofrecer un programa de enriquecimiento para los alumnos 

talentosos, teniendo en cuenta la identificación de sus intereses y necesidades educativas, el 

estímulo de sus habilidades y su desarrollo emocional.; Programa para la Atención al 

Alumno Superdotado de la Secretaría de Educación del distrito federal, implementado en la 

capital del país en 1975,  el objetivo del mismo es ofrecer oportunidades para el desarrollo 

del potencial y talentos de los alumnos identificados, promover su desarrollo social y ajuste 

escolar, exponer al estudiante a experiencias, materiales e informaciones que el currículo 

regular no ofrece y presentarle contenidos académicos avanzados y desafiantes; Proyecto 

Objetivo de Incentivo al Talento, tuvo su inicio en 1972 y, en un primer momento, fue 

implementado en clases especiales para los alumnos que sobresalían por su competencia 

académica y potencial intelectual; Programa Especial de Entrenamiento, fue creado al final 

de la década del setenta y es un programa del cual participan alumnos universitarios de 

diferentes áreas que se destacan por su desempeño académico, motivación para el estudio y 

habilidades superiores; Servicio de Atención Psicoeducacional a padres de alumnos 

superdotados y talentosos, creado en 2002 por el Instituto de Psicología de la Universidad de 

Brasilia; Programas especiales para poblaciones. Se puede observar que tanto el número de 

programas implementados como el de alumnos atendidos es todavía muy pequeño. Además, 

los resultados de estos programas no son sistemáticamente evaluados. Esta situación puede 

ser vista como el resultado de la escasa divulgación acerca del tema de la superdotación, lo 

que propicia el florecimiento de mitos sobre el alumno superdotado y de la poca atención que 

la educación del superdotado ha recibido de parte de las autoridades educativas. Es necesario 
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que los programas existentes tengan una continuidad en los distintos niveles de educación y 

estimulación de los niños con habilidades superiores, y que esto ocurra lo más pronto posible 

(Alencar y Fleith, 2001). 

     A pesar de los esfuerzos emprendidos por los órganos gubernamentales, lo que se percibe 

es que los recursos destinados al área de educación de superdotados son todavía muy 

reducidos. Muchos cuestionan la necesidad de programas especiales para los alumnos 

talentosos con el argumento de que éstos son privilegiados y que deben ser dejados de lado a 

favor del alumno mediano y por debajo de la media; otros consideran de carácter elitista las 

propuestas educacionales que vengan a beneficiar a los alumnos que se destacan por un 

potencial superior, por ser el número de alumnos beneficiados por el programa en vigor 

menor que lo deseable (Alencar y Fleith, 2001). 

     En la República Argentina es a partir de 1992, con la sanción de la Ley Federal de 

Educación (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 1993), cuando se contempla por 

primera vez la educación de los niños con alta capacidad. La implementación de dicha ley 

aún está en proyecto en muchas provincias, sin embargo existen paulatinos emprendimientos 

sobre esta temática en diferentes lugares del país, aunque no con un criterio unificado desde 

el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Las competencias le corresponden a la 

Dirección de Educación Especial, según el Acuerdo Marco para la Educación Especial 

(Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, 1998) citado 

anteriormente. A partir de este gran paso dado en 1998, con el Acuerdo Marco para la 

Educación Especial, es necesario llevar a cabo una capacitación continua sobre este tema para 

alcanzar un buen nivel de concienciación, tanto de los docentes como del personal de los 

equipos de orientación escolar (enseñanza pública) o de los gabinetes psicopedagógicos 

escolares (enseñanza privada), integrados ambos por psicólogos y psicopedagogos, y a partir 

de allí poder utilizar instrumentos de detección con toda la población escolar de un ciclo o 
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año (Poder Ejecutivo. Provincia de Buenos Aires, 2000).  

     Es pertinente remontarse al inicio de la difusión de este tema en Argentina y hacer una 

breve cronología relacionada con las formas de detección e identificación, para que de esta 

forma se comprenda el camino que desde 1991 ha recorrido el país en el tema de la 

superdotación, hasta llegar a la situación actual.  

     En 1991 se crea en Buenos Aires la Asociación de Padres Apoyo a la Creatividad y el 

Talento (ACT), una asociación sin fines de lucro que tiene como finalidad agrupar a padres 

de niños talentosos para que, en conjunto, puedan impulsar la acción permanente de informar 

a padres, docentes y autoridades sobre la existencia, problemática y métodos de ayuda y 

apoyo a padres e hijos de estas características, impulsando también una respuesta de 

enseñanza adecuada a las necesidades educativas especiales de sus hijos. 

     Al año siguiente, esta asociación funda en la ciudad autónoma de Buenos Aires el primer 

colegio integrador de la República Argentina para niños talentosos y promedio. Este colegio, 

llamado Instituto Creatividad y Talento (ICT), ofrecía nivel inicial (sala de 4 y 5), educación 

general básica y, durante unos años, también tuvo abierto un nivel secundario con la misma 

orientación. Este instituto funcionó desde el ciclo lectivo 1993 hasta fines del de 2002, 

teniendo que cerrar sus puertas por dificultades económicas y la ausencia de apoyo 

gubernamental a este proyecto educativo especial.  

     En el mismo año en que se funda la Asociación ACT se crea la Fundación para la 

Evolución del Talento y la Creatividad (Fundación ETC). La actividad de la fundación estuvo 

dirigida desde el comienzo a considerar los siguientes aspectos: capacitación docente y 

profesional, identificación, evaluación y tratamiento de niños y adolescentes con altas 

capacidades, asesoramiento y apoyo a la familia de estos niños. Desde el inicio de sus 

actividades hasta la fecha trabajó conjuntamente con la Universidad CAECE (Centro de Altos 

Estudios en Ciencias Exactas), ofreciendo talleres de enriquecimiento para adolescentes, 
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aportando el trabajo fecundo de profesores de esa alta casa de estudios en las áreas de 

matemática e informática. Esta fundación realiza desde entonces la identificación de niños 

superdotados y talentosos. La misma consiste en una entrevista a los padres y otras con el 

niño para determinar su superdotación, sus talentos o áreas de habilidades. El material 

específico utilizado no se ha editado para su difusión, pero sí se sabe que utilizan test de 

inteligencia reconocidos a nivel mundial. Tanto la Fundación ETC como la Asociación de 

Padres ACT y el Instituto Creatividad y Talento, a lo largo de estos años han promovido la 

difusión de este tema en medios gráficos y televisivos y, por supuesto, en la comunidad 

educativa a través de charlas, conferencias y participación en congresos a nivel 

iberoamericano.  

     Hacia 1993 se funda el Colegio Norbridge, también en la ciudad autónoma de Buenos 

Aires, que en un principio era un colegio exclusivo para niños superdotados y talentosos, pero 

hace unos años abre sus puertas a toda la población estudiantil. En este colegio se tiene un 

conocimiento de los niños, antes de su ingreso, a través de baterías diagnósticas, tanto de 

inteligencia como de aspectos socioemocionales, y a partir de sus resultados se agrupa a los 

alumnos por niveles de habilidades e intereses, conservando la disposición de años exigida 

por la educación general básica. También se ofrece la posibilidad de cursar el nivel polimodal 

(secundario) en forma acelerada, terminando antes y pudiendo ingresar tempranamente en la 

universidad.  

     Continuando con la cronología, en el año 2000 se funda el Centro para el Desarrollo del 

Alto Potencial (CEDAP, 2000), en la ciudad de Buenos Aires, cuyos objetivos son: identificar 

a niños y jóvenes superdotados o talentosos, realizar orientación escolar a los institutos o 

colegios regulares a los cuales asisten los niños y adolescentes identificados, promover la 

implementación de la dinámica de enriquecimiento y la aceleración (en aquellos casos en que 

se considere pertinente) en el aula común, como estrategias educativas para abordar a los 
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alumnos con necesidades educativas distintas y difundir la temática en los ámbitos educativo, 

profesional y familiar. Este último objetivo se concreta en la oferta de cursos, seminarios a 

padres, docentes y profesionales, no sólo presencial, sino en la modalidad a distancia, con el 

objetivo de que la difusión de esta temática no alcance sólo los límites de la capital y 

suburbios, sino que se extienda a todo el país. Además, este centro ofrece talleres de 

creatividad y de investigación a niños con altas capacidades y grupos de autoayuda para 

personas con hijos de estas características. La información que se recolecta de este centro 

data hasta el año 2014, por lo que actualmente se desconoce su funcionamiento. 

     El rastreo e identificación de posibles niños con alta capacidad es una tarea que ha de 

implementarse siguiendo una estrategia y pautas muy claras. Como se ha mencionado, aún no 

existen proyectos de detección aplicados a toda la población escolar en un determinado nivel 

o año. A la hora de la detección, son los padres del niño los que más contribuyen, ya que, en 

un alto porcentaje, son ellos los que mejor captan las altas habilidades de sus hijos e incluso 

pueden darse cuenta de las diferentes actitudes hacia el aprendizaje que presenta el niño en su 

casa y en la escuela. Es así como deciden la consulta privada o el planteamiento del tema en 

el ámbito escolar. 

     Con frecuencia, los profesionales dentro del ámbito educativo privado derivan a consulta 

privada a los padres y al niño cuando surge un determinado problema de conducta, de 

socialización o de adaptación. Como no hay una política de detección en la mayoría de los 

colegios no especializados, este proceso se lleva a cabo por especialistas en consulta privada 

de la Fundación ETC, de CEDAP o por profesionales independientes a través de lo que se 

denomina proceso psicodiagnóstico. Habitualmente, los docentes del ámbito educativo 

público, en las mismas circunstancias, tienen como recurso remitir al niño al equipo de 

orientación escolar, integrado por psicólogos y psicopedagogos. Una escuela por distrito 

alberga, dentro de su capacidad edilicia, a dicho equipo. 
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     Otro recurso es la remisión al hospital público, en donde un grupo de profesionales de 

psicología y pedagogía atiende al niño o adolescente, realizando la evaluación que consideren 

pertinente, según el caso. El hospital público es muy utilizado en lo que respecta 

específicamente a la evaluación requerida por la Dirección de Escuelas y solicitada por el 

colegio al que asiste el alumno, para un posible ingreso temprano a la educación general 

básica. Tanto psicólogos como psicopedagogos del equipo de orientación escolar, del hospital 

público o de centros privados de atención especializada o no en superdotación, utilizan 

diversos instrumentos para la evaluación intelectual y socioemocional. El punto de dificultad 

a trabajar y mejorar es la presencia de muchos profesionales (sin exclusividad de ningún 

ámbito) que no conocen las posibles consecuencias escolares debidas a la ausencia de una 

atención adecuada a las necesidades educativas especiales de estos alumnos. En 

consecuencia, suelen no considerar la superdotación intelectual como posible causa de los 

problemas que presenta el niño en el ámbito escolar. Inevitablemente, en este punto también 

se necesita que las universidades, tanto públicas como privadas, tomen en cuenta este tema y 

lo puedan transmitir a sus alumnos en las carreras de pregrado. 

     La Universidad del CAECE, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ha sido la primera y 

única hasta el momento en ofrecer un programa de postgrado para profesionales sobre 

superdotación que permitirá contar con recursos humanos capacitados para el ejercicio 

profesional, la investigación y la optimización de niveles académicos y científicos. 

Actualmente, en la Universidad Nacional de Córdoba se dictan cursos de posgrado acerca de 

la Atención a la Diversidad, contemplando la discapacidad y las altas capacidades 

intelectuales. Los mismos son llevados a cabo por la Dra. Irueste, quien también ofrece 

seminarios específicos acerca de las ACI en la currícula del cursado general de la carrera de 

Lic. En Piscología, optativo para los estudiantes. 

         Particularmente en Córdoba, Irueste (2013) observó una ausencia de identificación de 
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niños con Altas Capacidades Intelectuales que podrían estar pasando desapercibidos en las 

aulas. Por otro lado, nota que tanto en el ámbito público como en el privado, los docentes 

reconocen la falta de formación en educación especial y educación específica. La autora 

reconoce la imperiosa necesidad de capacitar a los docentes, de brindarles aportes que puedan 

ser aplicados en sus aulas con los niños: capacitar no sólo en lo que son considerados 

problemas en las aulas, sino en aquellas situaciones que no son problemas y son considerados 

como tales. Concluye que el sistema educativo no contempla ni desde lo legal ni desde la 

práctica las necesidades educativas especiales que presentan los niños con ACI. Esta es una 

de las pocas investigaciones concretas que aportan a la temática de las ACI.  
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METODOLOGÍA 

1. Tipo de estudio 
 

     El presente estudio es un diseño no experimental de corte transversal descriptivo con un 

enfoque mixto. Siguiendo a Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2006) 

en este tipo de diseños se observan los fenómenos en su ambiente natural y en un momento 

único, para luego seleccionar una serie de cuestiones y medir o recolectar información sobre 

cada una de ellas de manera independiente o conjunta. Los diseños transversales descriptivos, 

tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 

variables en una población (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006 

p. 210). Una de las ventajas del enfoque mixto, siguiendo a Sampieri, Collado y Baptista 

Lucio (2006), es el  logro de una perspectiva más precisa del fenómeno a estudiar, ya que la 

percepción del mismo es más integral, holística y completa. Al contemplar la temática de las 

altas capacidades intelectuales como un asunto complejo, se considera al enfoque mixto 

como la mejor herramienta para investigar, por la multiplicidad de observaciones que produce 

datos más "ricos" y variados, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, 

contextos o ambientes y análisis (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

2006, p 756). 

