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“El niño no es una botella que hay que llenar, 
Sino un fuego que es preciso encender”

Michel de Montaigne 
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Resumen 

Introducción: En esta comunicación presentamos los resultados del trabajo integrador 

final de la Licenciatura en Psicología. Diferentes autores sostienen la idea de que las figuras 

parentales cuentan con información valiosa sobre sus hijos que no es posible obtener de 

otras fuentes, y hacen plausible la idea de que las Altas Capacidades Intelectuales (ACI) 

puedan ser identificadas en el contexto familiar. Objetivo general: Indagar acerca de la 

efectividad de las figuras parentales para la identificación de ACI en niños de 4 a 8 años, 

en la Ciudad de Córdoba, Argentina. 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 96 casos de consultantes del Servicio 

de Neuropsicología, Área Infantil (SNPI) durante los años 2016 y 2017, y 10 entrevistas 

semi estructuradas a figuras parentales de niños cuyas evaluaciones arrojaron indicadores 

de ACI, en la Ciudad de Córdoba. Resultados: De la muestra total de 96 figuras parentales, 

28 demostraron ser efectivas para la identificación de ACI en sus niños, según los criterios 

tomados en la presente investigación. En las entrevistas realizadas, variables como el 

nivel educativo alcanzado, profesión o tiempo que pasa con el niño, no aparecen como 

determinantes de la efectividad para la detección de ACI. Los mitos que se recogieron en 

las entrevistas con las figuras parentales evidencian una falta de conocimiento general sobre 

la temática de las ACI. Discusión: Las figuras parentales deben ser tomadas en cuenta 

en los procesos de identificación de ACI, y la información que brindan a las instituciones 

acerca del desarrollo de sus hijos, debe ser la base para realizar un seguimiento profundo 

de las potencialidades de cada niño. Este abordaje, más integral, puede favorecer no 

solo al desarrollo óptimo de cada niño, sino evitar la ocurrencia de fenómenos como la 

patologización y medicalización de la infancia. Es necesario dar a conocer la temática de las 
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ACI, para derribar mitos y estereotipos que entorpecen los procesos de identificación. 

Palabras claves: Altas Capacidades Intelectuales - Identificación - Efectividad de Figuras 

Parentales 

Abstract 

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

Psychology. Different authors hold the idea that parental figures have valuable information 

about their children, which cannot be obtained from other sources and make plausible the 

idea that High Intellectual Capabilities can be identified in the family context. General aim:  

inquire about the effectiveness of parental figures for the identification of High Intellectual 

Capabilities in their children, 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 96 cases and10 semi 

structured interviews to parental figures of children who were detected with High Intellectual 

Capabilities in the City of Córdoba. Results: Of the total sample of 96 parental figures, 28 

demonstrated to be effective for the identification of HIC in their children, according to 

the criteria taken in the present investigation. In the interviews conducted, variables such 

as the educational level attained, profession or time spent with the child, do not appear as 

determinants of the effectiveness for the detection of HIC. The myths that were collected 

in the interviews with the parental figures show a lack of general knowledge on the subject 

of the HIC. Discussion: Parental figures should be taken into account in HIC identification 

processes, and the information they provide to institutions about the development of 

their children should be the basis for an in-depth follow-up of each child’s potential. This 

approach, more comprehensive, can not only favor the optimal development of each child, 
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but also avoid the occurrence of phenomena such as the pathologization and medicalization 

of childhood. It is necessary to publicize the theme of the HIC, to break down myths and 

stereotypes that hinder the processes of identification.

Key Words: High Intellectual Capacity – Identification - Effectiveness of Parental 

Figures.



Introducción
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Introducción  

El estudio de la superdotación y el talento en el ámbito de la Psicología cuenta con 

antecedentes sólidos desde hace décadas. Sin embargo, en Argentina, encontramos esfuerzos 

más recientes por investigar y dar respuesta a las demandas que estos sujetos presentan tanto 

al ámbito educativo como al familiar (Ceballos, Gautrochi y Ziraldo, 2016).

     En el marco de la atención a la diversidad propuesto como nuevo paradigma educativo, 

se reconoce que el alumnado con ACI es destinatario de estrategias de aprendizaje 

específicas que lo lleven al desarrollo óptimo de su potencial, así como son una herramienta 

para prevenir que estos sujetos padezcan diversos desajustes académicos, producto del 

aburrimiento o la desmotivación (Calero García y García Martín, 2011). La posibilidad de 

detección temprana de las ACI en el marco familiar, podría colocar al niño en una ventaja al 

comenzar su actividad educativa, en tanto los docentes a su cargo puedan estar preparados y 

capacitados para abordar el proceso de aprendizaje de este sujeto, con el objetivo de ofrecerle 

las oportunidades para el desarrollo óptimo de su potencial, y así también evitar los desajustes 

antes mencionados. Tanto padres como maestros y profesores necesitan información, 

asesoramiento y soporte para que el proceso educativo del sujeto con ACI sea exitoso, 

entendiendo que ese éxito se consigue cuando pueden formarse los canales de comunicación 

y colaboración adecuados entre familia y escuela (Gobierno Vasco. Departamento de 

Educación Universidad e Investigación, 2012).

     En consecuencia, lo primordial que resulta una identificación precoz y la proximidad 

e importancia de las figuras parentales en el contexto de la vida de sus hijos, suscita el 

interrogante de si las figuras parentales son efectivas para identificar ACI en sus hijos durante 

la infancia. 



Fundamentación
y antecedentes
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Fundamentación y Antecedentes  

A partir de lo examinado, se observa que no existe vasta investigación centrada en el 

estudio de los padres como identificadores de superdotación y talento en sus hijos, y que 

los principales temas investigados son el niño superdotado o talentoso, su identificación, y 

principalmente aquello relacionado con el contexto escolar. 

El estudio de la familia en el marco de las ACI ha sido investigado en torno a temas 

diversos. Según Pontón y Fernández (2001) es en los años 70 y 80 cuando pueden verse 

iniciativas de estudiar el entorno familiar de niños con ACI, dando cuenta de la importancia 

de la familia para el desarrollo de estos niños. Respecto a la identificación de los niños con 

superdotación y talento, es importe señalar que es un proceso en que los padres vivencian 

dudas, ansiedades y temores, así como un proceso de aceptación de un hijo diferente 

(Vilaboy, 1999), por lo cual resulta importante plantear estrategias pertinentes para abordar 

cualquier dificultad.

En cuanto a los procesos de identificación, se han de mencionar las técnicas de screening, 

que consisten en la utilización de instrumentos de recogida de información rápidos de usar, 

con los cuales puede obtenerse información de calidad. Para que la identificación sea efectiva, 

se ha de contar con la mayor cantidad de fuentes de información posibles: los maestros, el 

propio alumno, compañeros, y los padres. Estos últimos cuentan con información valiosa que 

no es posible obtener de otras fuentes: información sobre el desarrollo evolutivo del niño y su 

ritmo de crecimiento; información de cómo fue la adquisición de los primeros aprendizajes; 

el desarrollo del lenguaje; las situaciones en las que el niño se siente cómodo y entretenido, 

así como la forma en que se relaciona con los miembros de la familia (Ferrándiz, 2011).

Contar con las figuras parentales como agentes identificadores resulta importante en 
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los casos en que el niño superdotado o talentoso pasa desapercibido en la escuela. Benito 

(1994) menciona cinco razones por las cuales esto podría ocurrir: falta de sensibilización, los 

estereotipos en torno al término superdotado y las falsas expectativas, la ausencia de tareas 

apropiadas para que demuestren sus habilidades, el hecho de que no tengan un desempeño 

superior en todas las áreas, o también el encubrimiento del propio niño de su habilidad para 

no sentirse rechazado.

Existen antecedentes del estudio de los padres como identificadores de ACI en sus hijos. 

Entre estos trabajos es importante citar la investigación realizada por Jacobs (1971), en la 

cual se estudió la efectividad tanto de maestros como de padres para identificar superdotación 

en una población de niños de jardín de infantes. Los padres resultaron buenos identificadores 

en un 76%, mientras que los maestros obtuvieron una efectividad de 9.5%. El autor concluyó 

que la opinión de los padres acerca de la alta habilidad de sus hijos parecía ser una fuente 

valiosa de información, que sin embargo hasta el momento no había sido utilizada por el 

sistema profesional.

Otro aporte significativo es la investigación realizada por Ciha, Harris, Hoffman y 

Potter (1974), en la cual se trabajó sobre una muestra de 465 niños en jardín de infantes, 

y se consultó tanto a padres como maestros acerca de la presencia de superdotación en los 

mismos. Los resultados obtenidos, mostraron que los padres acertaron en un 67%, mientras 

que los maestros lo hicieron en un 22%. A partir de estos resultados, los autores sostuvieron 

que los padres podían ser una fuente de información útil en el proceso de screening para 

identificar a los niños que podrían beneficiarse de los programas para superdotados.

Así mismo, es importante mencionar el trabajo de Silverman (1997), quien resume los 

resultados de investigaciones realizadas durante 19 años (1979-1997), en una población de 

3000 niños superdotados, por el Gifted Development Center. Uno de los hallazgos que señaló 
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como más importantes, es que los padres resultan excelentes identificadores de superdotación 

en sus hijos. Esta afirmación se fundamenta en que el 84% de los niños que, según los padres, 

se ajustaban a ¾ a las características dadas en el procedimiento de admisión, resultaron estar 

al menos en el rango superior.

Otra investigación que se centró en los padres como identificadores de superdotación 

en sus hijos, fue la realizada por Silverman y Chitwood (1968). En la misma, se procedió a 

publicar en un diario la Silverman/Waters Checklist, y se recomendó que los padres tomaran 

contacto con el Parent Education Resourse Center, si sus hijos se ajustaban al menos a 

10 de los 16 criterios planteados. Se demostró que los padres son capaces de identificar 

comportamientos excepcionales en sus hijos: más del 90% de los niños que fueron llevados 

para ser evaluados, resultaron ser al menos medio superdotados (CI por encima de 120); 

un 66% fue identificado de moderadamente a altamente superdotado, a partir de obtener 

resultados de 132 o más en la Escala de Inteligencia Stanford-Binet (Binet, 1905)

Es interesante también nombrar la investigación de VanTassel-Baska (1983) donde se 

observó que los padres eran capaces de reconocer en sus hijos comportamientos precoces que 

se consideran posibles indicios de superdotación: vocabulario amplio, curiosidad, capacidad 

de razonamiento y comprensión conceptual, forma de expresión, creatividad, imaginación, 

atención visual, capacidad de observación, capacidad artística, madurez, ansiedad por 

aprender, motivación y capacidad de memorizar. Los autores señalaron que todos estos 

comportamientos fueron notados por los padres antes de que los niños ingresaran a la escuela.

Así también, resulta de interés citar el trabajo de Pletan, Robinson, Berninger y Abbott 

(1995), el cual se dedicó a estudiar específicamente si los padres eran capaces de reconocer 

habilidades avanzadas en matemática en sus hijos. La muestra utilizada estaba constituida 

por 100 padres de niños en edad de jardín de infantes que completaron un cuestionario que 
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consistía en 27 ítems acerca del comportamiento matemático de los niños, y 18 ítems que 

comparaban a estos niños con sus pares en habilidades no matemáticas. Las preguntas se 

elaboraron a partir de las descripciones espontáneas que los padres hicieron del desarrollo 

de sus hijos, así como de los comportamientos consonantes con los ítems de dos medidas 

de screening, el sub-test de Aritmética de la Batería de Evaluación para Niños de Kaufman 

(Kaufman y Kaufman, 1983) y la Escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y 

Primaria (Departamento de I+D de Pearson Clinical and Talent Assessment, 2012). De 

las respuestas de los padres se derivaron 5 factores: a) un factor intelectual general, b) 

memoria a corto y largo plazo, c) memoria de rutina (ensayada), d) razonamiento espacial, y) 

conocimiento relacional específico. Los autores concluyeron que los padres pueden identificar 

razonamiento matemático avanzado en sus hijos, y así mismo son capaces de describir el 

comportamiento matemático de manera coherente.