 

2. Población y muestra  
 

     Se seleccionaron al azar 6 escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba (2 escuelas 

privadas, 2 escuelas semi privadas y 2 escuelas públicas) y organismos estatales encargados 

de dar respuestas educativas para alumnos con ACI. La elección de las escuelas intentó 

garantizar que el tipo de muestra sea heterogéneo, teniendo en cuenta los diferentes niveles 

socio-culturales. 

     Se realizó un tipo de muestreo no probabilístico, de tipo intencional, en la cual los 
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elementos de la población dependen de causas relacionadas a las características de este 

estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006 p.241). Este tipo de 

muestreo supone un procedimiento de selección informal, causal o incidental, en donde se 

seleccionarán intencionalmente los individuos de la población (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006 p.262). Tal como lo expresado anteriormente, el 

muestreo no probabilístico se caracteriza por una selección de acuerdo a ciertos criterios, con 

el fin de asegurar que los participantes cumplan con determinados requisitos. 

Criterios de inclusión 

- Miembros de instituciones escolares primarias privadas, semi privadas y públicas de la 

Ciudad de Córdoba, tales como directivos, docentes (ambos sexos, de materias especiales 

incluidos, sin distinción de antigüedad) y miembros del gabinete psicopedagógico. 

- Miembros de Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Dirección 

General de Regímenes Especiales (DGRE), Dirección General de Institutos Privados de 

Enseñanza (DGIPE), Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). 

Criterios de exclusión 

- Miembros de las instituciones ausentes por carpeta médica u otra condición que los 

exceptúa de participar de las entrevistas. 

- Miembros de las instituciones que se negaran a participar. 

 

3. Instrumentos 
 

     Se recolectó información a través de cuestionarios estandarizados auto-administrados. 

Siguiendo a Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2006) un cuestionario 

es un instrumento para recolectar datos que consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir. Las preguntas cerradas o respuestas similares, pueden 

convertirse en puntuaciones numéricas y esto permite la cuantificación de los datos 
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obtenidos. Auto-administrado significa que el cuestionario se proporciona directamente a los 

participantes, no hay intermediarios y son ellos quienes marcan las respuestas. El cuestionario 

utilizado fue diseñado por el equipo de investigación con el objetivo de indagar acerca del 

conocimiento, formación y capacitación respecto a las ACI, la identificación de alumnos con 

ACI y las respuestas educativas para los mismos. Así también se interrogó acerca del 

conocimiento de las políticas vigentes y leyes respecto a la educación especial. El mismo se 

encuentra en el anexo de este documento. 

     Por otro lado, se realizaron entrevistas semi-estructuradas individuales para recolectar 

datos cualitativos acerca de la temática a estudiar. Estas entrevistas se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados, es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas (Hernández Sampieri, Fernández Collado y 

Baptista Lucio, 2006 p. 597). La misma se encuentra en el anexo de este documento.  

 

4. Procedimiento 
 

     En un primer momento, se presentó el equipo de investigación ante las instituciones 

mencionadas, brindando información y explicando los fundamentos de y finalidad del 

presente estudio. Luego de contar con la autorización de las autoridades de cada institución se 

procedió a tomar los cuestionarios auto-administrados y las entrevistas a docentes. El 

procedimiento fue el siguiente: 

1- Consentimiento Informado de los docentes (Anexo 7.2). 

2- Cuestionario Auto Administrado (Anexo 7.3). 

3- Entrevista Semi Estructurada (Anexo 7.4) hasta completar la cantidad necesaria de 

entrevistas para el presente estudio. 

     Tanto los cuestionarios como las entrevistas, se administraron en el horario habitual de 
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clases y en los espacios físicos asignados por cada institución educativa. Se enfatizó sobre la 

naturaleza voluntaria de cada participación la cual fue individual en cada uno de los casos. 

     Una vez finalizada la recolección de datos en las instituciones escolares se ofreció a todos 

los docentes de las mismas un taller de formación acerca de la temática de las Altas 

Capacidades Intelectuales. 

 

FASE I: Investigación y profundización bibliográfica. Elaboración de anteproyecto e 

instrumentos de recolección de datos (Segundo semestre año 2015). 

FASE II: Acceso al campo. Recogida de datos (Primer semestre año 2016) 

 II 1: Consentimiento informado a docentes. 

 II 2: Cuestionario auto administrado. 

 II 3: Entrevista semi estructurada. 

FASE III: Análisis de datos (Segundo semestre año 2016) 

FASE IV: Redacción y presentación de tesis de licenciatura (Segundo semestre año 2016). 

 

5. Análisis de datos 
 

     Para el análisis de datos cuantitativos se utilizó el paquete estadístico SPSS para Windows 

versión 20.0. Se realizó un análisis descriptivo, analizando medias, desviaciones típicas y  

distribución de las frecuencias de cada ítem.  

     El análisis cualitativo de los datos se realizó a través de categorías e indicadores de 

análisis (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006 p. 656). Los ejes de 

la entrevista fueron el conocimiento, la formación y capacitación respecto a las ACI, los 

procesos para identificar niños con ACI, el conocimiento de respuestas educativas para 

alumnos con ACI y el interés en recibir información respecto a la temática. A partir de dichos 

ejes, se elaboraron las categorías de análisis: formación y capacitación, identificación y 
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respuestas educativas.   

 

6. Consideraciones Éticas 
 

     Se solicitó autorización expresa para el ingreso a cada institución educativa. Una vez 

obtenidas las autorizaciones correspondientes, se le brindó a cada docente, que participara 

voluntaria y libremente del estudio, un consentimiento informado en el cual se detallaba 

acerca de las especificidades del mismo. Acorde a la Ley Nacional de Salud Mental N° 

26.657 en los artículos n° 7, n° 10 y n° 16 se prescribe el derecho del consentimiento 

informado en el ámbito de la Salud Mental, garantizando el principio de no discriminación, la 

autonomía y libre determinación, la integridad física y psíquica y la  dignidad de toda 

persona. El mismo se encuentra en el anexo. Posteriormente se les administró el cuestionario 

y entrevistas correspondientes. 

  



“Respuestas Educativas para niños con Altas Capacidades  Intelectuales en escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba” 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 



“Respuestas Educativas para niños con Altas Capacidades  Intelectuales en escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba” 

79 
 

RESULTADOS 

1. Marco legal vigente 
 

     Uno de los objetivos del presente estudio consistió en detallar el marco legal vigente en la 

Provincia de Córdoba respecto a la atención de las necesidades educativas especiales respecto 

a las altas capacidades intelectuales.   

     Partiendo del concepto de Educación Especial definido en la Declaración de Salamanca 

(UNESCO, 1994) y aceptado por los países miembros, donde todos los niños y niñas tienen 

como derecho fundamental la educación para poder alcanzar el nivel más aceptable de 

conocimientos; teniendo en cuenta sus características, intereses, capacidades y necesidades 

que les son propios; considerando las escuelas ordinarias como el lugar más apropiado para 

realizar la actividad integradora, evitando así la discriminación y fomentando la equidad; 

todo esto en el contexto de una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer sus 

necesidades; es que se considera por carácter transitivo que los niños con altas capacidades 

intelectuales que poseen Necesidades Educativas Especiales deben ser atendidos en el marco 

de la Educación Especial.  

     Este documento, emanado de la Declaración de Salamanca, tiene como antecedente el 

Informe Warnock publicado en 1978 por el Comité de Educación para Inglaterra, Escocia y 

Gales (Aguilar Montero, 1991) donde por primera vez se hace referencia al término de 

Educación Especial. En dicho informe, se establece como punto de partida que ningún niño 

puede ser considerado ineducable, ya que es un derecho para todos. Por tanto, la Educación 

Especial debe consistir en la satisfacción de las necesidades educativas especiales (NEE) con 

el único objetivo de acercar a todos los niños al alcance de la meta última de la educación. Se 

considera a las NEE como un continuo, y por tanto a la Educación Especial. Del mismo 

modo, un continuo de prestaciones que van desde la ayuda temporal a la adaptación 

permanente o a largo plazo de la currícula ordinaria. En tal sentido, en dicho informe se 
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proponen tres prioridades a ser tenidas en cuenta, a saber: nuevo programa de formación 

docente y de perfeccionamiento; la educación para niños con NEE desde los cinco años de 

edad; y prolongación de la misma para jóvenes hasta los diecinueve años de edad abarcando 

de este modo todo el periodo de escolarización de una persona. Este informe sienta 

precedentes en cuanto a la concepción de las personas con NEE y realiza un cambio 

paradigmático: revierte el modelo médico para la atención a las personas a las que está 

dirigida la Educación Especial a un carácter pedagógico. Esto genera que las respuestas a 

estas NEE sean atendidas desde las escuelas ordinarias reforzando el concepto de equidad 

educativa, apelando fundamentalmente a la formación del profesorado para tales fines, 

instando a éstos a la detección de los distintos ritmos de desarrollo y aprendizaje de los niños, 

reconociendo los efectos de las diferencias más comunes entre ellos. Promueve en los 

docentes el asumir el mismo interés y compromiso frente a un niño con NEE como con los 

demás. 

     En 1998 El Ministerio de Cultura y Educación presenta en el Acuerdo Marco para la 

Educación Especial las delimitaciones y alcances de la misma para la República Argentina; 

considerándola a ésta como “un continuo de prestaciones educativas, constituido por un 

conjunto de servicios, técnicas, estrategias, conocimientos y recursos pedagógicos, 

destinados a asegurar un proceso educativo integral, flexible y dinámico a personas con 

necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, brindado a través de 

organizaciones específicas y apoyos diversificados”. A su vez establece que las Necesidades 

Educativas Especiales “son las experimentadas por aquellas personas que requieren ayudas 

o recursos que no están habitualmente disponibles en su contexto educativo, para 

posibilitarles su proceso de construcción de las experiencias de aprendizaje establecidas en 

el Diseño Curricular.” En esta línea, se establecen las funciones de la Educación Especial, 

entre ellas el proveer a estos alumnos las prestaciones necesarias para acceder a la currícula 
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contribuyendo al máximo logro de su desarrollo personal y social. Se remarca la importancia 

de la detección temprana, como así también la promoción de estrategias de integración y 

participación de estos niños en el ámbito educativo. Para la implementación de este acuerdo 

se fijan los puntos a tener en cuenta partiendo del modelo pedagógico centrado en los 

aspectos educativos, saber: acciones orientadas al diseño curricular, teniendo el diseño común 

como marco; una enseñanza personalizada, a través de adecuaciones curriculares, que 

enfatice el aprendizaje significativo con evaluaciones y seguimientos permanentes, 

manteniendo altas expectativas sobre los resultados; y en cuanto a la gestión, considerar la 

flexibilización e interdisciplinariedad entre docentes y equipos técnicos. Todo esto, con el 

objetivo de la formulación de proyectos institucionales, de aulas que promuevan el trabajo en 

equipo tanto de alumnos, padres, docentes y el resto de la comunidad compartiendo el 

objetivo pedagógico en relación al alumno. En el apartado de “Prestaciones y Servicios” de 

dicho documento se hace expresa mención a servicios de apoyo a las instituciones de 

educación común donde éstos “Ofrecen los apoyos específicos para la evaluación y la 

atención de alumnos con necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes, 

dentro del ámbito de la educación común, en todos sus niveles, y en las instituciones de la 

comunidad. Son los articuladores del proyecto educativo de estos alumnos y su desarrollo. 

Estas prestaciones podrán ofrecerse desde los equipos ya constituidos en el ámbito 

educativo, o de los que se formen a esos efectos”. Los servicios de apoyo poseen específicas 

funciones como la aplicación de estrategias de prevención e identificación de NEE en los 

alumnos; la investigación para el desarrollo de adecuaciones curriculares y estrategias 

específicas; y ofrecer recursos, información y asesoramiento para toda la comunidad de 

influencia, entre otras.  

     Específicamente en dicho Acuerdo Marco, en el apartado de Cláusulas Especiales, se deja 

constancia de que todas las disposiciones del mismo se extienden a los alumnos con 
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capacidades y talentos especiales, acorde al artículo n° 33 de la Ley Federal de Educación. 

     Concretamente en nuestro país, en el año 2006 se aprueba la nueva Ley de Educación 

26.206 con el objetivo de avanzar hacia una educación de calidad para una sociedad más 

justa. En su Artículo n°8 dice que la educación debe brindar las oportunidades necesarias para 

desarrollar y fortalecer la formación integral de todas las personas a lo largo de toda la vida, 

promoviendo en los alumnos la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en valores 

de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto la diversidad, justicia, responsabilidad y bien 

común. En el Capítulo III de dicha Ley, se nombra a la Educación Especial como una de las 

modalidades del Sistema Educativo. De lo antes dicho, se desprende que la Ley contemplaría 

la atención de las Necesidades Educativas Especiales de los niños, independientemente de 

cuáles sean estas necesidades.  Sin embargo, a diferencia de la Ley Federal de Educación 

24.195 (1993) se ha sacado del cuerpo de la misma a las Altas Capacidades Intelectuales 

como una instancia que deba ser contemplada por la Educación Especial. En el artículo n° 42, 

se define el alcance de la Educación Especial para esta Ley: “La Educación Especial es la 

modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las 

personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades 

del Sistema Educativo. La Educación Especial se rige por el principio de inclusión 

educativa, de acuerdo con el inciso n) del artículo n° 11 de esta ley. La Educación Especial 

brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser 

abordadas por la educación común”. En el artículo n° 44 se ratifica el propósito de asegurar 

el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción social de las 

personas con discapacidad, temporal o permanente; siendo las autoridades jurisdiccionales las 

encargadas de disponer las medidas necesarias para posibilitar la trayectoria educativa, 

contando con un equipo de personal especializado para que trabaje en conjunto con los 

docentes de la escuela común.   
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     Bajo el Título V de esta Ley se detallan las Políticas de Promoción e Igualdad Educativa. 

En su artículo n° 8 menciona que “las políticas de promoción de la igualdad educativa 

deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la 

integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los 

niveles y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado asignará los recursos 

presupuestarios con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados 

educativos para los sectores más desfavorecidos de la sociedad.” De este modo, y 

continuando con el objetivo de lograr una educación de calidad, inclusiva y ecuánime, se 

hace expresa referencia  a las políticas de igualdad, inclusión, integración para todos los niños 

y jóvenes. 

     Tanto la mencionada Ley de Educación Nacional, como la Ley Provincial de Educación 

9870 (2010), suscriben a la Ley 26.016 de Protección Integral de los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes. Ésta tiene el objeto de “garantizar el ejercicio y disfrute pleno, 

efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los 

tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Los derechos aquí reconocidos están 

asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del 

niño. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los 

órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 

administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través 

de medidas expeditas y eficaces”. De este modo, y a los efectos de la Ley, se entiende por 

interés superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos. En su 

artículo n° 15 sobre la educación, plantea que éstos tienen derecho al acceso a una educación 

pública y gratuita que atienda su desarrollo integral, respetando su identidad cultural y 

aspirando al desarrollo máximo de sus capacidades y competencias individuales. Menciona 

específicamente en el mismo artículo que los niños con capacidades especiales tienen los 
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mismos derechos y garantías consagrados en la ley. Y concluye diciendo que son los 

organismos del Estado, la familia y la sociedad quienes deben asegurarles el pleno desarrollo 

de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida 

plena y digna. 

     En la Provincia de Córdoba, su ley de educación expone como fin y objetivo “de acuerdo 

con los principios y valores de su Constitución, los siguientes: 

a) El desarrollo integral, armonioso y permanente de los alumnos, orientado hacia su 

realización personal y su trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico y lo religioso, 

según sus propias opciones; 

b) Desarrollar las capacidades para “aprender a aprender” a lo largo de toda la vida; 

c) Desarrollar las capacidades para aprender a relacionarse, interactuar y trabajar en forma 

colaborativa; 

d) Brindar una formación que asegure condiciones de igualdad, sin admitir discriminaciones 

de ningún tipo”. Entre otros. 

     En el artículo n° 12 de los deberes y derechos de los alumnos menciona entre los 

derechos: 

a) A que se respete su integridad y dignidad personales, su libertad intelectual, religiosa y de 

conciencia; 

b) A recibir una enseñanza que considere y valore sus intereses, ritmos y posibilidades de 

aprendizaje, y que atienda a sus características individuales, sociales y culturales; 

c) A participar reflexiva y críticamente en su proceso de aprendizaje, a acceder a 

conocimientos y experiencias que le permitan integrarse creativamente en la sociedad y al 

reconocimiento y valoración del esfuerzo personal y colectivo; y 

d) A recibir orientación y asistencia ante los problemas que puedan perturbar su acceso, 

permanencia o promoción en el sistema y aquellos que dificulten el desarrollo personal”.         
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     La Ley Provincial contempla ampliamente los diferentes ritmos y capacidades, apelando a 

una formación orientada en tal sentido, capaz de brindar una respuesta integral a todos los 

niños, basada en la diversidad, igualdad e integración. 

     Por otro lado, en cuanto a los criterios de orientación pedagógica, insta a los centros 

educativos a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje bajo criterios de respeto por 

las características individuales de los alumnos, los valores integrales, la consideración de sus 

capacidades, experiencias y conocimientos. Por otro lado, en el mismo artículo n° 22, 

entiende al currículum como un proceso dinámico, interactivo e innovador que se caracteriza 

por la flexibilidad, apertura y la integralidad, apuntando a la selección pedagógica y a la 

organización didáctica que deriven en experiencias educativas para el desarrollo integral. En 

el punto d) de dicho artículo menciona que “las estrategias de enseñanza se deben planificar 

con el propósito de facilitar a los alumnos el logro de actitudes, conocimientos y 

competencias necesarias y relevantes que posibiliten construir su autoestima y autonomía, y 

orientarse en opciones vocacionales que impliquen su proyecto de vida”. 

     De todo lo antes dicho se desprende que, para la legislación provincial, el período de 

escolarización de los niños está orientado al logro de su máximo potencial, 

independientemente de las capacidades de cada uno pero basados en estas, y adecuando la 

currícula, entendida como un proceso dinámico, no estanco, que permite la flexibilización de 

los recursos pedagógicos para alcanzar los objetivos antes mencionados. 

     Si bien en su apartado n° 2, sección primera de la Educación Especial, la define como una 

modalidad orientada a garantizar el derecho a la educación de personas con discapacidad 

temporal y permanente bajo el principio de inclusión educativa, también amplía a todas 

aquellas personas que por sus características específicas su educación no pueda ser abordada 

por la escuela común. A tales fines, pone a disposición equipos interdisciplinarios para la 

identificación y valoración de la discapacidad y/o de personas con Necesidades Educativas 
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Especiales, temporales o permanentes; para asegurar su inclusión en todos los niveles de 

enseñanza. 

     Tanto en nuestro país, como miembro de Naciones Unidas y adscriptor de los tratados 

internacionales de Derechos Humanos, del Niño y UNESCO; como en la provincia de 

Córdoba, concretamente, se cuenta con un marco legal que regula y garantiza el derecho a la 

educación de todos los ciudadanos, haciendo especial hincapié en el respeto de las 

particularidades, las diversidades y apelando a la integración de los niños en la escuela 

común. Si bien hay ausencia de mención específica en cuanto a lo que altas capacidades 

intelectuales se refiere, está connotado en el contexto integrador, inclusivo, ecuánime que 

tiene tanto la Ley de Educación Nacional 26.206 como así también la Ley Provincial de 

Educación 9870, y los Acuerdos Marco de implementación específica en cada jurisdicción.   

 

2. Análisis Cuantitativo 
 

     Para evaluar el conocimiento, formación y capacitación acerca de las ACI, el 

conocimiento acerca de las leyes y políticas vigentes en relación a Educación Especial y la 

identificación y estrategias educativas para alumnos con ACI que implementan los docentes y 

las instituciones escolares, se realizó un análisis descriptivo, analizando medias, desviación 

estándar y distribución de frecuencias para cada una de las variables.  

     Como primer paso en cualquier análisis estadístico (sea bivariado o multivariado), es 

necesario formarse una idea lo más exacta posible sobre las características de las variables en 

estudio y estimar las posibilidades de aplicar un estadístico específico. Esto se consigue 

prestando atención a tres aspectos básicos: tendencia central (media, mediana y modo), 

dispersión (desviación típica, varianza, error típico de la media y amplitud) y forma de la 

distribución (asimetría y curtosis) de las variables. En la tabla 1, se pueden observar los 

resultados del análisis descriptivo realizado. 
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Tabla 1. 

Media y desviación típica de las variables en estudio.  

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

V1 45 1 4 2,76 ,743 

V2 45 1 4 3,13 ,726 

V3 45 2 4 3,27 ,688 

V4 45 2 5 3,02 ,917 

V5 45 1 5 2,71 ,843 

V6 45 1 4 2,47 ,869 

V7 45 1 3 2,67 ,522 

V8 45 1 4 3,16 ,706 

V9 45 1 4 2,42 ,621 

V10 45 1 4 2,78 ,876 

N válido (según lista) 45         

 

Nota: V1=Conocimiento acerca de las ACI. V2=Formación en ACI. V3=Capacitación en ACI. 

V4=Conocimiento respecto a leyes de Educación Especial. V5=Conocimiento acerca de políticas vigentes en 

Educación Especial.  V6=Contacto con niños con ACI. V7=Participación en procesos de identificación de niños 

con ACI. V8=Conocimiento acerca de respuestas educativas para niños con ACI. V9=Aplicación de estrategias 

educativas para alumnos con ACI.  V10=Respuestas educativas institucionales para niños con ACI. 
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Figura 1. Análisis de distribución de frecuencia. Conocimiento acerca de las ACI. 

 

      

     Se observa que el 53,3% de los docentes que respondieron el cuestionario manifiestan 

poseer escaso conocimiento acerca de las Altas Capacidades Intelectuales mientras que el 

13,3% conocimiento nulo. El 28,9% reporta poseer conocimiento moderado y el 4,5% refiere 

poseer conocimiento elevado. 
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Figura 2. Análisis de distribución de frecuencia. Formación en ACI. 

 

      

     En cuanto a la formación recibida en la carrera de grado respecto a las Altas Capacidades 

Intelectuales, se observa que el 53,3% de los docenes manifiestan recibir escasa formación y 

el 31,1% reporta no recibir ningún tipo de formación. El 2,2% del total expresa recibir 

elevada formación en relación a la temática y el 13,3% moderada. 
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Figura 3. Análisis de distribución de frecuencia. Capacitación en ACI. 

 

     En cuanto a la capacitación recibida a lo largo de su trayectoria como docentes acerca de 

las Altas Capacidades Intelectuales, se observa que el 46,7% manifiesta recibir escasa 

capacitación y el 40% expresa no haber recibido capacitación al respecto. El 13,3% 

manifiesta una capacitación moderada. 
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Figura 4. Análisis de distribución de frecuencia. Conocimiento respecto a leyes en 

Educación Especial. 

 

     En cuanto al conocimiento de leyes acerca de Educación Especial vigentes en nuestro 

país, se observa que el 35,6% manifiesta poseer un conocimiento moderado, mientras que un 

31,1% expresa un conocimiento escaso. El 28,8% posee conocimiento nulo y el 4,4% no 

respondió al respecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis de distribución de frecuencia. Conocimiento acerca de políticas 
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vigentes en Educación Especial.   

 

 

     De acuerdo al análisis realizado en cuanto al conocimiento de las políticas vigentes en 

relación a las respuestas educativas para niños con Altas Capacidades Intelectuales, se 

observa que el 44,4% de los docentes manifiesta poseer un conocimiento moderado, mientras 

que un 35,6% expresa conocimiento escaso. El 15,6% manifestó conocimiento nulo y el 2,2% 

no respondió al respecto. El 2,2% de los docentes manifestó poseer un conocimiento elevado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis de distribución de frecuencia. Contacto con niños con ACI. 
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     De acuerdo al análisis realizado para la variable contacto con niños con ACI, la cual 

refiere a la frecuencia con que un docente ha estado en contacto con niños con Altas 

Capacidades Intelectuales, se observa que el 64,4% mantuvo contacto ocasionalmente. El 

20%  no respondió al respecto. El 11,1% nunca estuvo en contacto con un niño con ACI, 

mientras que el 4,4% lo estuvo frecuentemente. 
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Figura 7. Análisis de distribución de frecuencia. Participación en procesos de 

identificación de niños con ACI. 

 

     De acuerdo a los datos recabados, se observa que el 68,9% de los docentes nunca ha 

participado de procesos de identificación de niños con ACI. El 28,9% reporta  haber 

participado ocasionalmente, mientras que el 2,2% expresa haber participado frecuentemente 

de estos procesos. 
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Figura 8. Análisis de distribución de frecuencias. Conocimiento acerca de respuestas 

educativas para niños con ACI. 

 

     De acuerdo a los datos recabados, se observa que el 55,6% de los docentes manifiestan 

poseer un conocimiento escaso acerca de respuestas educativas para niños con Altas 

Capacidades Intelectuales. Mientras que un 31,1% expresa conocimiento nulo. El 11,1% de 

los docentes expresa poseer un conocimiento moderado y el 2,2% elevado. 
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Figura 9. Análisis de distribución de frecuencia. Aplicación de estrategias educativas 

para alumnos con ACI. 

    

     De acuerdo al análisis realizado en la variable, se observa que el 51,1% de los docentes 

ocasionalmente ha aplicado estrategias educativas a niños con ACI, mientras que 42,2% 

nunca. El 4,4% ha aplicado frecuentemente estrategias educativas. El 2,2% no respondió al 

respecto. 
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Figura 10. Análisis de distribución de frecuencia. Respuestas educativas institucionales 

para niños con ACI. 