Como antecedentes más actuales, resulta de gran interés mencionar la investigación 

de Jolly y Matthews (2012), quienes realizaron una revisión de 53 artículos acerca de 

padres de niños con ACI. En el análisis de la bibliografía trabajada, los autores encontraron 

que se sostenía la idea de que los padres son buenos identificadores en tanto poseen 

información adicional de sus hijos, que puede pasar desapercibida en el aula común. Así 

mismo, encontraron que las nominaciones de los padres aparecían como una alternativa 

viable de identificación para alumnos que no son típicamente identificados con los métodos 

estandarizados y pruebas de rendimiento. Los autores remarcaron la importancia de 

considerar las nominaciones de los padres, en tanto estas son el primer paso para que los 

estudiantes puedan ser considerados para los programas educativos específicos. 

En 2015, Altıntas e İlgün,  llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo era conocer la 

percepción de los padres de niños con ACI, acerca de las características de sus hijos. Los 
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autores dividieron las respuestas en tres grupos:  características académicas, donde las 

respuestas fueron: ansiedad por aprender y enseñar, habilidad para hablar, inteligencia visual, 

inteligencia, gusto por los libros, habilidad para pensar rápidamente, desarrollo precoz de 

habilidades matemáticas, gran percepción, mayor conciencia, vocabulario extenso, desarrollo 

precoz de habilidades de lectura y escritura; características personales: gran motivación, 

ansiedad por ser el primero, liderazgo, hablar mucho, hacer muchas preguntas, desordenado, 

se aburre fácilmente, perfeccionista, necesidad de reglas y disciplina, emocional, tener 

diversos intereses, hablar como adulto, entre otros; por último, en la categoría creatividad: 

gran imaginación, curiosidad, capacidad de argumentación, encontrar soluciones prácticas, 

pensar diferente. 

La búsqueda bibliográfica realizada, arrojó así mismo algunos antecedentes en el contexto 

latinoamericano. Gómez y Sierra (2010), en México, se propusieron estudiar el contexto 

familiar de los niños con ACI. Es preciso señalar, que la segunda etapa de preselección 

de la muestra se realizó a partir de los datos que mostraron las escalas de observación de 

profesores y padres. En base a lo aportado por las nominaciones de profesores y padres, el 

grupo inicial de 256 estudiantes, se redujo a 25, de los cuales 13 fueron identificados como 

superdotados. Como resultados más importantes, los autores señalaron que la mayoría de los 

padres manifiestan sentimientos de satisfacción, orgullo, afinidad, por el hecho de que su hijo 

sea considerado un niño sobresaliente. Así mismo, se producen sentimientos contrapuestos: 

el placer (orgullo) de que su hijo/a sea superdotado frente al temor de estar preparados para 

hacer frente a sus necesidades.

En Ecuador, Gallegos, Álvarez-González y Costa (2015), realizaron un estudio bajo 

la consigna “los padres también cuentan”, en el cual se propusieron la validación de un 

cuestionario para la identificación de niños de 9 a 10 años con ACI. El cuestionario demostró 
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validez y fiabilidad, por lo cual los autores concluyeron que es posible utilizarlo en los 

procesos de identificación de niños con ACI, en la fase de screening. Investigaciones como 

esta, dan sustento a la idea de que las nominaciones por parte de los padres son de gran 

utilidad para la selección de niños con posibles ACI. 

Por último, es importante mencionar la investigación de Irueste (2012), que corresponde 

al único antecedente encontrado en el contexto argentino que arroja datos pertinentes a la 

temática, en cuanto a la indagación de las percepciones de ACI de los padres en sus hijos.  En 

la misma, se investigó acerca de capacidades intelectuales diferenciales en niños designados 

por sus docentes como dispersos e hiperactivos, para lo cual se trabajó con los docentes, 

los niños y sus padres. Los resultados indicaron que existen diferencias significativas en las 

cuatro escalas (Competencia social, comunicación, capacidad de aprendizaje y creatividad) 

entre la valoración de los maestros y los padres. Éstos últimos otorgan puntuaciones 

superiores a los docentes en el Protocolo de Detección de Altas Capacidades, destacándose 

especialmente las puntuaciones en la escala de creatividad como las más elevadas. Sin 

embargo, el análisis de correlación entre los pares (correlación entre Competencia Social 

evaluado por los docentes vs Competencia Social evaluado por los padres, por ejemplo) 

no resultó estadísticamente significativo. Estos resultados indican que las evaluaciones 

realizadas por padres y docentes, en referencia al mismo grupo de niños, difieren entre sí.  

Como se mencionó anteriormente, en la búsqueda de bibliografía se encontraron escasos 

resultados en español de investigaciones que se centren específicamente en estudiar a los 

padres como identificadores de superdotación y talento en sus hijos. Se considera importante 

hacer aportes en el tema ya que una detección temprana de ACI en el entorno familiar podría 

ser la clave para un ingreso positivo a la etapa escolar, así como la posibilidad de prevenir 

desajustes causados por la ausencia de estrategias que respondan a las necesidades específicas 

de aprendizaje del niño.
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Por esta razón, el presente trabajo se propone estudiar la efectividad de las figuras 

parentales para identificar ACI en niños de 4 a 8 años de edad en la ciudad de Córdoba, 

Argentina, en el marco del trabajo que realiza, en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de Córdoba, el Servicio de Neuropsicología Área Infantil, que se ocupa del 

asesoramiento y orientación a padres, docentes e instituciones educativas, acerca de la 

detección temprana de problemas de conducta o de aprendizaje en niños, así como de 

posibles ACI; con el fin de enriquecer los conocimientos existentes y hacer un aporte al 

campo de las ACI en este contexto.



Marco Teórico
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Marco Teórico 

1. Reseña Histórica

De acuerdo con el recorrido histórico que realiza Tourón (2004) se considera que, a lo 

largo de los años, el concepto de superdotación ha sido ligado al estudio de la inteligencia 

y durante la mayor parte del siglo XX no se lo ha distinguido del concepto talento o bien se 

han utilizado de forma imprecisa y confusa; por consiguiente, no había un acuerdo entre los 

autores para definir este concepto.

Sin embargo, sigue el autor, a partir de los años 70 aparece la primera definición oficial 

sobre superdotación como resultado de un informe de la Oficina Federal de Educación 

de los EE.UU, la cual expresa lo siguiente: “los niños dotados y talentosos son aquellos 

identificados por personas profesionales calificadas quienes, por virtud de habilidades 

destacadas, son capaces de un alto rendimiento. Estos son niños que requieren programas 

educacionales diferenciados y servicios más allá de aquellos provistos normalmente por 

el programa regular de manera que se hagan cargo de su contribución a sí mismos y a la 

sociedad. Los niños capaces de un alto rendimiento incluyen aquellos con demostradas 

realizaciones, logros y/o habilidad potencial en cualquiera de las siguientes áreas: habilidad 

intelectual general, aptitudes académicas específicas, pensamiento creativo y productivo, 

habilidad para el liderazgo, artes visuales y entrenamiento” (Marland, 1972).

Como resultado se produjo un cambio de paradigma, ya que se originaron desarrollos 

teóricos que abandonaban el concepto de la superdotación como una realidad dada, estática 

y que no cambia, para poder comenzar a considerarla como un constructo multidimensional 

que engloba muchos factores, tanto intelectivos como no intelectivos, y que puede hacerse 

presente de diferentes formas y en distintos niveles dependiendo de las personas, las 
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circunstancias y el momento de que se trate. De esta manera, se comienza a concebir a la 

superdotación como un fenómeno potencial, que puede evolucionar junto con el desarrollo 

del sujeto a partir de la interacción entre la capacidad innata y un apoyo adecuado del 

ambiente (Touròn, 2004).

A consecuencia de esta concepción, surgen modelos que distinguen superdotación 

del talento, tales como el que desarrollan Castelló y Batlle (1998), quienes contraponen 

ambos conceptos al pretender su operacionalización definiendo a la superdotación como 

una configuración intelectual en la que la generalidad de puntuaciones altas es la constante, 

mientras que los talentos manifiestan una aptitud elevada en alguno, o algunos, de los 

diferentes procesamientos que se evalúan en un conjunto variado de test, por lo que no 

se habla de generalidad sino de especificidad. A su vez los autores distinguen el talento 

simple del complejo, refiriendo al primero cuando se obtiene una puntuación que asciende 

al percentil 95 en una sola aptitud específica, mientras que el segundo corresponde a la 

combinación de algunas aptitudes específicas que puntúan por encima del percentil 80.  

Se cree pertinente clarificar cómo se transforma el estudio de la superdotación en cuanto 

a concepto, identificación e intervención comparando el paradigma tradicional y el actual a 

través del siguiente cuadro aportado por Tourón, Reyero y Fernández (2009).
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Tabla 1. Características principales de la concepción tradicional y actual de la superdotación.

2. Aproximación Conceptual

El concepto de ACI, engloba los conceptos de superdotación y talento antes descritos. 

Sastre-Riba (2008) menciona que la alta capacidad consiste en una potencialidad intelectual 

elevada que es lo que la caracteriza, no un rasgo de personalidad, ni una conducta escolar o 

un rendimiento concreto. La superdotación y el talento (simple o múltiple), sigue la autora, 

son las formas en que se expresa la ACI. 

Castelló (2008) afirma que las altas capacidades implican un conjunto de características 

cognitivas que permiten llevar a cabo operaciones de representación y procesamiento de alto 

rendimiento, y cuya determinación se fundamenta en la existencia de un conjunto estable de 

recursos intelectuales el cual aporta los mecanismos para representar y procesar objetos de 

manera eficiente.

PARADIGMA TRADICIONAL

· La superdotación es igual a un elevado CI.
· La superdotación es un rasgo simple, 
  innato y no cambiante.
· Algo estrictamente cuantitativo y 
  psicométrico.

· La superdotación es miltifacética; se 
  manifiesta de diferentes formas.
· La superdotación es miltidimensional sujeta 
  a desarrollo y cambio.
· Algo cualitativo no meramente cuantitativo.

· Basada en los tests.
· Exclusiva, busca solo los “auténticos” 
  estudiantes superdotados.

· Basada en el rendimiento.
· Inclusiva, intenta promover el potencial de 
  los estudiantes.
· Diagnóstica, destinada a mejorar la 
  planificación instructiva.

· La superdotación se expresa sin intervención
  especial.
· Programas únicos para todos.
· Currículo prefijado, contenidos fijados.
· Dirección centrada en el profesor.
· Derivada de inferencias obtenidas a partir de
  otros alumnos superdotados o con talento.

· La superdotación precisa intervención específica.
· Programas para la superdotación o 
  estimulación de las conductas superdotadas.
· Opciones, flexibbilidad en la elección y 
  la duración.
· Basada en las características actuales de 
  los estudiantes.

PARADIGMA ACTUAL

CONCEPTO

IDENTIFICACIÓN

RESPUESTA
EDUCATIVA



24Despuy, Falcón y Fleurquin.