 

 

     Se observa que el 37,8% de los docentes manifiestan que ocasionalmente se llevan a cabo 

respuestas educativas para niños con Altas Capacidades Intelectuales en las instituciones 

escolares a las que pertenece. Por otro lado, el 33,8% expresa que nunca, mientras que el 

24,4% declara desconocer esta modalidad. El 4,4% revela que frecuentemente se promueven 

respuestas de este tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

Frecuentemente Ocasionalmente Nunca NS/NC 



“Respuestas Educativas para niños con Altas Capacidades  Intelectuales en escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba” 

98 
 

3. Análisis Cualitativo 
 
     Se realiza un análisis cualitativo de los datos arrojados por las entrevistas realizadas a los 

docentes para describir la formación y capacitación que poseen respecto a las altas 

capacidades intelectuales, los procesos de identificación que llevan a cabo para detectar un 

alumno con posibles altas capacidades intelectuales y las estrategias educativas que 

implementan para dar respuesta a estos niños. 

     El análisis se lleva a cabo a través de categorías de análisis e indicadores:  

 

Categorías 

 

 

Indicadores 

Formación y Capacitación -Cursos de grado. 
-Cursos realizados por la institución. 

-Cursos externos. 

Identificación -Conceptos previos 

-Observación Conductual 
-Comparación con grupo de pares 

Estrategias educativas -Enriquecimiento Curricular 

-Agrupamiento 

-Aceleración 
-Actividades extras  

-Alumno tutor 

-Cambio institucional 

 

          Teniendo en cuenta la recolección de material llevada a cabo para la presente 

investigación, las categorías de análisis y sus respectivos indicadores se presentan y resumen 

en lo siguiente: 
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Categoría Indicadores Entrevistas en Escuelas Privadas Entrevistas en Escuelas Semi Priva-

das 

Entrevistas en Escuelas Públicas 

Formación y 

Capacitación 

Cursos de grado “Sí, me he encontrado con esta temáti-

ca muchas veces en mi materia, pero 

nunca he recibido formación”. 

 

“Muy poca formación. En lo que se 

trabaja diariamente, trabajar con las 

maestras, en el trabajo diario, pero 

formación exacta sobre eso no”. 

 

“No, ni en el profesorado ni durante el 

trayecto de formación docente, ni tam-

poco se ha publicitado mucho sobre 

esto. Sí sobre necesidades educativas 

especiales pero cuando requieren de 

otras intervenciones, cuando presentan 

dispersión, chicos TGD, autismo, de 

eso se habla mucho más que esto”. 

“Muy leve en la formación docente 

pero no como las necesidades educati-

vas especiales, diferente, era como que 

las necesidades educativas especiales 

hacen una distinción especial con niños 

con “problemas para acceder al cono-

cimiento”, no con niños que tienen una 

capacidad digamos, que esté más capa-

citado para desarrollar alguna compe-

tencia. Y formación extra nada”. 

 

“No en el profesorado.  En la universi-

dad vimos algo pero muy por arriba, 

nada digamos. Siempre se apunta a 

chicos que tienen mayor dificultad que 

a altas capacidades, generalmente se 

apunta a eso y no a los que tienen mu-

cha capacidad”. 

 

“No, de ningún tipo. O sea, en el pro-

fesorado nunca lo vi”. 

“No. En realidad, cuando hice el profe-

sorado en educación primaria lo que te 

dicen es... Te dan algunas herramien-

tas, digamos, de trabajo con chicos que 

tienen más posibilidades que otros, así 

como con niños que tienen dificultades 

de aprendizaje. Más o menos te dan un 

panorama de cómo hacer una adecua-

ción con chicos que tienen dificultades, 

con chicos que pueden un poco más 

que los otros. Pero altas capacidades 

intelectuales la verdad que no. No hay 

formación en eso”. 

 

“Cuando yo empecé la carrera docente 

no se hablaba de altas capacidades in-

telectuales, de distintos niveles de inte-

ligencia [...] así que no se daba”. 

“No había ninguna materia sobre alta 

capacidad. Pero sí se habló en algunas 

materias de las Altas Capacidades. 

Como materia en sí de alta capacidad 

no”. 

Cursos realiza-

dos por la insti-

tución 

“Nosotros no tenemos trayectoria en 

eso. Vas a ver las encuestas con todas 

respuestas nulas, en realidad estamos 

con ese déficit”. 

“No, recibimos solamente capacitación 

para niños con capacidades diferentes 

pero no con altas capacidades. Nunca. 

No nos dicen cómo hacer, cómo deber-

íamos actuar”. 

 

Cursos externos “No, no he recibido capacitación”. 

 

“No nunca hice nada extra a la forma-

ción básica. Nada de nada”. 

“No tenemos ningún tipo de Altas Ca-

pacidades. No hay ningún curso. No 
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“No, es más, no estoy informada de 

que se haga, no sabía que había capaci-

tación, me parece que hay poco, si no 

me he enterado me parece como que 

realmente hay poco para hacer sobre 

eso, no hay mucha capacitación me 

parece”. 

 

“Y nada extra. De hecho, hice cursos 

de alfabetización especial, pero de ese 

tipo no, nunca”. 

hay ningún programa”. 

 

“Nunca. No. Nunca recibí capacitación 

de alta capacidad. Como que siempre 

uno se capacita para niveles de apren-

dizaje medios, para el común”. 

 

“La verdad que no mucho. Sí en una 

época nos dieron un curso de capacita-

ción sobre inteligencias múltiples que 

está relacionado. Pero no, no tengo 

mucho conocimiento sobre el tema [...] 

Y me acuerdo que nos agarraron en el 

curso, que no fue un curso fue una 

charla, que nos agarraron dos o tres 

horas y en la cual nos dieron un mate-

rial para trabajar”. 

 

“No hay capacitaciones que partan del 

Ministerio. Nosotros tenemos sí, el 

programa de Fortalecimiento en Len-

gua, Matemática, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales [...] Pero en ningún 

momento se habla de chicos con mayor 

CI o mayor capacidad”. 

 

“Nosotros al estar en una escuela urba-

no marginal todos nuestros cursos y 

todas nuestras capacidades, más allá 

que son en forma general, pero noso-

tros a nivel institución, a donde apun-

tamos, tratamos de investigar, hacer los 
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taller, reuniones de personal, es para 

este tipo de chicos. Y ahora sí lo que 

nosotros tenemos y realmente tratamos 

porque una no está preparada para eso, 

sino que a vos te preparan para traba-

jar, o sea, con el común denominador 

de los chicos para enseñarles, es que a 

partir de hace unos años a nivel país, a 

ser nivel país esta ley, porque está la 

Ley de Educación Nacional, se incor-

poró en la Ley de Educación Provin-

cial, los chicos que sí o sí tenemos que 

integrar, los chicos con capacidades 

diferentes. Entonces, nuestra capacidad 

se ha orientado a ese lugar porque en 

un grado de pronto tenemos cinco chi-

cos con capacidades deferentes tanto 

intelectuales como motoras y sí o sí los 

tenemos que recibir. No es fácil, pero a 

medida que han ido pasando los años 

es como que uno va teniendo más 

herramientas para trabajar con ellos”. 
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     Para la categoría Formación y Capacitación y sus indicadores, a saber: cursos de grado, 

cursos realizados por la institución y cursos externos; resulta notorio la falta de formación y 

capacitación docente respecto a las altas capacidades intelectuales. Si bien varios docentes 

entrevistados refieren haber escuchado la posibilidad de existencia de niños con altas 

capacidades intelectuales, no poseen conocimiento acerca de la temática. 

     Se observa que los docentes distinguen a las altas capacidades intelectuales como una 

necesidad educativa especial que requiere atención particular, equiparándola con las 

estrategias de integración para alumnos con discapacidad a la escolaridad común. Siguiendo 

esta línea, dan cuenta de que poseen más formación y capacitación en esto último. 
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   Categoría Indicadores Entrevistas en Escuelas Privadas Entrevistas en Escuelas Semi 

Privadas 

Entrevistas en Escuelas Públicas 

Identificación Observación 

conductual 

“Sí.  Me parece que sí podría 

detectarlo [...]. Sobre todo hablando 

de la inteligencia motriz, en general 

en todo, porque también te das cuenta 

cuando con una consigna el chico 

entendió o no y cómo lo puede 

transmitir al cuerpo. Pero me parece 

que el proceso sería el correr de las 

clases, darme cuenta”. 

 

“Y en mi área, se destacan porque, 

más allá que puedan ser afinados, 

tener justeza rítmica, son niños que 

captan rápidamente la información 

que vos le das, son capaces de 

reproducirte un ritmo complicado 

frente a todos los otros sin perderse 

con acompañamiento de otro 

instrumento, tienen una memoria 

auditiva mucho más rápida”. 

 

“Creo que podes darte cuenta que hay 

un niño que puede más, eso sí. Pero 

como herramientas o paso a paso para 

detectarlo no. Sí puedo decir este 

chico puede hacer más cosas, me 

responde tal cosa, como que podes 

darte cuenta en lo general que es un 

niño que tiene otras capacidades”. 

“Vos ves en el aula hay niños que 

tienen habilidad para resolver alguna 

situación problemática, te la resuelven 

en el acto, lo piensan, pero a lo mejor 

desde un tema no en general o lo mejor 

tiene habilidad para ese tema en 

particular, la matemática suponte, no en 

todo entonces, nunca he estado frente a 

niño que vos decís tiene altas 

capacidades”. 

 

 

“Es intuitivo esto [...] Tenía un 

alumno por ejemplo, creo que era 

muy capaz, en matemáticas y en la 

resolución de algoritmos nuevos y 

diferentes, y planteos matemáticos 

innovadores”. 

 

“Ya leía y escribía a principios de 

jardín, o sea 5 años [...] la nena la 

trajimos a primer grado y la nena 

hacia todo, todo, todo como si tuviera 

6 años”. 

 

“Observaría primero y principal el 

comportamiento de él, tanto a nivel 

conductual como a nivel intelectual. Y 

no tanto en un campo de 

conocimiento sino en todos los 

campos del conocimiento”. 

Conceptos “Si hay datos que nosotros podemos “Porque tiene estimulación de niños “Bueno en un momento me pareció 
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previos tomar para identificarlo, son más 

rápidos en captar los conocimientos 

que vos les podes dar”. 

 

“Es una hipótesis aventurada, casi 

irresponsable te diría decirte que 

cuando hay un desarrollo intelectual 

fuerte hay algo en el cuerpo en el 

físico que ocurre como limitación, no 

te voy a decir déficit, pero hay como 

una limitación en la psicomotricidad 

[...] Ese niño tiene muchísimas 

posibilidades en el discurso, en la 

oralidad, en la explicación, o tiene 

muchas posibilidades superiores a sus 

compañeros de la normal para la edad, 

normal”. 

más grandes y él se interesa y se 

preocupa y se motiva o sea por seguir 

aprendiendo, por acrecentar sus 

conocimientos”. 

 

“Debería poder responder a la 

propuesta de una manera diferente, 

poder digamos superarse 

continuamente” 

 

“Por lo general un niño que tiene una 

alta capacidad es el que termina más 

rápido, el que tiene más curiosidades 

que el resto, está constantemente 

preguntando, nunca se queda con una 

duda”. 

 

 

 

que era un niño con altas capacidades, 

pero en otros aspectos no por ejemplo 

en el área de lengua, ciencias sociales, 

si bien no era mal alumno, no tenía las 

posibilidades que mostraba en el área 

de matemáticas, entonces bueno, no 

sé si era un alumno con altas 

capacidades o no”. 

 

 

“Uno lo toma como alumnos que 

saben mucho, que tiene un apoyo 

familiar, que leen mucho, mucho 

apoyo desde la casa”. 

 

“A ver… el chico que tiene altas 

capacidades normalmente se aburre. 

Entonces vos ves el chico que se porta 

mal y no sabes por qué se está 

portando mal… ¿Entendes? Por ahí 

pensas, sí porque es el ambiente, sí 

porque son amigos de otros son… y 

bueno… y a lo mejor el chico se está 

portando mal porque se está 

aburriendo y está necesitando otro 

tipo de cosas. Entonces me parece que 

el árbol nos tapa el bosque. 

Normalmente es como que la 

conducta del chico… A ver… todo se 

remite a la conducta Si el chico es 

buenito, parece inteligente. SI el chico 

es inquieto, necesariamente es mal 
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alumno. Y lo tenemos que aislar, lo 

tenemos que… ¿Me entendes? ¡Y a lo 

mejor el chico es re inteligente! Y lo 

que le estás dando no le interesa o ya 

lo terminó, ya lo sabe”. 

Comparación 

con grupos de 

pares 

“Y también en el caso que todos los 

chicos empezaran al mismo nivel 

cómo uno puede ser que se destaque”. 

 

“A sus compañeros también, demostrar 

que tiene mayores capacidades que el 

resto de sus compañeros”. 

 

“Podría detectarlo comparándolo con 

su grupo de compañeros” 
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     Para la categoría Identificación y sus indicadores observación conductual, conceptos 

previos y comparación con grupo de pares, el material proporcionado por las entrevistas 

permite observar el proceso de identificación por parte de los docentes basados mayormente 

en la observación conductual de características asociadas a niños con altas capacidades 

intelectuales. 

     Por otro lado, es notorio que el bagaje de concepciones previas genera ciertas distorsiones 

que dificultan la posibilidad de identificar altas capacidades intelectuales. 
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Categoría Indicadores Entrevistas en Escuelas Privadas Entrevistas en Escuelas Semi 

Privadas 

Entrevistas en Escuelas Públicas 

Estrategias 

Educativas 

Enriquecimiento 

Curricular 

“Intentas darle un poquito más allá de 

lo que les estás dando a los otros”. 

“Complejizar el tema”. 

 

“Desde mi lugar como docente puedo 

darle al niño más actividades, 

complejizar con los números, un texto; 

pero no puedo yo desde mi lugar darle 

un tema del año siguiente”. 

 

Agrupamiento “Lo que se sabe hacer es una 

reacomodación de grupos, ya sea 

subiendo como bajando de los grupos, 

siempre explicándoles el por qué”. 

  

Aceleración  “Hace dos años tuve uno parecido que 

siempre, digamos yo lo hubiera 

ascendido a 5to, 6to, muy capaz, pero 

que por el sistema tienen que quedarse 

en 4to”. 

“No me parecería mal adelantarlo de 

grado”. 

 

“Lo único que hice fue ir y pedirle a la 

directora general de escuelas una 

audiencia [...] y que venía a pedirle 

por favor que hubiera algún equipo 

técnico que le tomara un test de 

madurez, que le tomara lo que quisiera 

pero que a esta chica le permitieran 

adelantarse un año porque estaba 

perdiendo el tiempo, lastimosamente, 

en Jardín de Infantes”. 

 

“Nosotros fuimos al Ministerio de 

Educación y nos permitieron pasar a la 

nena que había salido de un jardín de 

cuatro sabiendo leer y escribir”. 

Actividades “Hemos trabajado con tarjetas “Al principio comencé dándole “Me parece que las actividades tienen 



“Respuestas Educativas para niños con Altas Capacidades  Intelectuales en escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba” 

108 
 

extras alternativas para si termina más rápido 

ofrecerle alguna cuestión no 

desprendiéndonos de lo curricular de 

ese momento”. 

mandalas [...]. Le daba para que 

dibujara, te doy una hojita y escribí 

una historia”. 

 

“Le daba actividades extras”. 

 

“Le daba actividades extras pero nada 

fuera de lo normal”. 

 

“Dar alguna actividad diferencial 

como para entretenerlo y que no se 

aburra”. 

que ser distintas”. 

Alumno Tutor  “Cuando no interpretan las consignas, 

me dice seño les puedo explicar y lo 

explica a su modo así los 

compañeros”. 

 

“Ayudaba a sus compañeros”. 

 

“Que nos pueda mostrar su capacidad 

al resto, darle un rol de ayudante”. 

 

“Básicamente ayudaba a sus 

compañeros”. 

“Utilizar estas capacidades para que 

ayude al grupo”. 

 

“Decirle que buscara más información 

sobre el tema que nos pueda contar al 

grado”. 

 Cambio 

Institucional 

 “A los padres se les podría sugerir que 

lo lleven a un instituto o a otros 

lugares donde pueda potenciarse más”. 

“Seguramente le buscaría otra escuela 

que tenga otro nivel inclusive. O que 

tenga algo que a él le interese. Porque 

sé cuál es la realidad de nuestra 

escuela. La mayoría de nuestros 

alumnos no están en un nivel tan 

bueno intelectual. Entonces tal vez sí 

tendría que ir a otra escuela, en donde 
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le enseñen otras cosas. No todas las 

escuelas son para todos los chicos”. 
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     En la categoría Estrategias Educativas y sus indicadores a saber: enriquecimiento 

curricular, agrupamiento, aceleración, actividades extras, alumno tutor y cambio institucional; 

es notorio a partir de la información brindada por los docentes que la mayoría menciona 

como respuesta a niños con altas capacidades intelectuales actividades extras. Se observa que 

las mismas no están orientadas a potenciar las capacidades intelectuales sino a mantener en 

actividad a los niños que finalizan la tarea propuesta de manera más rápida en relación a su 

grupo de pares. 

     Por otro lado, se menciona el enriquecimiento curricular orientado a la extensión de 

contenido trabajado dentro del aula y la adaptación de ciertas temáticas. En menor medida, el 

agrupamiento y la aceleración son estrategias posibles para los docentes, como así también la 

recomendación de cambiar de institución escolar.  
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3.1 Análisis de convergencias y divergencias 
 

 

Categoría 

 

 

Convergencias 
 

Divergencias 

 

 

 

 

Formación y Capacitación 

 

No poseen formación ni 

capacitación respecto a las 

ACI. Reconocen que las ACI 

son una necesidad educativa 

específica. Algunos 

reconocen la mención de la 

temática de las ACI en su 

formación o capacitación. 
 

 

Justifican su falta de 

formación y capacitación por 

la necesidad de integrar a los 

alumnos con discapacidad a 

la escolaridad común que la 

ley les exige.  
 
 

 

 

 

 

Identificación 

 

La mayoría de los docentes 

podrían detectar alumnos con 

ACI basándose en la 

observación conductual, 

puntualmente que se 

destaquen en el rendimiento 

académico, artístico, musical 

o deportivo. 
 

 

Varios manifiestan que los 

alumnos que se destacan en 

una sola área del 

conocimiento no poseen 

ACI. Atribuyen las ACI a la 

estimulación y apoyo 

familiar. 

 

 

 

 

Estrategias Educativas 

 

Todos los docentes 

reconocen estrategias para 

abordar a estos alumnos. La 

mayoría apunta a actividades 

extras. También se menciona 

el agrupamiento, la 

aceleración y el 

enriquecimiento curricular. 
 

 

Muchos de los docentes 

refieren a actividades extras 

que no responden a potenciar 

recursos y capacidades de 

sus alumnos, sino a 

mantenerlos ocupado o 

ayudar al grupo de pares. 
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3.2 Modelo de reducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Actividades extras 
destinadas a mantener al 
niño con tareas. 

•Aceleración y 
recomendación de cambio 
institucional. 

•Convertir al alumno en 
tutor, como apoyo a sus 
pares. 

•Basada en observación 
conductual. 

•Concepciones previas de 
las ACI general distorsión. 

•Tienen en cuenta el 
rendimiento académico alto 
y la buena conducta. 

•Hay una socialización con 
colegas de casos 
particulares. 

•Pasan de ser percibidos por 
falta de estrategias. 
 

 

• Nulo en el trayecto de 
formación y 
posteriormente en su 
capacitación. 

• Nociones intuitivas 
acerca de las ACI. 

• Autopercepción de 
falta de conocimiento 
respecto de la temática. 

•Destaca del resto por su 
rendimiento académico alto 
y su buena conducta. 

•Posee conocimientos previos 
del contenido curricular y se 
aburre en clase. 

•Es el más inteligente de la 
clase. 

•Los niños con ACI presentan 
dificultades en la 
socialización. 

•La alta capacidad en alguna 
área implica un déficit en 
otra. 

Niños con 
ACI 

Formación y 
Capacitación 

Estrategias 
Educativas 

Identificación 
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Discusión 
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DISCUSIÓN 

     Aunque la investigación en el campo de la ACI tiene una larga tradición, y este tema ha 

despertado un marcado interés a nivel internacional en las últimas décadas por el creciente 

impacto que tiene promover el capital humano en el desarrollo intelectual, cultural, social y 

económico de las naciones, en nuestro país son escasos los antecedentes que existen en 

relación al tema. Esto no solo genera un vacío en el conocimiento de lo que sucede en 

Argentina en relación a las ACI, como así también de las respuestas que deben darse a los 

niños con estas necesidades educativas especiales, sino que hay ausencia de políticas públicas 

tendientes a garantizar una educación orientada a atención de las particulares de personas con 

un rendimiento superior. Esto conlleva una falta de formación por parte de los docentes, 

como así también falta de detección de las ACI. Si bien hay algunos intentos de proyectos de 

ley para brindar respuestas en nuestro país, nunca fueron llevados a cabo en acciones 

específicas que atiendan a los alumnos con ACI. Tal como se mencionó anteriormente, las 

investigaciones concretas que se ocupan de estudiar la situación actual del alumnado con ACI 

en Argentina, y particularmente en Córdoba, son pocas.  

 

1. Marco Legal vigente en la Provincia de Córdoba respecto a las Altas 

Capacidades Intelectuales 
 

     A pesar de que Argentina es un país miembro de las organizaciones mundiales y adscribe a 

todos los tratados que de ellas se desprenden, en la implementación local de las leyes y 

regulaciones necesarias para hacerlos cumplir existe una falta de atención de algunos casos 

particulares; dejando fuera del marco regulatorio vigente a los niños con ACI como alumnos 

con necesidades educativas especiales. Se evidencia a partir de la Ley de Educación Nacional 

26.206, donde simplemente se excluye a las ACI del cuerpo de la ley. A pesar de que ésta no 

contempla las ACI en un apartado especial como sí lo hacía la Ley Federal de Educación 

24.195, aún existen organismos, tal como es la Dirección General de Regímenes Especiales 
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(DGRE), que poseen como función atender a las NEE de los alumnos con ACI por adscribir 

al Acuerdo Marco (1998), entendiendo de esta manera que deberían dar respuesta. Esto 

evidencia que hay referencias al respecto y que desde lo legal se regulan y definen no sólo las 

NEE sino también sus modos de atención; lo llamativo es que en la práctica esto no se da de 

la manera que debiera, dejando irresuelta la demanda de los niños con ACI. 

     Si desde las políticas educativas de un país se desatienden particularidades, que quedan 

por fuera del entramado de regulaciones y normativas vigentes, es muy difícil que se puedan 

modificar las actuales realidades de niños que en su recorrido escolar ven limitadas sus 

potencialidades. Más de la mitad de los docentes reconocen la falta de conocimiento acerca 

de las leyes en Educación Especial. Esta realidad impide que los mismos atiendan las 

necesidades educativas especiales que poseen los alumnos con ACI, ya que desconocen que 

éstas se incluyen dentro de la Educación Especial. Si bien algunos pocos manifiestan conocer 

respecto a las leyes vigentes, se observa que sólo hay reconocimiento de la discapacidad 

como parte de la Educación Especial y que estos alumnos deben ser integrados a la 

escolaridad común de acuerdo a las normativas locales, como expresamente se detalla en el 

Acuerdo Marco de 1998 en su apartado de “prestaciones y servicios”. Es decir, no existe 

conocimiento por parte de los docentes en cuanto a las ACI incluidas dentro de la Educación 

Especial. Esto también se evidencia en una de las respuestas educativas que los docentes 

mencionaron con frecuencia en las entrevistas y que se refiere a sugerir un cambio 

institucional como respuesta a los alumnos con ACI.  

     Estos datos indican la falta de promoción e implementación de políticas públicas por parte 

del Estado, y particularmente del Sistema Educativo, para la atención a las necesidades 

educativas especiales de este tipo de alumnado. Concretamente en España, de acuerdo a las  

políticas y leyes vigentes que se llevan a cabo para atender a los niños con ACI, se indica que 

serán las administraciones educativas las que, además de identificar tempranamente, deberán 



“Respuestas Educativas para niños con Altas Capacidades  Intelectuales en escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba” 

116 
 

adoptar planes de actuación adecuados a dichas necesidades, y que será el gobierno, previa 

consulta de las comunidades autónomas, el encargado de establecer las normas para la 

flexibilización, independientemente de la edad. En nuestra provincia, la Subsecretaría de 

Promoción de Igualdad y Calidad Educativa que forma parte de la Secretaría de Educación 

del Ministerio de Educación, posee políticas pedagógicas y curriculares, políticas para la 

docencia y políticas socioeducativas. En ninguno de los programas mencionados en cada 

apartado se menciona a la temática de las ACI. En las políticas socioeducativas, se incluye el 

programa “Integración Escolar y Diversidad”, que apunta a integración escolar de estudiantes 

que presentan necesidades educativas derivadas de la discapacidad en el ámbito de la 

escolaridad común. También se circunscribe el programa “Equipos Profesionales de 

Acompañamiento Educativo”, cuyo objetivo es el acompañamiento de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a la generación de condiciones pedagógicas 

institucionales favorables para garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas, 

jóvenes y adultos que transitan nuestro sistema educativo, en todos sus niveles y 

modalidades. Como se observa, ninguna de las políticas ni programas citados mencionan a 

las ACI como parte de la Educación Especial, ni a los niños con ACI como alumnos que 

poseen NEE y necesiten apoyo específico que las atienda. Si bien existen leyes y acuerdos 

que regulan las características de la Educación Especial, la cual debe ser utilizada como un 

continuo de prestaciones, y las mismas deben ser ofrecidas para niños con ACI, no hay, por 

parte de las políticas públicas, una acción concreta al respecto; ya sea en la formación de los 

docentes, las actuaciones de los equipos interdisciplinarios creados a tales fines, o la 

asignación de presupuesto para atender los requerimientos que las Altas Capacidades tienen, 

como una necesidad educativa especial más. 