“Efectividad Parental para la Identificación de Altas Capacidades Intelectuales (ACI)   
en niños de 4 a 8 años en la ciudad de Córdoba, Argentina”

Conceptos como superdotación, talento, precocidad, entre otros, pueden ser usados 

a manera de sinónimos, sin embargo, cada uno cuenta con características específicas. A 

continuación, se presenta la distinción conceptual que realiza Castro Barbero (2008):

Superdotación: corresponde a los niños con un nivel de recursos muy elevado en todas  

las aptitudes intelectuales. Además, la autora menciona que es un estado al cual se llega con 

la madurez.

Talento: este concepto refiere a la alta capacidad en un área o campo específico.

Precocidad: la autora lo describe como un fenómeno evolutivo caracterizado por un ritmo 

de desarrollo más acelerado de lo normal.

Prodigio: son aquellos niños que logran ejecuciones sobresalientes en edades muy 

tempranas y con la calidad de la obra de un adulto.

Benito (1994) aporta además el concepto de genio. La autora afirma que la palabra genio 

solía utilizarse para designar a personas con un coeficiente intelectual extraordinariamente 

elevado. Sin embargo, hoy el término genio corresponde a la persona que, en el marco de la 

superdotación y compromiso con la tarea, logra una obra genial.

Según Ferrándiz (2011) los niños superdotados y con talento son sujetos caracterizados 

por un alto rendimiento debido a las aptitudes excepcionales que poseen. Son niños que 

requieren respuestas educativas diferentes de las que suele ofrecer el programa escolar 

ordinario, para que sea posible contribuir a su desarrollo y, por extensión, al de la sociedad.
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3. Modelos explicativos de las ACI

Modelos basados en las capacidades.

Cuando hablamos de modelos basados en las capacidades, nos referimos a una 

perspectiva compuesta tanto por modelos unidimensionales como multidimensionales. Es así 

que, en el primer caso, hablamos de modelos como el de Terman (citado en Zuluaga, 2011), 

que plantea la existencia de una única capacidad: la capacidad intelectual general. En cuanto 

a los modelos multidimensionales, un importante aporte es el de Gardner (citado en Zuluaga, 

2011) quien en 1985 propone la teoría de las inteligencias múltiples, que corresponden a las 

siguientes capacidades: inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico –

matemática, inteligencia espacial, inteligencia corporal-kinestésica, inteligencia intrapersonal 

e inteligencia interpersonal.

Modelos basados en el rendimiento.

Dentro de esta perspectiva, encontramos el modelo de Los Tres Anillos de Renzulli 

(citado en Ferrándiz, 2011), el cual plantea que deben converger 3 elementos para identificar 

a un sujeto como superdotado. Estos elementos son:

a) Inteligencia elevada: este elemento implica poseer una capacidad intelectual superior 

a la media, que se acompaña de una facilidad para aprender superior a la de los pares. La 

capacidad intelectual puede conocerse a través del CI, aunque no es la única forma para 

obtener dicha información.

b) Compromiso con la tarea y motivación: que se refieren al interés y dedicación que 

el sujeto manifiesta en tareas de tipo instruccional. Se expresa además en la perseverancia, 
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característica común en los sujetos superdotados. La curiosidad y la planificación de las 

tareas, también son una forma de dar cuenta del nivel de motivación.

c) Creatividad: ésta involucra la búsqueda de soluciones o alternativas diferentes ante 

un problema. Un sujeto creativo, es aquel que presenta una capacidad inventiva elevada, así 

como ideas nuevas y originales.

Modelos basados en los aspectos cognitivos.

En estos modelos se destaca el papel que juegan los procesos de pensamiento, la memoria, 

así como otras habilidades cognitivas. Ferrándiz (2011) destaca el aporte de Stermberg (1981) 

con respecto a estos modelos. La persona superdotada, sería aquella con la capacidad de 

demostrar un funcionamiento cognitivo que le permite combinar diferentes componentes de 

la inteligencia:

a) Inteligencia analítica: capacidad para el pensamiento convergente que requiere del 

pensamiento crítico para analizar y evaluar ideas y posibles soluciones.

b) Inteligencia creativa: que implica la capacidad para enfrentarse a situaciones novedosas 

y resolverlas.

c)  Inteligencia práctica: que involucra la vida cotidiana, e incluye: adaptación ambiental, 

selección y transformación del contexto.

Modelos basados en aspectos socioculturales.

Los modelos socioculturales, según Zuluaga (2011) ponen de relieve el protagonismo de 

las variables contextuales, ambientales y experienciales para pensar la superdotación. Dentro 

de estos modelos podemos mencionar el aporte de Tannembaum (1997; citado en Zuluaga, 
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2011) quien sostuvo la idea de que la superdotación sólo debe ser considerada en aquellas 

personas que consiguen demostrarla. Según Ferrándiz (2011) el modelo de Tannembaum 

no es una teoría científica propiamente dicha, sino más bien una aproximación al concepto 

de superdotación. La idea sobre la que gira el modelo de Tannembaum, es que se tiene que 

dar una coordinación perfecta entre el talento 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.

4. Identificación y evaluación de niños con ACI

La evaluación es un proceso sistemático de recogida de información a través de varios 

instrumentos con el objetivo de tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje de un alumno/a concreto; en el caso de niños con ACI, consiste en un proceso 

en el que se trata de identificar indicadores de alta capacidad, analizando las características 

de los más capaces dentro de un grupo y buscando adaptar la enseñanza a sus capacidades 

y recursos. La evaluación se caracteriza por ser continua, flexible y reversible, donde 

se analizan múltiples variables para determinar si un niño posee ACI, las cuales pueden 

manifestarse en cualquier momento o área (Fernández Almoguera, Jorge de Sande y Martín 

Ruiz, 2006). Así pues, la identificación no es un proceso único que determina de forma 

permanente si un niño es dotado o no, por el contrario, debe ser considerado como un proceso 

continuo que considere a las potencialidades no como algo fijo e inmutable, sino que emergen 

y crecen evolutivamente cuando se produce una adecuada estimulación (Rodríguez, 2004).
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En líneas generales, actualmente se pueden distinguir los instrumentos de evaluación 

en dos grupos, por un lado las técnicas objetivas o formales, las cuales reúnen criterios de 

consistencia interna, validez y fiabilidad estadística, y por otro lado las técnicas subjetivas o 

informales que recogen observaciones y opiniones tanto del propio niño con ACI como de 

aquellas personas que puedan aportar información pertinente con respecto a su desarrollo, 

intereses, expectativas, resultados académicos, aficiones, etc. Estas últimas técnicas son 

complementarias a las pruebas objetivas; las más comunes son el informe de los profesores y 

de los padres, las nominaciones de los compañeros, y los autoinformes (Rodríguez, 2004).

A modo de mostrar la complementariedad de estas pruebas, se toma lo trabajado por 

Ferrándiz, Prieto, Fernández, Soto, Ferrando y Badía (2010) respecto del proceso de 

identificación, quienes se apoyan en lo propuesto por Castelló y Batlle en 1998 y  propusieron 

un protocolo de identificación a partir de dos instrumentos de medida elaborados y 

baremados: el BADyG (implementado en el presente trabajo) para Educación Primaria, 

el DAT para Educación Secundaria y el Test de Pensamiento Creativo de Torrance. La 

utilización de estos instrumentos, además de las percepciones de maestros, padres y alumnos 

permiten, según los autores, diferenciar las formas en las que puede manifestarse la alta 

habilidad: superdotación, talento académico, talento verbal, talento matemático, entre otros.

Siguiendo los aportes de Ferrándiz et al. (2010), a partir del trabajo realizado en la Región 

de Murcia, comentan que el procedimiento de identificación supone inicialmente localizar a 

los alumnos que parecen presentar indicios de altas habilidades, a partir de la nominación de 

sus profesores. Proponen tres fases de trabajo:

Primera Fase: Procedimiento de Screening: cuyo objetivo es realizar una primera 

aproximación al estudio de los superdotados en el área, para lo cual implementan diferentes 
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escalas (fundamentadas en el modelo de las inteligencias múltiples) destinadas a recoger 

información de los padres, profesores y alumnos.

Segunda Fase: Procedimiento de Identificación: en esta fase, se lleva a cabo el 

protocolo de evaluación propuesto por Castelló y Batlle (1998) utilizando una prueba de 

aptitud diferencial y el Test de Pensamiento Creativo de Torrance.

Tercer Fase: Profundización: en la cual buscan explorar, analizar y valorar las 

características de las variables interacción social e inteligencia emocional de los alumnos.

A continuación, se presenta una tabla elaborada por los autores, donde se detalla los 

instrumentos utilizados en cada fase: 

Tabla 2. Fases e instrumentos utilizados durante el proceso de identificación y estudio de 
la configuración cognitivo–emocional de alumnos con altas habilidades de Educación 
Secundaria Obligatoria de la Región de Murcia. (Ferrándiz et al., 2010).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Escalas de evaluación de las inteligencias múltiples para profesores, padres y 
alumnos (valoran la percepción que los informantes tienen sobre las aptitudes 
verbales, lógicas, espaciales, corporales, musicales, científicas y sociales de 
los alumnos).

Configuración Cognitiva
Test de Aptitudes Diferenciales-Forma 1 (DAT-5 Forma 1; Bennett, Harold & Wesman, 
2000). Valora el razonamiento numérico, abstracto, verbal, mecánico y espacial.

Creatividad
Test de Pensamiento Creativo de Torrance (TTCT, Subtest 3 versión figurativa A; 
Torrance, 1974). Valora fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración.

FASE DE SCREENING

FASES

FASE DE IDENTIFICACIÓN

Personalidad
Cuestionario de personalidad BFQ–NA (BARBARENELLI, CAPRARA & RABASCA, 2006). 
Está orientado a valorar las cinco grandes dimensiones de la personalidad: 
conciencia, apertura, extraversión, amabilidad e inestabilidad emocional.

Inteligencia Emocional
Cuestionario de competencia socio–emocional destinado a alumnos (EQ–i:YV; 
BARON & PARKER, 2000). Valora las dimensiones: interpersonal, adaptabilidad, 
intrapersonal, estado de ánimo general, manejo del estrés.
Cuestionario de competencia socio–emocional destinado a profesores y padres 
(EQ–i:YV–O; BARON & PARKER, en prensa). Valora las dimensiones: interpersonal, 
adaptabilidad, intrapersonal, estado de ánimo general, manejo del estrés

FASE DE PROFUNDIZACIÓN
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4.1 ¿Qué justifica la identificación?

La identificación de un niño superdotado consiste en un proceso complejo y continuo a 

través del cual se indaga sobre sus características y necesidades, con el fin de poder elaborar 

medidas que respondan a las demandas de estos sujetos y desarrollar su potencial a través de 

una estimulación apropiada en la escuela y en la familia (Tourón, Reyero y Fernández, 2009). 

Por este motivo es considerado el primer paso para poder abordar la atención educativa de 

alumnos superdotados (Rodríguez, 2004).

La complejidad de este proceso incita a la necesidad de evitar caer en el error de ubicarse 

desde un paradigma tradicional y considerarlo como un simple señalamiento de quién es 

o quién no es superdotado utilizando como único factor el coeficiente intelectual (Tourón, 

Reyero y Fernández, 2009). De acuerdo con Rodríguez (2004) una propuesta de identificación 

adecuada debería incluir criterios múltiples y por ello refiere a la que proponen Renzulli y 

Reis, quienes toman en cuenta los resultados que obtienen de las pruebas objetivas (test de CI 

y test de aptitudes) y las nominaciones de los profesores, de los padres, de los iguales y las 

auto nominaciones para ser evaluadas por expertos en el proceso de identificación.