     En nuestro país se han presentado proyectos de ley tendientes a dar respuestas a los niños 

con ACI. En la provincia de Neuquén en el año 2013 se presenta el proyecto N° 8020 (expte 
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D-110/13) donde se solicita la creación de un “Programa de Atención Educativa para 

Alumnos y Alumnas con Capacidades y/o Talentos Especiales”. Dentro de los objetivos del 

mismo se encuentran: la detección temprana de las capacidades y talentos en niñas, niños y 

adolescentes. La integración de los alumnos dentro de los establecimientos educativos de 

régimen común ya sea de carácter estatal o privado, con el propósito de asegurar su 

socialización. Las competencias del programa serían las de coordinar las políticas públicas en 

materia de educación, cultura, salud, ciencia, tecnología, trabajo, recreación, turismo y 

deportes; tendientes al diseño y ejecución de programas de atención integral para niños, niñas 

y jóvenes con capacidades y/o talentos especiales. Impulsar y apoyar acciones de 

investigación, desarrollo humano, fomento y formación para el trabajo en las instituciones de 

carácter estatal o privado, con la finalidad de que puedan ofrecer programas de atención 

integral para los alumnos con capacidades y/o talentos especiales. Implementar estrategias 

que propendan a la detección temprana de los alumnos con capacidades y/o talentos 

especiales. Promover un plan de estudios personalizado y gradual, conforme a las 

necesidades de los alumnos con estas características, a los efectos de individualizar sus 

aptitudes intelectuales, psicofísicas o artísticas. Poner énfasis en el desarrollo emocional de 

los alumnos con altas capacidades en concordancia con sus facultades intelectuales en un 

marco de crecimiento personal y social. Asegurar la integración de estos alumnos en su 

comunidad educativa, así como también su inserción en la sociedad en concordancia con el 

seguimiento personalizado de su desarrollo emocional. Ofrecer asesoramiento y capacitación 

a padres, docentes e instituciones educativas con relación a la individualización, tratamiento 

psicológico, psicopedagógico y orientación para casos de alumnos con talentos y/o 

capacidades especiales. Y concretamente especifica las competencias de cada establecimiento 

educativo, quienes deberán contemplar en su respectivo proyecto educativo institucional las 

flexibilizaciones curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos, 
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de capacitación y perfeccionamiento docente, y de otra accesibilidad que consideren 

necesarias, para la formación integral de este tipo de alumnos, incluyendo el diseño de 

actividades complementarias que enriquezcan su mundo cognitivo y afectivo; con el objeto 

de lograr la integración y aceptación del alumno al grupo escolar.  

     Por su parte en la Provincia de Buenos Aires, en el año 2014 se presenta el proyecto de 

Ley que tiene como objetivo la detección y atención de alumnos/as con necesidades 

educativas especiales asociadas a condiciones personales de alta capacidad intelectual y 

dotación en diferentes áreas. En este caso se propone que la detección sea a requerimiento del 

tutor de niño y que sea llevado a cabo por equipos interdisciplinarios competentes en 

colaboración con los docentes a cargo. En relación a la atención, propone que el Ministerio de 

Educación de la Ciudad de Buenos Aires promoverá e implementará las flexibilizaciones 

curriculares y de cursada, organizativas, pedagógicas y de recursos humanos y materiales, 

conforme a sus características y necesidades. Para alcanzar tales fines propone que El 

Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires realizará relevamientos e 

investigaciones que coadyuven a identificar con precisión las demandas específicas de este 

segmento de la población escolar. Para tal fin, podrá articular con Universidades públicas y 

privadas y con otras organizaciones que aborden la temática. 

Ambos proyectos apuntan a la detección, atención e integración de niños con ACI en la 

escolaridad común, a la creación de equipos interdisciplinarios y a la formación docente al 

respecto de la temática. Si bien aún no han sido aprobados y se desconoce si los mismos han 

sido discutidos en las respectivas cámaras donde se han presentados, es relevante mencionar 

que hay una tendencia actual a generar políticas públicas que lleven a acciones concretas en 

relación al tema de las ACI como una NEE y se plasme así, en hechos lo que se adscribe en 

los tratados internacionales, hasta el momento solo en palabras. 
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2. Formación y capacitación docente en Altas Capacidades Intelectuales 
 
     A partir de los datos recabados en cuanto a la formación y capacitación se observa que los 

docentes no reciben, tanto en cursos de grado como de posgrado, información respecto a la 

temática. Más del ochenta por ciento de los docentes menciona no haber recibido información 

suficiente respecto de las ACI en su formación básica, evidenciando la notable falta de 

enseñanza respecto a la temática en el profesorado en educación primaria. Estos datos se 

corroboran con los aportes realizados por Irueste (2013) en Córdoba, los cuales indican la 

falta de formación docente en educación especial y específica. En su estudio plantea que los 

docentes no cuentan con herramientas teóricas y metodológicas necesarias para poder 

reconocer la ACI, que refleja una falencia en la formación y no en la acción de la tarea del 

docente. También se puede evidenciar en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y 

Formación Docente – Resolución CFE Nº 188/12 – 5 de diciembre de 2012 para aplicar en el 

año 2016, en el cual no se hace mención de la atención a las ACI en las líneas de acción 

programadas para llevarse a cabo a lo largo del presente año; no así con la discapacidad, que 

sí es tenida en cuenta a los fines de lograr los objetivos propuestos:  

“Revisión de los criterios de organización de espacios, tiempos y agrupamientos en contextos 

rurales aislados, jardines externos a las unidades penitenciarias, jardines en contextos 

interculturales y bilingües, escuelas secundarias y servicios hospitalarios y domiciliarios: Al 

2016, todas las jurisdiccionales desarrollan formatos institucionales de atención a niños y 

niñas con necesidades educativas específicas (ruralidad privación de la libertad de sus 

madres, interculturalidad y bilingüismo, alumnos/as-padres discapacidad, en atención 

hospitalaria y domiciliaria); Desarrollo de políticas integrales y de inclusión de la población 

infantil con discapacidad: Al 2016, todas las jurisdicciones desarrollan estrategias de 

integración escolar de la población infantil con discapacidad” (Plan Nacional de Educación 

Obligatoria y Formación Docente, Resolución CFE Nº 188/12). 
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     Con respecto a la revisión de los planes de estudio de formación de los docentes de nivel 

primario a nivel público no se ofrece capacitación en ACI y a nivel privado en un carrera que 

tiene una duración de 4 años, en algunos institutos se ofrece el seminario de atención a la 

diversidad pero que hace hincapié en las cuestiones atinentes a la discapacidad. Esto es 

acorde a lo expresado por los docentes en las entrevistas en cuanto a la falta de formación y 

capacitación en la temática ACI. Al igual que en la formación, la capacitación docente en 

relación a las ACI es insuficiente. La mayoría de los docentes refieren que no han recibido 

capacitación adecuada acerca de la temática.  

     Tourón, Fernández y Reyero (2002) destacan que tanto los docentes formados como los no 

formados, son conscientes de que poseer una alta capacidad implica unas necesidades 

educativas especiales y por tanto una atención específica.  Sin embargo, se evidencia que una 

formación adecuada origina una serie de creencias y actitudes positivas que afecta las 

actitudes de los futuros profesionales de la educación ante los alumnos con ACI, que con toda 

seguridad, repercutirán en la toma de decisiones acertadas sobre cómo actuar con los mismos.  

Se destaca que la formación del profesorado parece, por tanto, una de las herramientas 

principales en la educación de los alumnos más capaces. De su formación, dedicación y 

entendimiento, se derivará en gran parte el despliegue de los talentos.  

     Otros autores como Elices Simón y Palazuelo Martínez (2006) aportan que los profesores 

distinguen a los alumnos entre que poseen alta capacidad y los que no, pero sólo pueden 

hacerlo en las variables más directamente relacionadas con el aprendizaje. Los autores 

plantean que el profesor se muestra como buen identificador de los alumnos con capacidad 

alta en los aspectos relacionados con el aprendizaje, aunque en ese campo no discrimina 

adecuadamente entre “altos” y “muy altos”. Por otra parte, concluyen que los profesores 

definen un estereotipo del superdotado como persona con ciertos problemas sociales y/o con 

baja coordinación motriz.  
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     Esto último, está relacionado a mitos que poseen muchos docentes entrevistados en el 

presente estudio que se deben a su falta de formación y capacitación en la temática. Varios 

mencionan que la superdotación estaría relacionada directamente a un déficit. El desarrollo 

heterogéneo de diferentes áreas fue analizado por Terrassier (1979), quien propone el término 

“síndrome de asincronía” para caracterizar la disparidad entre diferentes facetas del 

desarrollo del superdotado. Este autor contrasta dos tipos de asincronía. Una de orden interno, 

que ocurre en el interior del propio niño, y otra entre el niño y su ambiente, incluyendo tanto 

la escuela como la familia. La asincronía de orden interno se refiere a los diferentes ritmos de 

desarrollo que se pueden observar entre las áreas intelectual, psicomotora, lingüística y 

afectivo-emocional. Por su parte, Reis y Renzulli (2004) subrayan, basándose en una reciente 

revisión de la literatura, que de modo general alumnos con altas habilidades son tan bien 

adaptados como los demás de la misma edad. Sin embargo, puede ocurrir que muchos de 

ellos pueden enfrentar situaciones de riesgo para su desarrollo socio-emocional, 

especialmente cuando no encuentran ambientes educacionales que tomen en cuenta su ritmo 

de aprendizaje y su nivel de desarrollo intelectual. Si bien algunos de los docentes 

entrevistados presentan nociones generales y superficiales respecto a las ACI, éstas no serían 

suficientes para poder identificar a estos niños y dar respuestas acordes a las necesidades de 

los mismos.  

     Por otro lado, se observa que pocos docentes reconocen poseer escaso o nulo 

conocimiento general acerca de las ACI. Este dato, no correspondería a la formación y 

capacitación que expresan haber recibido en su trayectoria docente. A partir de esto, se podría 

percibir que muchos de los docentes presentan dificultad en manifestar su falta de 

conocimiento en las ACI, ya que entienden que ese saber es parte de su quehacer profesional; 

es por ello que se remarca que los cuestionarios auto administrados presentan este tipo de 

sesgos posibles. En este sentido, justifican que su formación y capacitación está orientada en 
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discapacidad, tal como lo dispone la ley. Sin embargo, todos presentan inquietud en recibir 

información respecto a la temática para poder dar respuestas adecuadas. 

     Irueste (2013) reconoce la imperiosa necesidad de capacitar a los docentes en educación 

especial y educación específica, para brindarles aportes que puedan ser aplicados en sus aulas 

con los niños. En tal sentido, se considera que son los maestros, quienes en contacto 

permanente con los niños, deben ser los agentes encargados de realizar las adecuaciones 

curriculares pertinentes para cada alumno en particular; y es solo a través del conocimiento y 

la formación en relación al tema de las ACI que se brindan las herramientas necesarias para 

poder detectar, primero, para luego atender estas demandas. 

     Teniendo en cuenta estos aportes y los resultados obtenidos en cuanto a la formación y 

capacitación acerca de la temática de ACI en el presente estudio, se considera necesaria la 

dedicación presupuestaria, material, de tiempo a través de programas de formación y 

capacitación docentes de la provincia de Córdoba específicos acerca de la temática de las 

Altas Capacidades Intelectuales. 

 

3. Identificación de niños con Altas Capacidades Intelectuales 
 

     A partir de los datos recabados en los cuestionarios, es curioso que ante la falta de 

formación y capacitación que manifiestan los docentes, más de la mitad reconozcan haber 

estado en contacto con niños que poseen ACI. Este dato podría deberse a que sus indicadores 

de detección son de tipo intuitivos y basados en representaciones y mitos previos acerca de lo 

que son las ACI. Castro Barbero (2008) menciona que es habitual pensar que los niños con 

ACI son alumnos que tienen características homogéneas entre sí, cuando realmente existe una 

gran diversidad dentro de lo que es el campo de la superdotación intelectual. La mayoría de 

los docentes creen que son niños que no van a tener problemas de rendimiento escolar y que 

están muy motivados por las tareas escolares y para llevar a cabo las actividades que se 
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proponen dentro de la clase.  

     La falta de participación en procesos de detección da cuenta de la carencia de atención de 

este tipo de alumnado, vinculada también a la falta de formación y conocimiento de la 

temática, tanto por parte de los docentes como por parte de las instituciones educativas. 

Según Alencar (2008) una disparidad común es que el alumno tenga una habilidad 

matemática excepcional siendo, sin embargo, mediocre en ortografía y escritura. Como la 

escuela tiende a esperar que el alumno progrese de una manera homogénea en diferentes 

disciplinas, esta situación puede ocasionar dificultades emocionales para el alumno. Calero 

García y García Martín (2011) plantean que en países con gran tradición en el desarrollo de 

programas educativos específicos para niños con altas capacidades, existe una tendencia a 

defender la identificación temprana con el objetivo fundamental de conseguir el máximo 

desarrollo para cada individuo y evitar posibles problemas de ajuste académico. Lo que estas 

autoras consideran  importante reflexionar para pensar en detectar tempranamente o no, es el 

los instrumentos a utilizar para identificar a un niño superdotado, como así también su 

finalidad. Consideran que se trata de proporcionarle programas para conseguir un desarrollo 

cognitivo acorde con su excepcionalidad y con el resto de sus características; para la 

planificación de acciones educativas que impliquen la aceleración o flexibilización, no sólo 

debe tenerse en cuenta su nivel intelectual, sino también su desarrollo personal y social. En 

definitiva, la evaluación de un niño superdotado debe dirigirse no sólo a la determinación de 

su inteligencia y habilidades cognitivas sino a la detección de sus puntos débiles y fuertes 

para garantizar un desarrollo armónico de la persona que lo lleve no sólo a conseguir altos 

niveles de ejecución, sino también de ajuste y de bienestar personal. 

     Es notorio que algunos de los docentes no puedan reconocer si estuvieron o no en alguna 

ocasión en contacto con un niño con ACI. Esto podría correlacionarse a la falta de 

conocimiento que poseen respecto a las características y perfiles de un niño que posee ACI. 
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Castro Barbero (2008) describe, como ya se ha mencionado anteriormente en el presente 

estudio, diversos perfiles de niños con ACI, entre ellos niño con rendimiento escolar exitoso, 

niño con bajo rendimiento escolar, niño superdotado con déficits asociados específicos, niños 

que pasan de ser percibidos dentro del aula, etc. Los docentes no tienen en cuenta la 

diversidad de perfiles, características y necesidades específicas del alumnado con ACI, lo que 

dificulta su detección. Tourón y Reyero (2002) plantean que las nominaciones de los padres, 

profesores, iguales e incluso las auto nominaciones han de verse como información previa o 

complementaria de la proporcionada por otros procedimientos de examen. De esta manera, se 

destaca el papel que poseen los decentes en los procesos de detección del alumnado con ACI. 

Los alumnos de alta capacidad (del tipo que sea) deben ser identificados de modo activo y 

sistemático. Para ello, los sistemas educativos deberán ofrecer de modo global o local 

procesos que detecten lo más precozmente posible a las personas con mayor capacidad 

potencial, al objeto de ofrecerles las ayudas educativas oportunas que necesiten, evitando así 

que sus posibilidades de desarrollo se malogren (Tourón y Reyero, 2002). 

     De los docentes entrevistados, la mayoría refiere a la observación conductual como el 

principal indicador de ACI. Es llamativo que las conductas que los docentes observan se 

relacionan con el buen rendimiento académico, dejando de lado a los niños con ACI que 

pueden presentar asociado a esta característica problemas de conducta, problemas 

interpersonales o bajo rendimiento escolar. Como se mencionó anteriormente, esto se podría 

asociar a los conceptos previos que poseen los docentes respecto del perfil esperado de un 

niño con ACI, los cuales generan distorsiones a la hora de identificarlo. Es evidente que los 

docentes tienden a focalizar en los déficits y carencias de sus alumnos y no en las 

potencialidades. Así mismo, esta tendencia se mantiene en cuanto a la autopercepción de 

capacidad de respuesta para situaciones que requieren un tratamiento diferente. Irueste (2013) 

nota que existe una marcada tendencia en ver déficits y no potenciales, tendencia que tal vez 
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es inherente al ser humano, focalizando en lo negativo en lugar de rescatar lo positivo y lo 

saludable. 

     En relación a la identificación de niños con ACI, en notoria la diferencia procedimental 

que se da entre las escuelas privadas y públicas; por un lado las primeras cuentan con un 

gabinete psicopedagógico que acompaña al docente, dando soporte ante las inquietudes que 

puedan llegar a despertar las particularidades de su alumnado, de igual manera es, junto a este 

que se proponen las acciones concretas a llevar a cabo en cada caso puntal. De este modo la 

DGIPE no toma acción alguna en relación a detección y respuesta de demandas de niños con 

ASI. Por su parte, la escuela pública cuenta con el apoyo de coordinadores que forman parte 

de los equipos de trabajo de la DGRE, a quienes consultan por los casos puntuales. En el 

contacto con esta dirección se informa que no reciben demandas específicas de niños con ACI 

por parte de los docentes de escuelas públicas, lo que contrasta con el creciente número de 

consultas que se presentan en el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil de la Facultad de 

Psicología de la U.N.C. Lo que lleva al interrogante de si existe una subestimación, por parte 

de los docentes, que no creen posible contar entre sus alumnos a un niño con ACI. 

     La identificación de los alumnos de alta capacidad, paso previo para poder plantear 

estrategias educativas de intervención (programas), se hace precisa en el momento en el que 

los programas educativos regulares de la escuela no pueden responder a las demandas 

educativas de estos alumnos, poniendo en riesgo su desarrollo tanto cognitivo como afectivo 

(Tourón, 2000). Tourón y Reyero (2002) plantean que la identificación debe entenderse como 

un puente entre la concepción o las dimensiones de superdotación en las que estemos 

interesados y las características de los programas que se hayan diseñado para desarrollar esas 

mismas dimensiones u otras que las impliquen de algún modo. En este sentido no se puede 

hablar de un proceso o modelo de identificación único, sino que cada proceso debe articularse 

ad hoc a cada situación particular. El principio de igualdad de oportunidades —que exige 
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tratar a cada uno de acuerdo a sus necesidades educativas—y la promoción de la excelencia 

—pues los sistemas educativos no se justifican sólo por garantizar ciertos mínimos— deben 

llevar a los responsables educativos a actuar de modo que ambos se garanticen en el caso de 

las personas de alta capacidad. Es imperativo para todos los países, pero especialmente para 

los que se encuentran en vías de desarrollo, el abordar con seriedad estrategias que faciliten la 

identificación y el establecimiento de programas adecuados para aquel sector de la población 

(al menos en torno al 1%) que precisa de ayudas que vayan más allá de los programas 

regulares de la escuela. 

 

4. Respuestas Educativas para niños con Altas Capacidades Intelectuales 
 

     La creciente tendencia del nuevo paradigma de la educación es integrar a todos los niños a 

la escolaridad común, sean cuales fueran sus características y particularidades. De este modo, 

en cada escuela deberían darse las adecuaciones correspondientes para poder permitir que en 

su recorrido, un niño pueda, no solo formarse acorde  a sus capacidades, fomentar que se 

llegue al máximo de sus posibilidades, sino también generar un espacio de sociabilización 

con pares que están en un proceso madurativo y afectivo similar. En la provincia de Salta 

existe un instituto llamado Gifted Childrens que apunta a la enseñanza basada en las 

inteligencias múltiples,  donde cada alumno es atendido en su particularidad y donde la 

currícula se adecua a cada capacidad. Si bien este es un proyecto único e innovador, es 

preciso hacer hincapié en la relevancia de trasladar esto a todas las escuelas, para que se 

pueda de este modo abarcar la más amplia brecha, incluyendo a niños de todas las clases 

sociales y  lugares de la República. Las ACI deben ser atendidas en la escuela común, para 

poder así lograr el objetivo de ecuanimidad que tiene la educación. 

     Concretamente en la ciudad de Córdoba, en el transcurso del presente año, se dio a 

conocer el caso de una niña, Leticia, que a los 5 años fue evaluada y diagnosticada como 
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“superdotada” por un equipo de la DGRE. Lo particular de este casi reside en que por un 

lado, fueros los padres los que, movidos por su propia inquietud, fueron a consultar al 

Ministerio de Educación, a pesar de que Leticia estaba escolarizada ya, para ese entonces. En 

la escuela le dijeron que el objetivo era nivelar a todos los niños; subestimando las 

capacidades que presentaba la niña. Otro punto a hacer mención es que la respuesta de la 

DGRE fue sugerir aceleración. Adelantar a Leticia para que concurra a años superiores a su 

edad. Ninguna escuela ha recibido a la niña, con este pedido. Aún están a la espera de una 

respuesta y de una solución. Los padres plantean que el próximo año la niña ira a primer 

grado, sabiendo leer y escribir, realizado ya operaciones matemáticas, y esperan una 

respuesta para poder acompañar a su hija en el proceso de escolarización, solicitando que sus 

necesidades sean atendidas. 

     De todo lo antes dicho y en consonancia a ello, a lo largo del proceso de investigación del 

presente estudio, se observa la inexistencia de respuestas educativas a nivel institucional y 

legal para niños con ACI en las escuelas primarias de la Ciudad de Córdoba. De este modo, 

no habría tratamientos específicos para atender a las necesidades educativas especiales que 

requerirían niños con estas características. Ya en su estudio, Irueste (2013) da cuenta de la 

ausencia de procesos de identificación de niños con ACI que impide dar respuestas 

educativas para alcanzar un desarrollo integral, armonioso y permanente. 

     La mayoría de los docentes no poseen el conocimiento suficiente acerca de las respuestas 

educativas existentes para atender a los niños que poseen ACI, dificultando de esta forma la 

atención que estos alumnos requieren. Sin embargo, la mitad manifiesta haber aplicado 

ocasionalmente alguna estrategia en el aula. Los docentes mencionan actividades extras como 

principal respuesta para atender a niños percibidos como capaces, pero al indagar acerca de 

este tipo de actividades, las mismas referían a pintar mandalas, hacer dibujos, ayudar a sus 

compañeros, etc. A partir de esto, se observa que las estrategias que utilizan los docentes al 
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presentarse casos de alumnos con ACI serían más de tipo intuitivas, apuntando en la gran 

mayoría a actividades que mantienen al niño ocupado en horario de clases, y no en potenciar 

y desarrollar las capacidades que estos poseen. A diferencia de lo que se ha observado como 

respuestas educativas en las escuelas del estudio, las provisiones educativas para alumnos con 

ACI están orientadas a promover el pleno desarrollo, aprendizaje y participación de estos 

niños con necesidades educativas especiales (Ferrándiz García, 2011). Los niños con ACI 

presentan habilidades, intereses, aptitudes y necesidades diferentes, piensan diferente, se 

comportan, aprenden y tienen un bagaje de conocimientos e información diferentes. Aquellos 

alumnos brillantes que están frustrados y aburridos en la escuela están en peligro. Pueden 

tener un bajo rendimiento ya que aprendieron a rendir por debajo de sus capacidades y llega 

un momento que pierden el deseo de aprender. Si nunca tienen que hacer nada que los 

desafía, si nunca se esfuerzan, no construyen el hábito de esforzarse para lograr los objetivos, 

pueden terminar con frecuencia con habilidades de estudio pobres y/o inexistentes. Cuando 

un niño siente que sus necesidades no se satisfacen en la clase, cuando no obtiene la atención 

que necesita, tiende a bajar su rendimiento, a interrumpir la clase, a molestar a sus 

compañeros, a desafiar los conocimientos de la maestra e incluso a fracasar en sus tareas y 

exámenes. Su reacción es debida a una alta energía contenida, su baja tolerancia a la 

frustración y la presión que siente que proviene de sí mismo. En definitiva, necesitan atención 

de sus necesidades intelectuales diferentes y existe metodología ya probada para trabajar con 

estos niños (Vergara Panzeri, 2007). 

     Los niños con altas capacidades presentan características generales pero es necesario el 

diagnóstico individual donde se ponen de manifiesto las particularidades individuales de un 

alumno puntual y a partir de esas particularidades se elabora un proyecto pedagógico 

individual. A partir de la evaluación diagnóstica que los equipos transdisciplinarios de las 

instituciones realicen con cada niño se formularán los Proyectos Pedagógicos Individuales 
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(P.P.I.) De este modo se estimularán los talentos de los niños a través de adaptaciones 

curriculares en la o las áreas que lo requieran con su grupo de pares y en el año 

correspondiente. Un niño con alta capacidad ante todo es un niño y por lo tanto requiere un 

abordaje que tenga en cuenta su desarrollo integral y armónico. La labor de la escuela debería 

apuntar a desplegar equilibradamente la capacidad del niño y su integración social (Vergara 

Panzeri, 2007). 

     Alencar (2008) menciona lo que ha sido ampliamente constatado con relación al alumno 

que se destaca por un potencial superior es que el ambiente educacional típico no está 

preparado para atender de forma adecuada a sus necesidades. De manera general, la 

enseñanza regular está dirigida hacia el alumno medio y por debajo de la media, pero el 

superdotado, además de ser dejado de lado en este sistema, es percibido con desconfianza por 

profesores que se sienten amenazados o cuestionados, así como presionados con sus 

preguntas y comentarios. En investigaciones anteriores (Alencar 1986, 1988) al preguntar a 

algunos profesores cómo se sentirían en el caso de que supieran que recibirían a alumnos 

superdotados en su clase, la mayoría respondió que preferían que esto no ocurriera, pues este 

alumno podría constituir un problema en clase. Este dato refleja las dificultades de muchos 

profesores para lidiar con estos alumnos y el reducido grado de preparación docente para 

favorecer el desarrollo más pleno del potencial humano. 