Benito (2012) refiere a la importancia de una identificación temprana y relaciona la 

realización del superdotado con un entorno temprano favorable que incluye sus factores 

familiares y oportunidades educativas y profesionales. La autora cita el estudio realizado 

por la Doctora en Educación Bárbara Clark (1978) sobre el daño neuronal a causa de la no 

utilización del potencial humano en donde se extraen las siguientes conclusiones:

“-La cantidad de dendritas neuronales incrementa con la estimulación, al igual que 

aumenta el potencial por las interconexiones neuronales y la complejidad del pensamiento.

-El estrés y la tensión provocan un deficiente flujo en el cuerpo calloso creando una 
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reacción bioquímica en el área límbica que provoca la desaparición de neuronas cerebrales.

- La formación reticular, el sistema límbico y el tálamo seleccionan activamente los 

estímulos y responden positivamente a la novedad, lo inesperado y a la información 

discrepante, aumentando su potencial activo” (Benito, 2012)

En efecto, es primordial una identificación precoz entre los 4 y 7 años de edad debido a 

que la ausencia de una estimulación apropiada, no sólo provoca que los niños con ACI no 

desarrollen plenamente su potencial, sino que la tensión y el estrés que esto les produce, 

conduce a que dicho potencial se presente de forma reducida (Benito, 2012).

4.2 Características de niños con ACI

Un niño con ACI es aquel que destaca en inteligencia general y en otras áreas del 

conocimiento, que logra aprendizajes con facilidad en diferentes dominios, demostrando 

conductas por encima de las esperables a las de su grupo de referencia (Molina y Morata, 2015).

No existe una clasificación única para identificar niños con ACI debido a que no 

constituyen un grupo homogéneo y por lo tanto pueden presentar diferentes personalidades, 

intereses, circunstancias, etc. (Ribera, 2012). Es por este motivo que no se debe pasar por alto 

considerar que cada persona es única e irrepetible y por lo tanto no todos los niños con ACI 

presentan los mismos rasgos, ni tienen por qué darse de la misma forma y medida (Tourón, 

Reyero y Fernández, 2009).

Existe una gran diversidad entre estos niños, no obstante se pueden mencionar rasgos 

comunes; siguiendo el análisis de Irueste (2012) hay coincidencia entre diferentes autores en 

señalar como características diferenciales de estos niños la marcada curiosidad y el interés 

por conocer nuevos datos, la manera de comprender y recordar la información con facilidad, 
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la relación y conexión entre los conocimientos ya adquiridos y los nuevos conocimientos, la 

búsqueda de soluciones creativas u originales a los problemas planteados, la presencia de una 

alta concentración y persistencia en la tarea, la modalidad independiente de trabajo así como 

la capacidad de liderazgo, el alto nivel de aburrimiento ante las tareas repetitivas o rutinarias, 

son perfeccionistas y detallistas, presentan un vocabulario rico y avanzado. Además, tienen 

en común que obtienen una puntuación diferente al promedio en los test de inteligencia, lo 

cual implica que aprenden de manera distinta, con un ritmo que se diferencia a otros niños y 

en consecuencia requieren una intervención educativa adaptada (Benito, 2012). 

Benito (1994) propone pautas que pueden observar padres y profesores para identificar 

un niño con ACI, sin dejar de tener en consideración que un conocimiento adecuado y 

un examen de las características diferenciales más relevantes pueden dar una orientación 

individualizada según cada niño. Las pautas son el desarrollo motor precoz, el desarrollo de 

lenguaje, el aprendizaje de lectura y escritura, el concepto de números, presencia de interés 

precoz por el tiempo y juegos, intereses y actividades del niño. 

4.3 Figuras parentales como agentes identificadores

Los padres de niños superdotados y talentosos pueden empezar a detectar el potencial 

de sus hijos a lo largo del primer año (Gómez Pérez y Valadez Sierra, 2010). El hecho de 

reconocer cualidades de capacidad superior en un niño, genera una serie de respuestas en la 

familia que afecta a los roles y relaciones de todo el entorno familiar que busca acomodarse 

a este acontecimiento novedoso. La reacción de cada miembro de la familia es diferente 

según su particular temperamento, personalidad, intereses y habilidades (Pérez, 2004). En 

consonancia a lo expuesto, Terrasier (1994) plantea que los padres parecen ser los más aptos 

para reconocer la posibilidad de que su hijo sea superdotado, no obstante, esto no implica que 



33Despuy, Falcón y Fleurquin.

“Efectividad Parental para la Identificación de Altas Capacidades Intelectuales (ACI)   
en niños de 4 a 8 años en la ciudad de Córdoba, Argentina”

logren aceptar y afrontar su particularidad; con frecuencia es difícil para los padres establecer 

al mismo tiempo un diálogo que se corresponda con el nivel intelectual, cognitivo y afectivo 

del niño. El autor agrega que es aún más difícil cuando los niños superdotados se encuentran 

en familias de nivel cultural débil, puesto que el niño se encontraría entonces en una situación 

muy peligrosa e inconfortable si se da cuenta que sus padres no pueden comprenderlo cuando 

otras personas sí logran hacerlo.

Cuando los padres descubren que su hijo presenta características diferenciales que 

lo aventajan con respecto a otros niños de su misma edad, se producen sentimientos 

contrapuestos, por un lado, el placer u orgullo de que su hijo/a sea superdotado a la vez que, 

por otro lado, sienten el temor de no estar preparados para hacer frente a sus necesidades y 

demandas (Gómez Pérez y Valadez Sierra, 2010).

Moon, Kelly y Feldhusen (1997, en Bazán Ramírez y Butto Zarzar; 2013) señalan a la 

superdotación como una fuente de tensión, ya que las familias manifiestan una gran necesidad 

de orientación, especialmente sobre los roles y la dinámica familiar, pues suelen producirse 

situaciones no “habituales” con mayor frecuencia. Por su parte, Colangelo y Dettman (1980, 

en Ramírez y Zarzar) afirman que el superdotado puede originar en los padres sentimientos 

de inadecuación; es común que éstos sientan que no están preparados para apoyarle 

emocionalmente y también pueden sentir que no pueden proveerle de los recursos educativos 

o estimulación intelectual necesaria para ayudar a desarrollar sus cualidades excepcionales. 

López (2003, en Ramírez y Zarzar) menciona tres rasgos que aparecen en la mayoría de 

las familias con hijos con ACI: 1. Los padres se sienten muy orgullosos de sus hijos. 2. 

Los padres sienten que ser padres de un hijo con ACI puede suponer un esfuerzo intensivo. 

Estos niños pueden presentar características como: gran actividad física, hacen preguntas 

frecuentemente y a veces necesitan dormir menos, lo cual puede ser extenuante para los 
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padres. 3. Los padres piensan que la educación de un hijo con ACI puede ser más costosa 

económicamente que la de un niño de la media. Los padres con hijos con ACI se consideran 

“afortunados” en muchos aspectos, por tener hijos con esta característica, no obstante, 

también deben enfrentarse a retos y problemas únicos que se relacionan directamente con su 

capacidad. 

Con respecto a la percepción por parte de los padres sobre las ACI de sus hijos, hay 

estudios en los que se arribó a la conclusión de que cuando ambos padres tienen esta 

percepción, asumen actitudes similares y un rol muy activo en la educación y cuidado del 

niño. Por otra parte, se ha dilucidado en uno de los estudios que, en la mitad de las familias 

analizadas, el padre no percibe altas capacidades en su hijo como sí lo hace la madre, esto 

puede deberse a que el padre tiene una relación menos cercana con su hijo, y se siente 

menos orgulloso que la madre por las altas capacidades del niño. Se constató que muchos 

padres poseen sentimientos negativos y una idea reducida sobre el término de superdotación, 

mientras que las madres tienden a dar una definición más amplia (Pérez, 2004).

4.4 Mitos sobre las características de niños con ACI

Los mitos acerca de las ACI muchas veces actúan como prejuicios que entorpecen el 

normal desarrollo de las prácticas de identificación y educación. Así mismo, influyen en el 

desarrollo de la vida de los niños y sus padres, a partir de los sentimientos y emociones que  

surgen ante la detección de las ACI. 

Algunos autores, realizan un listado de mitos y realidades sobre las ACI (Tourón y 

Reyero, 2000; Rodríguez, 2001) que se pueden resumir de la siguiente manera:
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MITO

Las ACI son innatas o, el mito contrario, las 

ACI son principalmente un problema  

de trabajo duro.

Los niños con ACI académicamente poseen 

una fuerza intelectual general en todas las 

áreas escolares.

Los sujetos con ACI tienen la capacidad 

y recursos intelectuales, sociales y de 

personalidad tales que son capaces de 

alcanzar su pleno desarrollo por sí mismos.

REALIDAD

No todo es genético ni todo ambiental, sino 

el fruto de ambos aspectos en interrelación. 

No hay duda de que la biología juega un 

papel importante, es la alta habilidad con 

la que estos niños nacen la que les hace 

trabajar duro. Su motivación, e incluso su 

práctica extensiva son el resultado de su 

talento, y no la causa.

Raramente los niños con ACI destacan en 

todo el conjunto de dominios académicos. 

Más bien tienden a definirse claramente, 

y a medida que avanzan en edad, en un 

dominio específico. Pueden incluso tener 

Altas capacidades en un área académica 

y tener problemas o dificultades de 

aprendizaje en otra.

Los sujetos con ACI necesitan ayuda 

especial y retos intelectuales que van más 

allá de lo que la escuela regular puede 

proporcionarles. Es posible afirmar, con 

carácter general, que todo talento que no se 

cultiva se pierde.
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Los niños con ACI son creados por padres 

“super apasionados”, que conducen a sus 

hijos a rendir continuamente de forma alta. 

Si los padres son muy ambiciosos, y los 

empujan demasiado, estos niños terminan 

fracasando.

Los niños con ACI llegan a ser adultos 

eminentes y creativos, o el mito contrario, 

las personas que no muestran eminencia en 

la infancia o que no son prodigios, nunca 

llegarán a destacar en algún talento concreto.

Los niños con ACI suelen pertenecer a 

clases sociales altas, con medios económicos 

suficientes que permitan disponer de 

los recursos materiales adecuados a las 

necesidades de estos niños.

Crear programas especiales para niños con 

ACI o trabajar de manera distinta con ellos 

es un error, puesto que estamos impidiendo 

que se desarrollen a un ritmo normal, el 

Los padres no crean las ACI, aunque deben 

estar junto a sus hijos estimulándolos, 

animándolos y empujándolos. Los niños 

con ACI envían señales a sus padres acerca 

de su necesidad de un entorno estimulante.

Algunos niños con ACI, incluso los 

prodigios, no llegan a ser eminentes en la 

etapa adulta, y algunos adultos eminentes 

no son prodigios.

Si bien una adecuada estimulación desde las 

primeras edades puede favorecer el desarrollo 

óptimo de los niños con ACI, así como la 

consecución de todas sus potencialidades; en 

ambientes desfavorecidos también pueden 

encontrarse niños con talento, que necesitarán 

de programas adecuados una vez que hayan 

sido identificados

Cada sujeto necesita desarrollarse al 

máximo de sus posibilidades. No ofrecer 

esa oportunidad a las personas que 

sobresalen en un talento, sería lo mismo 
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propio de su edad.

Lo único que se consigue con educación 

diferenciada para niños con ACI es crear 

elitismo, aumentando y pronunciando  

de manera evidente las diferencias entre  

las personas.

La atención diferenciada a niños con ACI 

atenta contra el principio de igualdad de 

oportunidades, produciendo diferencias entre 

los alumnos en función de su capacidad.

La atención a los niños con ACI es 

razonable, pero debe posponerse hasta 

que otras necesidades más importantes del 

sistema educativo estén cubiertas.

Los niños con ACI son personas 

emocionalmente inestables

que negársela a aquellos que tienen 

dificultades o problemas de aprendizaje.

Toda educación debe tener como fin la 

búsqueda de la excelencia, que persigue 

que cada persona pueda desarrollarse al 

máximo en todos los ámbitos de la vida.

El principio de igualdad de oportunidades 

exige que a cada alumno se le dé la ayuda 

que precise en función de sus propias 

características.

La atención a los niños con ACI no es 

opcional en ningún sistema educativo. Es 

cierto que deben utilizarse los recursos 

disponibles para muchas necesidades, pero 

no es menos la atención a las ACI.

La estabilidad emocional depende del 

entorno en que el sujeto está inmerso; si éste 

es armónico, tranquilo y acepta y apoya la 

dotación, el sujeto alcanzará un desarrollo 

óptimo; y, al igual que el resto de la población, 

pueden encontrarse casos de personas 

inadaptadas, insociables o inestables.
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Los niños con ACI se aburren en el colegio 

y crean problemas a sus educadores, 

quienes no saben cómo trabajar con ellos.

Es posible que el niño al que no se le presta 

una atención educativa adecuada se distraiga 

e incluso se vuelva indisciplinado, pero si 

encuentra el apoyo adecuado suelen ser 

buenos alumnos, bien adaptados a la escuela, 

a los compañeros y al profesor. Es cierto 

igualmente que es necesaria una adecuada 

formación psicopedagógica de los profesores 

en el tema de la educación de estos tipos de 

sujetos: estrategias educativas, modificaciones 

curriculares, atención individualizada, etc.

Los niños con ACI no tienen amigos, ya que 

son tímidos y más introvertidos socialmente.

Aunque puede haber algunas situaciones 

en donde la socialización de estos sujetos 

sea más difícil, en ningún caso se puede 

generalizar dicha afirmación. Si fuera el caso, 

sería compensable mediante la optimización 

de las habilidades sociales y/o comunicativas. 

Tabla 3. Mitos y realidades sobre las ACI

La sociedad en su conjunto (salvando importantes excepciones) manifiestan no conocer 

demasiado sobre las ACI. Más aún, la confusión conceptual que acompaña a la comprensión 

de las altas capacidades impide su correcto uso y amplía las diferencias entre realidad y los 

deseos. Tanto es así, que el mayor obstáculo para la detección de las ACI son las creencias 

erróneas que se generan causadas por los prejuicios y estereotipos existentes sobre estos 

niños y que impiden una adecuada detección en el tiempo y en la forma en que se expresan 

(Guirado, 2015).



Planteamiento 
del Problema
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Pregunta Problema

En consideración de los citados antecedentes y aportes teóricos ofrecidos, se observa 

que las figuras parentales cuentan con información valiosa que no es posible obtener de 

otras fuentes, acerca del desarrollo evolutivo del niño, y por lo tanto han de ser tomadas en 

cuenta en los procesos de identificación precoz de ACI en sus hijos, con el fin de brindar una 

estimulación adecuada que permita el pleno desarrollo de su potencial. 

En base a la escasa cantidad de investigaciones sobre figuras parentales como agentes 

identificadores y con el objetivo de hacer un aporte al campo de las ACI, el presente estudio 

se guiará por la siguiente pregunta: ¿Las figuras parentales, son efectivas para identificar Altas 

Capacidades Intelectuales en niños de 4 a 8 años en la ciudad de Córdoba, Argentina? 



Objetivos
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Objetivos

Objetivo General 

     - Indagar acerca de la efectividad de las figuras parentales para la identificación de ACI 

en niños de 4 a 8 años en la ciudad de Córdoba, Argentina. 

Objetivos Específicos

     - Describir los resultados obtenidos en la Escala de Observación para Padres y Madres 

(EOPAM) aplicada en el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil.

     - Describir los resultados obtenidos en las Baterías de Aptitudes Diferenciales y 

Generales (BADyG i y E1) administradas en el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil.

     - Identificar sospechas de ACI en los motivos de consulta que presentan las figuras 

parentales en el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil.

     - Explorar sobre la efectividad de las figuras parentales para la identificación de ACI en 

niños de 4 a 8 años.



Metodología
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Metodología 

1.  Definición conceptual de variables 

Se estudiarán las variables “Efectividad Parental” e “Identificación de ACI”. 

1.1 Efectividad parental

Debido a la variedad de acepciones que tiene el término efectividad, se considera que es 

pertinente a la presente investigación la expuesta en el Diccionario Enciclopedia U.T.E.H.A. 

(1951) que define efectividad como calidad de efectivo, lo cual hace referencia a lo real 

y verdadero, que se opone a lo dudoso o quimérico. Por lo tanto, una persona demuestra 

efectividad, cuando realiza acciones que conduce a consecuencias reales, verdaderas y que 

no dejan lugar a dudas (Bouza, 2000).  En los antecedentes recogidos sobre el estudio de la 

efectividad de los padres para detectar ACI, la efectividad está determinada por la precisión 

de los padres al nominar y caracterizar a sus hijos como superdotados o talentosos (Pletan, et. 

al., 1995). En este sentido, las descripciones de los padres (acciones), llevarían a un resultado 

real y verdadero (la confirmación de que su hijo tiene ACI). 

El término “Parental”, según el diccionario de la Real Academia Española significa: 

“Perteneciente o relativo a los padres o a los parientes. Que se refiere a uno o a ambos 

progenitores”. Seleccionamos el término “parental” para poder incluir en él, además de a 

padres y madres, a cualquier persona que fuera la encargada de representar legalmente al niño 

en el SNPI, y sea quien acuda a la consulta, ya sean abuelos/as, tíos/as, etc.

En el presente trabajo, la efectividad de las figuras parentales se demostraría cuando el 

puntaje igual o superior a 125 en la escala EOPAM, coincide con signos de ACI detectados 

en las pruebas BADyG i y E1 completadas por los niños de 4 a 8 años; esto se da en las 
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condiciones habituales de uso, es decir que se realiza a partir del conocimiento actual y 

real que las figuras parentales tienen sobre la temática, y no en un contexto experimental 

donde previamente hayan sido entrenados o preparados (es decir, donde se hayan aplicado 

intervenciones) para detectar estas características en los niños.

Esta concepción de la efectividad como aquello que se da en un contexto natural, puede 

verse en los aportes de Bedregal (2006), quien realiza la distinción entre los términos de 

eficacia y efectividad, a partir del estudio de las políticas de atención de niños de 0 a 4 años 

en Chile. Según la autora los diseños que evalúan eficacia, se caracterizan principalmente 

por ser estudios experimentales, donde se evalúa si una intervención produce efectos 

positivos más que negativos en situaciones óptimas de implementación, controladas por 

los investigadores. En cambio, los diseños de efectividad, son estudios que evalúan una 

intervención en un contexto natural. Permiten conocer en quiénes se producen efectos y bajo 

qué condiciones.  

1.2 Identificación de ACI 

La identificación de ACI en niños por parte de las figuras parentales, supone el 

reconocimiento de determinadas pautas en el desarrollo. Según Benito (1994) estas pautas 

son: el desarrollo motor precoz: que refiere al reconocimiento de logros tempranos como el 

sostenimiento de la cabeza, la agilidad y coordinación motriz, y el inicio de la caminata a 

corta edad;  el desarrollo de lenguaje: que puede verse en la posibilidad de formar palabras 

y frases a corta edad, sostener una conversación, así como en la riqueza y amplitud del 

lenguaje que utilizan; el aprendizaje de la lectura y escritura: que puede notarse a partir de la 

gran curiosidad que demuestran ante el tema, y consecuentemente en el logro temprano de la 

escritura y la lectura de corrido; el concepto de números: donde presentan igual curiosidad 
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y son capaces de realizar operaciones matemáticas de manera mental a muy temprana edad;  

presencia de interés precoz por el tiempo: que refiere al manejo del tiempo, horarios y fechas, 

así como un gran interés en estos constructos; por último, juegos, intereses y actividades 

del niño: donde manifiestan preferencia por actividades como la lectura, escritura, dibujos, 

rompecabezas, además de que suelen relacionarse mejor con niños más pequeños o  

más grandes. 

2.  Diseño y Tipo de Estudio 

El presente estudio es un diseño no experimental de corte transversal descriptivo con 

un enfoque mixto. Siguiendo los aportes de Sampieri, Collado y Lucio (2006) este tipo de 

diseño permite observar 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 (Sampieri, et al., 2006). La presente investigación se aborda desde el 

enfoque mixto, debido a que pretende la recolección, vinculación y análisis de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos en un mismo estudio. Se destacan como ventajas o bondades 

de este enfoque el hecho de que permiten lograr una perspectiva más precisa, integral, 

completa y holística del fenómeno a estudiar (Sampieri, et al., 2006). Dada la complejidad 

de la temática de las ACI, se considera oportuno utilizar en enfoque mixto en tanto puede 

producir datos más ricos y variados, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, 

contextos o ambientes (Sampieri, et al. 2006). 
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3. Población y muestra 

Se utilizó una muestra no probabilística de juicio, intencional o selección de expertos, 

la cual se caracteriza por ser resultado de una selección cuidadosa y controlada de los 

sujetos, basada en ciertas características que estos poseen (Sampieri et al., 2006). Este tipo 

de muestreo se caracteriza por ser el propio investigador quien elige de manera voluntaria 

los participantes que incluirá en la muestra de su estudio, con el objetivo de centrarse en la 

riqueza de contenidos que pueden ofrecer como aporte a la investigación (Bologna, 2011). 

Para ello, en la presente investigación se consideraron los siguientes criterios de inclusión  

y exclusión para la selección de los participantes: 

- Figuras parentales de niños de 4 a 8 años evaluados con las BADyG i y E1, que 

solicitaron atención en el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil y completaron la Escala 

de Observación para Padres y Madres (EOPAM), en el período 2016 y de abril a junio 

(inclusive) 2017.  

 - Niños de 4 a 8 años que asistieron al mencionado Servicio y hayan sido evaluados con 

las BADyG i y E1 según haya correspondido la edad del infante, en el período 2016 y de 

abril a junio (inclusive) de 2017. 

- Para las entrevistas, figuras parentales de niños a quienes se ha identificado con ACI en 

el SNPI, en el período de abril a junio de 2017 y hayan completado la EOPAM.

Los criterios de exclusión son:

- Niños de 4 a 8 años que no completaron las BADyG i y E1 según haya correspondido su edad.

- Figuras parentales que no aceptaron participar de la entrevista.  

La muestra se compone por 96 casos de niños que completaron las BADyG i o E1, y 

figuras parentales que respondieron la EOPAM. 
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Para las entrevistas se seleccionaron 10 casos que voluntariamente aceptaron participar de 

las entrevistas para las que se utilizó el análisis cualitativo. Todos los casos corresponden a 

Córdoba Capital.