     De forma similar Renzulli, uno de los principales especialistas del área de la 

superdotación, en entrevista reciente a Knobel y Shaughnessy (2002), considera que, debido a 

que el profesor tiene alumnos en el aula que representan un amplio espectro de habilidades, le 

resulta muy difícil ir más allá del currículo previsto o adaptar el ritmo de instrucción a 

alumnos con aprendizaje más rápido. Este factor puede generar en estos alumnos 

insatisfacción y desinterés hacia lo que ocurre en la sala de clase, con impacto en sus 

emociones, auto-estima y adaptación. 
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     Si bien es tarea del docente cumplir con diseños curriculares de todos los niveles y 

modalidades acorde a las políticas educativas vigentes, también deben adaptar la currícula a 

cada grupo y niño en sus clases, por lo que deberían dar respuestas a alumnos que presentan 

ACI. La ley incluye a niños con diversidad funcional a la escolaridad común, siendo esta 

integración tarea del docente. Por la falta de mención en la ley 26.206 de las ACI, los 

docentes no perciben como tarea la adaptación curricular para alumnos con ACI, quienes 

también requieren de necesidades educativas especiales. Se considera que en este punto sería 

importante empoderar al docente con las herramientas que ya posee para que se perciba capaz 

de potenciar al máximo las capacidades de sus alumnos, ya sea que presenten ACI o no. Así 

pues, podemos decir que las ACI se convierten en un problema educativo cuando los 

programas regulares de la escuela no pueden responder de modo adecuado a las demandas 

psicoeducativas de estos alumnos (Tourón y Reyero, 2002). 

     Las escuelas privadas y semi privadas de la Ciudad de Córdoba, poseen gabinetes 

psicopedagógicos que contienen en cierta forma los casos que podrían llegar a surgir de niños 

con ACI. A diferencia de este tipo de instituciones, las escuelas públicas no poseen gabinetes 

psicopedagógicos y reciben un limitado apoyo externo ante la demanda de respuestas de 

alumnos con ACI por parte de la Dirección General de Regímenes Especiales. Dicha 

Dirección debe dar asistencia y apoyo a todas las escuelas de Córdoba, no sólo a las públicas, 

y su función específica es la de responder a la demanda que pueda surgir ante alumnos con 

requerimientos especiales que están siendo educados en las escuelas comunes. En este punto, 

hay que resaltar que en las escuelas públicas subyace el mito de que en escuelas de ese tipo 

difícilmente se presenten casos con niños con ACI, por la falta de recursos socio-económicos 

que presentan las familias, por la baja estimulación y falta de alimentación adecuada. En 

relación a esto, Tourón (2000) menciona que si bien una adecuada estimulación desde las 

primeras edades puede favorecer el desarrollo óptimo de los niños de alta capacidad, así 
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como la consecución de todas sus potencialidades, la investigación muestra que en ambientes 

desfavorecidos también pueden encontrarse niños con talento, que necesitarán de programas 

adecuados una vez que han sido identificados.  

     Si la escuela fuese verdaderamente adaptativa y respondiese de modo individualizado a las 

necesidades de cada uno de los aprendices, la superdotación no sería un problema educativo y 

las páginas que siguen tendrían poca justificación; sin embargo, es patente que la escuela y 

los programas que en ella se desarrollan dista mucho de adaptarse a las necesidades de todos 

los educandos (Tourón y Reyero, 2002). Existen resistencias notables al establecimiento de 

programas diferenciados para este tipo de alumnos. Estas resistencias se apoyan generalmente 

en prejuicios y concepciones erróneas sobre los superdotados y sus necesidades educativas. 

Podríamos decir que existe una serie de mitos acerca de la superdotación que lleva a los 

responsables educativos, en muchos países, a adoptar posturas poco razonables y desde luego 

perjudiciales para el desarrollo de la superdotación. Los sistemas educativos tienen que 

promover la excelencia, no asegurar mínimos. Esto quiere decir que es preciso establecer 

procedimientos de búsqueda sistemáticos y regulares que, vinculados de modo adecuado a 

programas educativos diversos, permitan identificar a todos aquellos posibles alumnos que 

por sus características personales no van a ser adecuadamente estimulados por los programas 

regulares. Esta política nos llevaría a una promoción activa y decidida de todo tipo de talentos 

(Tourón y Reyero, 2002). 
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LIMITACIONES Y CONCLUSIONES 

     Se reconoce como limitaciones del presente estudio, el difícil ingreso a las instituciones 

educativas para entrevistar y realizar los cuestionarios a los docentes y directivos. Si bien la 

escuela es una institución encriptada y es una tendencia general proteger la intimidad de la 

misma, se percibe que la falta de  conocimiento respecto a la temática de ACI y de autocrítica 

para asumir que no se poseen las herramientas necesarias para dar respuesta a la misma, 

dificulta aún más el ingreso. Por otro lado, en los organismos estatales a los que se acudió 

para recolectar información pertinente, tales como la Subsecretaría de Promoción de Igualdad 

y Calidad Educativa, la Dirección General de Regímenes Especiales, la Dirección General de 

Institutos Privados de Enseñanza y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, se 

observa una restricción al acceso de la información respecto a las respuestas educativas que 

se deberían llevar a cabo para los alumnos con ACI. Se considera que este obstáculo para 

indagar acerca de la tarea de estas instituciones estatales da cuenta del déficit en las 

respuestas educativas en la ciudad de Córdoba, apoyando los resultados obtenidos en las 

instituciones escolares.  

 

     Se pueden resumir las principales conclusiones de este estudio de la siguiente manera: 

• Existe una falta de formación y capacitación notoria en la trayectoria de los docentes 

que impide una correcta identificación de los niños que poseen ACI, lo cual dificulta 

la atención que este tipo de alumnos requiere. Responder a las necesidades educativas 

especiales de estos niños, aporta al desarrollo integral de aprendizajes significativos, 

como así también al ejercicio pleno de derechos fundamentales del niño como son la 

educación y la salud. Se considera pertinente estimar presupuesto a programas de 

formación y capacitación docente específicos sobre la temática de las altas 

capacidades intelectuales. 
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• La falta de identificación que se observa por parte de los docentes se relaciona con la 

falta de formación y capacitación, y principalmente con las representaciones previas 

que poseen acerca de las ACI. No distinguen superdotación y talento dentro de las 

ACI y relacionan a éstas con el buen rendimiento académico y buena conducta dentro 

del aula. Esto impide considerar a las inteligencias múltiples, a las diversas 

capacidades y perfiles que puede poseer un niño con Altas Capacidades Intelectuales. 

• Surge la necesidad de llevar a cabo proyectos y programas que propongan generar 

espacios de participación colectiva junto a los docentes que posibiliten la construcción 

de conocimientos, herramientas y técnicas a largo plazo para detectar y atender a los 

alumnos que posean ACI, en conjunto con los padres y todos los actores implicados 

en la formación y educación de todos los niños, aspirando a la excelencia como 

objetivo principal de la educación; a la potenciación de las capacidades particulares de 

cada persona, sean cuales sean éstas. 

• Las respuestas educativas para los alumnos que poseen ACI deben ser una política 

pública que parta del Estado, principalmente del Sistema Educativo, para garantizar la 

atención de las necesidades educativas especiales que estos niños presentan. Las 

mismas deben partir de los docentes dentro de las aulas, de las propias escuelas, como 

también de los organismos estatales que se encargan de brindar atención a estos casos 

particulares que se presentan dentro de las instituciones educativas. Es necesario 

implementar un proyecto de ley que brinde respuestas educativas para los alumnos 

con ACI. 

• El Estado debe garantizar, a través de políticas públicas que partan del Sistema 

Educativo, el cumplimiento de derechos fundamentales que poseen los niños con ACI. 

Las mismas deben apuntar a un presupuesto destinado a brindar aportes a los docentes 

respecto a la temática que puedan ser utilizados en el aula, como así también a la 
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implementación de programas de enriquecimiento curricular para alumnos con ACI en 

las instituciones educativas respuestas educativas. 
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ANEXO 

1. Autorización a instituciones educativas 
 

Córdoba, Abril de 2016 

 A la Dirección de la Institución Educativa 

S_______________/_______________D 

 

          Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en nuestro carácter de Tesistas de la Facultad 

de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, a los fines de solicitar expresa 

autorización para realizar entrevistas y cuestionarios en vuestra institución; tanto a docentes 

como directivos para recabar información concerniente a nuestro tema de investigación. 

El presente estudio tiene como objetivo conocer acerca de las Respuestas Educativas 

para niños con Altas Capacidades Intelectuales que existen en las escuelas primarias de la 

Ciudad de Córdoba, para lo cual se indagará acerca de la capacitación respecto a la temática y 

los procesos de detección  y estrategias de identificación de estos niños, que utilizan los 

docentes, directivos y miembros de organismos estatales. Se considera importante llevar a 

cabo esta investigación dada la observación del cambio de paradigma educativo que tiene en 

cuenta las particularidades del niño/a y las necesidades educativas específicas. 

         Desde ya agradecemos y contamos con su amable colaboración y sin otro particular lo 

saludamos atentamente. 

   

Paola Ceballos 

Macarena Guatrochi 

Marianela Ziraldo 
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2. Consentimiento informado 
 
    Somos un grupo de estudiantes que realiza un estudio acerca de “Respuestas Educativas 

para alumnos con Altas Capacidades en escuelas de la Ciudad de Córdoba” como parte del 

trabajo final de Licenciatura en Psicología bajo la supervisión de la Dr. Paula Irueste. 

    Usted ha sido invitado/a para participar del mismo por ser miembro de centros educativos 

u organismos estatales que pueden poseer conocimiento de aquellas Respuestas Educativas en 

las escuelas primarias, para alumnos con Altas Capacidades Intelectuales. Para ello, se 

necesitará que  responda  a un cuestionario auto administrado que sólo le llevará unos 

minutos. Luego se le realizará una breve entrevista para ampliar la información. 

    La participación en esta actividad es voluntaria y puede retirarse o negarse a responder en 

cualquier momento del estudio sin que deba dar razones de ello. Los datos obtenidos y la 

identidad de los participantes serán de carácter confidencial.  Si posee alguna duda, puede 

preguntar ahora o al finalizar el estudio. Muchas gracias por vuestra atención. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1- He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento. 

  

Nombre del Participante __________________ 

Firma del Participante  ___________________ 

Fecha ___________________________ Día/mes/año 
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3. Cuestionario auto administrado 
 

Nombre: 

Institución: 

Cargo: 

Antigüedad: 

  

Se solicita responda a las siguientes preguntas sobre la temática de Altas Capacidades 

Intelectuales de manera veraz. Este cuestionario le llevará aproximadamente 5 minutos. Se le 

agradece su participación. 

  

Marque la respuesta que considere adecuada: 

1-    Indique su grado de conocimiento sobre Altas Capacidades Intelectuales. 

  

Elevado         Moderado         Escaso          Nulo         Ns/Nc 

  

2-    Indique su grado de Formación al respecto de las Altas Capacidades 

Intelectuales. 

  

Elevado         Moderado         Escaso         Nulo          Ns/Nc 

  

     3- Indique su grado de Capacitación al respecto de las Altas Capacidades 

Intelectuales. 

  

Elevado         Moderado         Escaso         Nulo          Ns/Nc 
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               4- Indique el nivel de conocimiento al respecto de las leyes vigentes sobre la 

Educación Especial en nuestro país. 

  

Elevado         Moderado         Escaso         Nulo          Ns/Nc 

 

   5- Indique su grado de conocimiento al respecto de las Políticas vigentes en relación 

a las respuestas educativas para niños con necesidades educativas especiales. 

 

Elevado         Moderado        Escaso         Nulo           Ns/Nc 

              6- Ha estado en contacto con niños con posibles altas capacidades intelectuales. 

  

Frecuentemente         Ocasionalmente     Nunca          Ns/Nc   

  

7- Ha participado del proceso de identificación de niños/as con altas capacidades 

intelectuales. 

  

Frecuentemente         Ocasionalmente     Nunca          Ns/Nc 

  

              8- Indique su grado de conocimiento al respecto de las respuestas educativas 

propuestas para niños/as con altas capacidades Intelectuales. 

  

Elevado         Moderado        Escaso         Nulo           Ns/Nc 

  

                9- Ha aplicado alguna estrategia educativa ante la identificación de un niño con 

altas capacidades intelectuales. 
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Frecuentemente         Ocasionalmente     Nunca          Ns/Nc 

  

              10- Con respecto a la institución a la que usted pertenece, se llevan a cabo 

respuestas educativas a niños con altas capacidades intelectuales. 

 

 Frecuentemente         Ocasionalmente     Nunca          Ns/Nc 
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4. Entrevista semi estructurada 
 

1- ¿Recibió formación y/o capacitación al respecto de altas capacidades intelectuales? 

(En caso de respuesta afirmativa, desarrolle). 

  

2- En caso de tener un alumno con altas capacidades intelectuales, ¿Considera que podría 

detectarlo? En caso afirmativo, desarrolle el proceso de identificación. 

  

3- En caso de contar entre sus alumnos con un niño/a identificado con altas capacidades 

intelectuales, ¿Qué estrategias educativas aplicaría? 

  

4- Con respecto a la institución a la que pertenece, ¿Considera que sus integrantes se 

encuentran capacitados para responder ante casos de niños/as con altas capacidades 

intelectuales? Fundamente su respuesta. 

  

5- ¿Estaría interesado en recibir capacitación con respecto a la temática de altas capacidades 

intelectuales? Especificar. 
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“- Si le pido a un oficial que vuele como mariposa o que camine sobre el agua o 
que se transforme en búfalo, y no lo hace, ¿De quién sería el error? ¿Mío o del 
oficial? 
- Tuyo. 
- Exacto, porque le debes pedir a cada quien lo que es capaz de hacer”. 
 

Antoine Saint-Exupéry (El Principito) 