 4. Técnicas e Instrumentos

A los fines de cumplir con los objetivos de la investigación, se estudiaron los resultados 

obtenidos en la Escala de Observación para Padres y Madres (EOPAM) y en las Baterías 

de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADyG) i y E1. A modo de profundizar sobre las 

técnicas, la EOPAM consta de 35 ítems que se responden a través de una escala likert  que 

va desde el número  1 al 4, correspondiendo el 1 a la respuesta “totalmente en desacuerdo o 

nunca” y el 4 a “totalmente de acuerdo o siempre”. 

Se considera como indicador de percepción de ACI cuando el recuento de los ítems 

da un puntaje igual o superior a 125. Este modelo es el implementado en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, donde ha sido validado, y es parte de la Guía para la detección 

temprana de discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaje y ACI (Gobierno de 

Canarias. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 2011). Uno de 

cada tres alumnos detectados por padres y profesores a través de este tipo de escalas, 

es identificado con altas capacidades por equipos psicopedagógicos. La media anual de 

escolares identificados durante el primer curso de Primaria es de 296 alumnos en toda la 

población escolar de Canarias. El porcentaje de escolares identificados a los 6-7 años que se 

confirman como de altas capacidades de nuevo a los 12-14 años es del 99.7% (Prieto, Sainz y 

Fernández, 2012). 

Las Baterías de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADyG) i y E1, elaboradas por 

Carlos Yuste Hernanz y David Yuste Peña en España, en el año 1978, siendo la última 
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revisión en el año 2011, tienen por propósito medir factores que refieren a actividades 

mentales, como así también conocimientos que impliquen una asimilación cultural previa. 

Además, se trata de pruebas muy adecuadas para estimar altas capacidades (Yuste Hernanz & 

Yuste Peña, 2012). 

El instrumento BADyG i (para niños de 4 a 6 años y 11 meses) está constituido por ocho 

pruebas que evalúan Habilidad Mental No- verbal, Conceptos Cuantitativos Numéricos, 

Razonamiento con Figuras, Información, Rompecabezas, Vocabulario Gráfico, Percepción 

Auditiva y Percepción y Coordinación Grafo-Motriz. A partir de los resultados se obtiene 

información sobre Inteligencia General, Inteligencia General Verbal e Inteligencia General 

No-Verbal. Asimismo, el protocolo BADyG E1 (a nivel local para niños de segundo grado 

de escolarización) está conformado por nueve pruebas denominadas Relaciones Analógicas, 

Problemas Numérico Verbales, Matrices Lógicas, Cálculo Numérico, Memoria Visoauditiva 

Inmediata, Alteraciones en la Escritura, Órdenes Verbales Complejas, Figuras Giradas, y, por 

último, Discriminación de Diferencias. A partir de distintas sumatorias se obtiene el puntaje 

de Inteligencia General, Razonamiento Lógico, Factor Verbal, Factor Numérico y Factor 

Espacial. 

En Argentina, se ha realizado la validación del BADyG-i, en niños de 4 a 6 años. En la 

investigación se corrobora la fiabilidad del instrumento (0.905, en índice alfa de Cronbach) 

para medir inteligencia y obtener el perfil intelectual del estudiante de ese rango etario 

(Irueste & Ferrándiz, 2016) lo que arrojó valores de consistencia interna óptimos para la 

validación de estas escalas. 

Para la recolección de datos cualitativos, se realizaron entrevistas dirigidas, 

semiestructuradas; dando lugar a opiniones y comentarios manifestados libre y abiertamente 

por los entrevistados. El objetivo que se persiguió fue obtener la mayor información posible 
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de sus participantes, en base a cómo se desarrollaba el encuentro. (Sampieri, 2006). 

La entrevista se realizó a las figuras parentales de los niños en cuyas evaluaciones se han 

encontrado indicadores de ACI en el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil, en el período 

de abril a junio de 2017. Las mismas fueron personales y presenciales; ya que se consideró 

esta modalidad mucho más enriquecedora, por permitir explicar los objetivos y ofrecer una 

ayuda en caso de que no se comprendiera la pregunta. Las entrevistas tuvieron una duración 

aproximada de entre media hora, y una hora y media, y se llevaron a cabo en un lugar 

coordinado con el entrevistado, la mayor parte de ellas en las instalaciones de la Facultad de 

Psicología, y algunas en las casas de los entrevistados, según se coordinaba con los mismos.

5. Procedimiento

En un primer momento, se revisó la base de datos del Servicio de Neuropsicología, Área 

Infantil, para seleccionar aquellos casos que cumplían con los criterios de inclusión, es decir, 

aquellos en los que se aplicaron los instrumentos EOPAM y BADyG i y BADyG E1. 

En segundo lugar, se procedió a observar los resultados obtenidos en los instrumentos 

mencionados, para establecer si los puntajes iguales o superiores a 125 en la EOPAM 

coincidían con signos de ACI en los resultados de las pruebas BADyG i y E1 (superiores al 

percentil 70). 

Luego, en los casos seleccionados, se identificó si había sospechas ACI en los motivos de 

consulta que presentaron las figuras parentales de los niños de 4 a 8 años. 

Posteriormente, se tomó contacto con las familias que asistieron al Servicio en el período 

de abril a junio de 2017, para invitarlas a participar del estudio. Se pactó un encuentro con 

aquellos que accedieron a participar, en el que se realizó una entrevista (Anexo 2), de tipo 
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presencial, con una duración aproximada de una hora. Previamente se les hizo firmar un 

consentimiento informado (Anexo 1), en donde aceptaban participar y ser grabados durante  

la entrevista.

Por último, se procedió a realizar el análisis de datos, el cual se detalla en el siguiente apartado. 

Una vez realizado ese análisis se elaboraron conclusiones, y se abrieron nuevos 

interrogantes y discusiones posibles, sentando la base para próximas investigaciones.

6. Análisis de Datos 

Para el análisis de datos cuantitativos se utilizó el paquete estadístico SPSS 19. Se realizó 

un análisis estadístico descriptivo teniendo en cuenta la distribución de frecuencias.

En un primer momento, se analizó la distribución de frecuencias según las figuras 

parentales que asistieron al SNPI y según género y edad de los niños.

Luego se analizaron las frecuencias de los resultados de la EOPAM y las BADyG i y E1 

aplicadas en el SNPI. Para lograrlo, se categorizó a las figuras parentales que igualaron o 

superaron los 125 puntos en la sumatoria total de la EOPAM como “Sí percibe ACI” y a los 

que no alcanzaron este puntaje como “No percibe ACI”; a su vez, se agrupó bajo la categoría 

“Presenta ACI” a los niños que alcanzaron o superaron el percentil 70 en alguna, varias o 

todas las escalas de las BADyG i y E1, mientras que a los que no alcanzaron este percentil se 

los agrupó como “No presenta ACI”. 

Posteriormente, a través de una tabla de contingencia, se analizó la relación existente 

entre las variables. 

Por último, se analizaron las frecuencias de presencia o ausencia de sospechas de ACI en 

los motivos de consulta que presentaron las figuras parentales en el SNPI.  
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Para el análisis cualitativo de las entrevistas, se codificaron los datos agrupando la 

información en categorías que concentren ideas, temas o conceptos similares (Fernández 

Núñez, 2006). 

Estas categorías son:  

Características generales de las figuras parentales, donde se incluyen sus datos sobre: 

la edad, el estado civil, género, profesión, nivel educativo alcanzado, tiempo que pasa con el 

niño y quién percibió ACI.  

Concepciones previas sobre ACI, que comprende: las características con que las figuras 

parentales asocian las ACI, así como los mitos que tienen sobre estas.  

Características de ACI (en los niños) percibidas por las figuras parentales, donde se 

indagarán diferentes áreas asociadas con las ACI: desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, 

aprendizaje de la lectura y escritura, concepto de números, interés precoz por el tiempo e 

intereses, juegos y actividades; así mismo se preguntará acerca de otras características del 

niño que las figuras parentales hayan percibido y asocien con ACI. 

Sentimientos y emociones asociados, de las figuras parentales ante la detección de ACI 

en el niño. Estos pueden ser placenteros, displacenteros o neutros.  

Medidas aplicadas, que comprende las acciones llevadas a cabo por las figuras parentales 

luego de la detección de ACI en el niño, como consultar a profesionales en el ámbito público 

y/o privado, así como plantear propuestas en la escuela.Para el análisis de datos cuantitativos 

se utilizó el paquete estadístico SPSS 19. Se realizó un análisis estadístico descriptivo 

teniendo en cuenta la distribución de frecuencias.

En un primer momento, se analizó la distribución de frecuencias según las figuras 

parentales que asistieron al SNPI y según género y edad de los niños.
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7. Consideraciones Éticas 

Todos los sujetos que participan de las actividades del Servicio de Neuropsicología, Área 

Infantil, firman un consentimiento informado donde se detallan los objetivos del mismo y 

la modalidad de trabajo que se lleva a cabo para poder cumplirlos; en este documento las 

familias otorgan autorización para realizar el proceso de evaluación propuesto. 

Además, para la presente investigación, se les hizo firmar un consentimiento informado 

a las figuras parentales que accedieron a realizar la entrevista, en el cual se comunicaban los 

objetivos que persigue la investigación y se daba la posibilidad de elegir su participación o 

no. Durante la realización de este trabajo, la identidad de todos los consultantes (tanto adultos 

como niños) se mantiene en total reserva. Esto último, corresponde al principio de respeto 

por los derechos y la dignidad de las personas que establece el Código de Ética de Fe.P.R.A., 

en donde se contempla el respeto por la intimidad y privacidad de las personas, así como su 

autonomía y bienestar. 

INDICADORES

Edad 
Estado Civil 
Género
Profesión
Nivel Educativo Alcanzado
Quien percibió ACI en el niño
Tiempo que pasa con el niño
Características con las que asocia las ACI
Mitos acerca de las ACI
Desarrollo motor 
Desarrollo del lenguaje
Aprendizaje de la lectura y escritura
Concepto de números
Interés precoz por el tiempo
Intereses, juegos y actividades
Otros 
Placenteros
Displacenteros
Neutros
Consulta privada
Consulta a organismos públicos o estatales 
Propuestas planteadas a la escuela
Otros

Características Generales de los Padres

Concepciones previas sobre ACI

Características de ACI (en los niños) Percibidas por los Padres

Sentimientos y Emociones Asociados

Medidas Aplicadas

CATEGORÍAS



54Despuy, Falcón y Fleurquin.

“Efectividad Parental para la Identificación de Altas Capacidades Intelectuales (ACI)   
en niños de 4 a 8 años en la ciudad de Córdoba, Argentina”

Asimismo, la firma del consentimiento informado corresponde a una de las normas 

deontológicas planteadas por el Código antes mencionado, y se sostiene en el respeto a la 

autonomía de todas las personas. La utilización de este documento se encuentra igualmente 

contemplado en la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 (2010), en el artículo 10, donde 

se menciona que el consentimiento informado rige como principio para todo tipo de 

intervenciones. Además, la mencionada Ley, en el artículo 7, reconoce el derecho de toda 

persona con padecimiento mental a recibir la mejor atención, acorde a sus necesidades, no ser 

discriminado ni identificado por su padecimiento, preservando sus vínculos y ser acompañado 

por sus familiares. Si bien las ACI no son consideradas un padecimiento mental, es necesario 

abordar esta temática en el marco de los derechos que la Ley garantiza, principalmente en lo 

que refiere a recibir la mejor y más adecuada atención según las necesidades de la persona.                                



Resultados
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1. Análisis Cuantitativo

Con el fin de alcanzar los objetivos y a partir de los datos recabados, de un total de  

96 casos, se realizó un análisis estadístico descriptivo teniendo en cuenta la distribución de 

frecuencias.

Con la intención de describir la muestra, se presenta a continuación la distribución de 

frecuencias según las figuras parentales que asistieron al SNPI (tabla 1), y la distribución de 

frecuencias de acuerdo al género (tabla 2) y edad de los niños (figura 1), incluyendo la media 

y desviación típica (tabla 3). 

Tabla 1
Distribución de frecuencias según figura parental que asistió al SNPI

De un total de 96 casos, el 66,7% fueron madres quienes solicitaron atención en el SNPI, 

el 8,3 fueron padres y en el 25% de los casos asistieron ambas figuras parentales.

Tabla 2
Distribución de frecuencias según el género de los niños evaluados

De la totalidad de niños de la muestra, un 16,7% son niñas, mientras que el 83,3% son niños.  

Padre

Madre

Padre y Madre

Total

8

64

24

96

Frecuencia

8,3

66,7

25,0

100,0

Porcentaje

8,3

75,0

100,0

Porcentaje acumulado

Femenino

Masculino

Total

16

80

96

Frecuencia

16,7

83,3

100,0

Porcentaje

16,7

100,0

Porcentaje acumulado
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Tabla 3
Medidas centrales y de variabilidad de la edad de los niños evaluados

Se observa que la media en torno a la edad es de 5,69 ± 0,111, mientras que la desviación 

típica corresponde al valor de 1,089.

Figura 1: Análisis de distribución de frecuencias según edad de los niños evaluados

La edad de los niños varía entre los 4 y 8 años; el 14,6% tiene 4 años, el 28,1% tiene 5, el 

38,5% tiene 6, el 11,5% tiene 7 y el 7,3% tiene 8 años. 

A continuación, se presentan la distribución de frecuencias de los resultados obtenidos en la 

EOPAM y luego la distribución de frecuencias de los resultados de las BADyG i y E1 aplicadas en 

el SNPI.

N

Media

Error Típ. de la media                    

Desv. típ.

Válidos

Perdidos

96

0

5,69

,111

1,089
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Tabla 4
Distribución de frecuencias de los Resultados de la Escala de Observación para Padres  

y Madres

Se observa que el 68,8% de las figuras parentales no perciben ACI en los niños, mientras 

que el 31,3% de las figuras parentales igualan o superan los 125 puntos en la sumatoria total 

de la escala, lo cual indica que sí perciben ACI en los niños.  

Tabla 5
Distribución de frecuencias. Resultados BADyG i y E1

En los resultados de las BADyG i y E1, se puede observar que el 84,4 % de los niños 

presentan ACI, mientras que un 15, 6 % no presentan ACI. 

En función del objetivo general, se detalla la relación existente entre los distintos criterios de 

clasificación creados a partir de los resultados de la EOPAM y BADyG i y E1.

No percibe ACI

Si percibe ACI

Total

66

30

96

Frecuencia

68,8

31,3

100,0

Porcentaje

68,8

100,0

Porcentaje acumulado

No presenta ACI

Presenta ACI

Total

15

81

96

Frecuencia

15,6

84,4

100,0

Porcentaje

15,6

100,0

Porcentaje acumulado
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Tabla 6
Tabla de contingencia de los resultados EOPAM y BADyG i y E1

De las figuras parentales que no percibieron ACI (68,8 %), un 19,7% de los niños no 

mostró indicadores de ACI en las BADyG i y E1, mientras que un 80,3% de los niños sí 

presentó ACI.

Por otro lado, de las figuras parentales que percibieron ACI (31,3%), el 93,3% de los 

niños presentó indicadores de ACI en las BADyG i y E1; mientras que un 6,7% de los niños 

no presentaron ACI. A modo esclarecer estos resultados, se presenta a continuación un gráfico 

que sintetiza los datos.

Resultados 

BADyG i y E1

Total

No presenta ACI

Presenta ACI

Recuento

% dentro de Resultados BADyG

% dentro de Resultados EOPAM

% del total

Recuento

% dentro de Resultados BADyG

% dentro de  Resultados EOPAM

% del total

Recuento

% dentro de Resultados BADyG

% dentro de Resultados EOPAM

% del total

13

86,7%

19,7%

13,5%

53

65,4%

80,3%

55,2%

66

68,8%

100,0%

68,8%

2

13,3%

6,7%

2,1%

28

34,6%

93,3%

29,2%

30

31,3%

100,0%

31,3%

Resultados EOPAM

15

100,0%

15,6%

15,6%

81

100,0%

84,4%

84,4%

96

100,0%

100,0%

100,0%

No percibe ACI Si percibe ACI Total
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Figura 2: Análisis de distribución de frecuencias. Efectividad parental de acuerdo a los 
resultados de la EOPAM y BADyG i y E1

A continuación, en la figura 3 se describe la distribución de frecuencias según presencia o 

ausencia de sospechas de ACI por parte de las figuras parentales en los motivos de consulta.
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Figura 3: Análisis de distribución de frecuencia de sospechas de ACI en los motivos de consulta

Un 38,5% de las figuras parentales acudieron al SNPI sin sospechas de ACI en los niños. 

Por otra parte, un 61,5% manifestó sospechas de ACI en el motivo de consulta. 

2. Análisis Cualitativo

Se realizó un análisis cualitativo de los datos arrojados por las entrevistas realizadas a los 

padres para describir sus características generales, las concepciones previas que poseen 

acerca de las ACI, las características de ACI percibidas por los padres en los niños, los 

sentimientos y emociones asociados luego de percibir ACI en los niños, y las medidas 

aplicadas luego de esta detección. 

 Tal como se consignó anteriormente, el análisis se llevó a cabo a través de las siguientes 

categorías de análisis e indicadores:

INDICADORES

Edad 
Estado Civil 
Género
Profesión
Nivel Educativo Alcanzado
Quien percibió ACI en el niño
Tiempo que pasa con el niño
Características con las que asocia las ACI
Mitos acerca de las ACI
Desarrollo motor 
Desarrollo del lenguaje
Aprendizaje de la lectura y escritura
Concepto de números
Interés precoz por el tiempo
Intereses, juegos y actividades
Otros 
Placenteros
Displacenteros
Neutros
Consulta privada
Consulta a organismos públicos o estatales 
Propuestas planteadas a la escuela
Otros

Características Generales de los Padres

Concepciones previas sobre ACI

Características de ACI (en los niños) Percibidas por los Padres

Sentimientos y Emociones Asociados

Medidas Aplicadas

CATEGORÍAS
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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:  

Para la categoría Características Generales de los Padres se presentan 

consecutivamente los datos recogidos respecto a edades, estado civil, género, profesión, nivel 

educativo alcanzado, quién percibió ACI y quién pasa más tiempo con el niño, a saber:

Figura 1: Edad de los padres entrevistados 

Respecto a la edad, estas van desde los 26 a los 51 años, con un leve predominio de 

edades ubicadas en la franja de 30 a 40 años.

Figura 2: Estado civil de los padres entrevistados

En el indicador estado civil, se puede observar que un 60% de los entrevistados son 

parejas parentales convivientes, un 20% (correspondientes a una pareja parental) están 

casados y un 20% (que corresponden a una pareja parental) están divorciados.
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Figura 3: Género de los padres entrevistados 

En el indicador género se consigna el progenitor que realizó la entrevista, los cuales 

fueron seis (6) madres y cuatro (4) padres, contando en el grupo de entrevistados con dos 

parejas parentales (padres del mismo niño).

Figura 4: Profesión de los entrevistados

El indicador profesión arroja una variedad de resultados en cuanto a las ocupaciones 

y áreas de desempeño, teniendo entre los entrevistados: estudiantes, docentes, empleados, 

trabajadores independientes, ama de casa, chef y médico, entre otros.

Figura 5: Nivel de estudios alcanzados de los padres entrevistados

Entrevista 1
Entrevista 2
Entrevista 3
Entrevista 4
Entrevista 5
Entrevista 6
Entrevista 7
Entrevista 8
Entrevista 9
Entrevista 10

Estudiante de Lic. en Economía 
Docente de Nivel Inicial 
Empleado de comercio 
Reparación de computadoras 
Independiente 
Entrevista 6 Ama de casa y estudiante 
Entrevista 7 Técnica en laboratorio 
Entrevista 8 Chef 
Entrevista 9 Profesora de yoga 
Entrevista 10 Médico 
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El indicador nivel de estudios alcanzados, muestra que un 10% cuenta con el nivel 

secundario completo. Un 10% tiene el nivel terciario completo, mientras 20% ha completado 

el nivel terciario y tiene el nivel universitario incompleto. Se observa, además, que un 

40% tiene el nivel universitario incompleto, en tanto un 20% ha finalizado los estudios 

universitarios.

Figura 6: Quién percibió ACI en el niño

El indicador que refiere a Quién Percibió ACI en el niño, arroja los siguientes resultados: 

en cuatro (4) casos aparece la madre como la figura que percibió esta característica en el niño; 

en tres (3) casos aparecen ambos, padre y madre; en dos (2) casos aparecen mencionados los 

abuelos como las figuras que percibieron ACI en el niño, y en un (1) caso es el padre quien 

percibió ACI; en este indicador, es necesario resaltar que: 

a- las entrevistas 2 y 4 corresponden a una pareja parental y coinciden en afirmar que fue 

la madre quien percibió ACI; 

b- en las entrevistas 8 y 9, los padres no coinciden en su respuesta, la madre afirma que 

fue ella quien percibió ACI, y el padre afirma que fueron ambos (padre y madre).
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Figura 7: Quién pasa más tiempo con el niño 

Por último, el indicador Tiempo que Pasa con el Niño, arroja que en un 70% de los casos 

es la madre quien pasa más tiempo con el niño, mientras que en un 30% de los casos es el 

padre (se vuelve a resaltar aquí que se cuenta con 2 parejas parentales). 
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Concepciones previas sobre ACI

Características 
con las que 
asocia las ACI

Entrevista 1 “Para mí las Altas Capacidades Intelectuales son 
capacidades de entender el mundo, en todos sus aspectos, por encima 
del promedio. Tienen mayor sensibilidad hacia ciertos conocimiento, 
hacia ciertos aspectos de la vida cotidiana (…) tienen TOCs, trastornos 
obsesivos compulsivos, quieren que todo sea de una manera muy 
particular (…) supongo que pueden llegar a tener más habilidades en 
la comunicación, hacerse entender muy fácilmente, tienen un lenguaje 
muy rico…”

Entrevista 2 “Las altas capacidades, creo que son las capacidades de 
los niños para desarrollar alguna de sus inteligencias, que pueden ser 
varias... En el caso mío (hablando de su hijo) es más que nada lógico 
matemática. (…) en un montón de cosas que yo había leído, disperso 
era una de las palabras que más se repetían en todas las características, 
la poca atención, o que estaban volando.... las características de los 
niños que tenían altas capacidades (…) normalmente ellos se destacan 
por mostrarse intelectualmente más avanzados que la media de su edad, 
ser inquieto, querer saber todo el tiempo, jugar con niños más grandes, 
que no les interese ...que si no le gusta una actividad, no la hace, y ahí 
muestra la rebeldía, esto de la sensibilidad.” 

Entrevista 3 “Creo que las altas capacidades son la capacidad de 
la persona en procesar la información (…) Creo que podrían tener 
mayor velocidad de procesamiento y poder razonar con la lógica de los 
adultos, teniendo una versión más terrenal de las cosas en comparación 
con los niños de su edad.”

Entrevista 4 “Procesa y asimila información rápida, de todo lo que lo 
rodea (…) O sea, ensambla y procesa la información más rápido que 
el resto (…) Yo creo que perciben el mundo de otra forma, más rápido, 
absorben más información y además de que absorben más, lo absorben 
más rápido, y la procesan rápido, o sea, van a otra velocidad con el 
resto de los nenes.”

Entrevista 5 “Para mí las altas capacidades no existen (…) yo veo que 
no hay alta capacidad, más bien se subestima mucho a las personas 
que realmente tienen aptitudes, y se enaltece la alta capacidad (…) El 
rendimiento, ya sea personal, escolar, es una característica.”

Entrevista 6 “Para mí es un rendimiento, un desempeño un poquito 
mayor que el habitual, que el medio, lo que se espera (...) perceptivo, 
creativo, curioso, esas me parecen las características.”

Entrevista 7 “Un conjunto de características que incluyen la capacidad 
de aprender con más facilidad de lo esperado para la edad, un poder de 
observación y análisis con más profundidad que otros niños, constante 
búsqueda de conocimientos, un vocabulario avanzado para la edad y 
mucha imaginación. (…) mucha memoria, y mucha sensibilidad.”
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Mitos acerca  
de las ACI

Entrevista 8 “Yo lo asocio con habilidades, o sea tenes no sé habilidad 
artística, matemáticas, no sé… distintas formas de expresarse le digo 
yo, no sé… yo lo asocio con eso, con las parte de las habilidades, más 
allá del coeficiente intelectual que vos podes desarrollar o no// Para 
mí, por lo que yo veo de mi hijo… la curiosidad, por ahí me asusta 
cuando se obsesiona, hubo una etapa que M (niño) se obsesiono con los 
números y me empezó a preocupar, eso no me gustó.”

Entrevista 9 “Diría que las Altas Capacidades Intelectuales son una 
mayor capacidad de comprensión, una mayor facilidad para adquirir 
conceptos…”

Entrevista 10 “Básicamente tener una facilidad para resolver algunos 
inconvenientes que se te plantean a diario(…)la alta capacidad viene 
más para el lado de no solamente saber sumar, saber restar, saber leer 
o escribir lo cuales son como signos, sino que esas herramientas las 
va a tener más fácil para poder resolver circunstancias en el futuro// 
esa parte emotiva también me llama mucho la atención, es algo muy 
holístico en realidad, porque uno dice altas capacidades se fija más en 
suma resta multiplicar leer escribir a edad temprana, pero yo creo que 
es más holístico.”

Entrevista 1 “En principio podría creer que, de acuerdo en lo que veo 
en mi hijo, es introvertido, tímido y a la vez es extrovertido.”

Entrevista 2 “Yo siempre decía “no sé por qué me salió así”, 
porque yo odio las matemáticas con todo mi corazón, no me gustan 
las matemáticas. (…) un montón de indicadores en cuanto a lo 
intelectual, que bueno que todavía a mí no me daban ninguna pauta, 
pero que yo seguía pensando que era porque estaba estimulado...que 
yo lo estimulaba (…) normalmente ellos se destacan por mostrarse 
intelectualmente más avanzados que la media de su edad.”

Entrevista 5 “Para mí las altas capacidades no existen (…) yo veo que 
no hay alta capacidad.”

Entrevista 8 “La parte emocional…he conocido chicos que han sido 
así y se retraen, no tienen mucha interacción social… o sea es difícil su 
relación social, dependiendo de qué tan inteligente son… cuanto más 
inteligentes son es más difícil que se relacionen…Lo bueno es que si 
desarrollas bien todas las habilidades que vos tengas con el coeficiente 
alto (…) ayudas a mucha gente, porque por ahí desarrollas alguna cosa 
que te sirva para la comunidad // por ahí no sos muy aceptado por la 
sociedad por el tema de ser compatible, hacer grupos, o sea no sos 
aceptado por la sociedad ni por tus pares (…) entonces la parte social 
y la parte emocional también porque te sentís triste o no te aceptan o te 
ven raro… siempre te califican o sos el bicho raro o estás loca.”

Entrevista 9 “Y positivo es que le resulta fácil… bastante fácil todo, a 
nivel intelectual en la escuela… leer, escribir, sumar, restar.”
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Entrevista 10 “Creo que el mayor problema o la mayor contra es 
tener esa lupa encima y de que realmente si tenés mucho de ésto bueno 
bajá un poquito y amoldate, como que no hay nada como para poder 
manejarlo a él, y tiene que amoldarse para abajo, que es lo peor, a lo 
cual para los que están abajo está bien, pero él que está arriba es como 
mediocrizarse, y ese concepto es el que yo no quiero que él adopte, de 
mediocrizarse.” 

Entrevista 3 “Creo que las altas capacidades son la capacidad de 
la persona en procesar la información (…) Creo que podrían tener 
mayor velocidad de procesamiento y poder razonar con la lógica de los 
adultos, teniendo una versión más terrenal de las cosas en comparación 
con los niños de su edad.”

Entrevista 4 “Procesa y asimila información rápida, de todo lo que lo 
rodea (…) O sea, ensambla y procesa la información más rápido que 
el resto (…) Yo creo que perciben el mundo de otra forma, más rápido, 
absorben más información y además de que absorben más, lo absorben 
más rápido, y la procesan rápido, o sea, van a otra velocidad con el 
resto de los nenes.”

Entrevista 5 “Para mí las altas capacidades no existen (…) yo veo que 
no hay alta capacidad, más bien se subestima mucho a las personas 
que realmente tienen aptitudes, y se enaltece la alta capacidad (…) El 
rendimiento, ya sea personal, escolar, es una característica.”

Entrevista 6 “Para mí es un rendimiento, un desempeño un poquito 
mayor que el habitual, que el medio, lo que se espera (...) perceptivo, 
creativo, curioso, esas me parecen las características.”

Entrevista 7 “Un conjunto de características que incluyen la capacidad 
de aprender con más facilidad de lo esperado para la edad, un poder de 
observación y análisis con más profundidad que otros niños, constante 
búsqueda de conocimientos, un vocabulario avanzado para la edad y 
mucha imaginación. (…) mucha memoria, y mucha sensibilidad.”

Entrevista 8 “Yo lo asocio con habilidades, o sea tenes no sé habilidad 
artística, matemáticas, no sé… distintas formas de expresarse le digo 
yo, no sé… yo lo asocio con eso, con las parte de las habilidades, más 
allá del coeficiente intelectual que vos podes desarrollar o no// Para 
mí, por lo que yo veo de mi hijo… la curiosidad, por ahí me asusta 
cuando se obsesiona, hubo una etapa que M (niño) se obsesiono con los 
números y me empezó a preocupar, eso no me gustó.”

Entrevista 9 “Diría que las Altas Capacidades Intelectuales son una 
mayor capacidad de comprensión, una mayor facilidad para adquirir 
conceptos.”

Entrevista 10 “Básicamente tener una facilidad para resolver algunos 
inconvenientes que se te plantean a diario(…)la alta capacidad viene 
más para el lado de no solamente saber sumar, saber restar, saber leer 
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o escribir lo cuales son como signos, sino que esas herramientas las 
va a tener más fácil para poder resolver circunstancias en el futuro// 
esa parte emotiva también me llama mucho la atención, es algo muy 
holístico en realidad, porque uno dice altas capacidades se fija más en 
suma resta multiplicar leer escribir a edad temprana, pero yo creo que 
es más holístico.”

Para la categoría Concepciones Previas sobre ACI y sus indicadores, a saber: respecto 

del indicador Características con las que asocia las ACI, algunos de los entrevistados 

señalaron que las ACI suponen capacidades de los niños que resaltan de la media esperada 

para su edad, como por ejemplo una mayor capacidad de entender el mundo en todos sus 

aspectos; una velocidad superior de procesamiento, razonamiento y lógica, un rendimiento 

o desempeño mayor, y la capacidad de aprender y comprender con más facilidad. También 

hablan del desempeño manifiesto de habilidades, como mostrarse intelectualmente más 

avanzados, con un mayor rendimiento y desempeño que el habitual, y habilidades de 

expresarse en diferentes aspectos (artístico, matemático, etc). Dos de los entrevistados 

hicieron puntualmente hincapié en la capacidad de procesar y asimilar información a una 

velocidad mayor al resto. Uno de los entrevistados opinó que las ACI no existen. Otros 

elementos que se mencionaron fueron la curiosidad, la imaginación, la riqueza del lenguaje, 

la memoria, la sensibilidad, las dificultades en la atención, las obsesiones por ciertos temas o 

actividades y los TOCs.

Respecto al indicador Mitos acerca de las ACI, se hizo mención a la cuestión de las 

relaciones sociales, afirmando que es una dificultad que los niños con ACI afrontan, como 

la introversión, la timidez y la falta relaciones y de interacción social. Otra cuestión que 

se mencionó, tiene relación con la idea de que las ACI garantizan el éxito académico, al 

mostrarse el niño más avanzado que otros de su misma edad, afirmando que esto les facilita 

tareas a nivel intelectual y escolar. Otra consideración, refirió a la idea de que en las escuelas 
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no pueden atenderse las particularidades de los niños con ACI, teniendo éstos que amoldarse 

“para abajo” o “mediocrizarse” para poder ser incluidos en el grupo de niños de su edad. 

También surgió la cuestión de lo hereditario, que deja por fuera la influencia que el ambiente 

tiene sobre estos niños. Por último, surgió también, respecto de este indicador, la cuestión de 

creer que las ACI pueden provenir por una sobre estimulación al niño.
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Características de ACI (en los niños) percibidas por los padres

Desarrollo 
motor

Entrevista 1 “Se sentó antes de lo que se espera para los bebés, no 
gateó, se arrastraba de cola, estiraba una pierna y arrastraba la cola y 
así, a los ocho meses y medio hizo los primeros pasos.”

Entrevista 2 “3 meses, 2 meses y medio agarraba la mamadera, una 
mamadera grande...5/4 meses y medio, ya estaba sentado, gateó ahí 
nomás, porque la cabeza al mes y medio ya la sostenía, que yo decía 
cómo puede ser que se quede sentado a los 5 meses (…) Caminó con 9 
meses, casi 10, gateó hizo muy poquito porque ahí nomás ya se empezó 
a parar y te pedía la mano para que lo llevaras por todos lados.”

Entrevista 3 “A diferencia de los niños de su edad, no es muy hábil en 
sus movimientos, ya sea para bailar, patear una pelota.”

Entrevista 4 “Caminó muy temprano, caminó a los 9/10 meses (…) vi 
que manejaba bien el cuerpo, manejaba bien las manos, que los nenes 
les cuesta, son medios brutos porque están adaptándose...bueno él 
agarraba, usaba cosas con la mano como si fuera que lo hubiera usado 
toda la vida.”

Entrevista 5 “Que nunca se ha golpeado, nunca ha corrido riesgo, 
en alturas tiene cuidado (…) observa mucho lo que va a hacer, y 
el movimiento de él en el cuerpo es bastante activo, tiene muchos 
reflejos.”

Entrevista 6 “Siempre fue más lenta, la capacidad de adquirir 
habilidades con el cuerpo (…) a veces al no hacer tantas cosas hasta 
se pone un poco torpe porque por ahí le cuesta manejarse (…) con las 
manos hace mucho, él de todo hace algo, un rollo de papel higiénico, 
basura, cualquier cosa que encuentra, pinta, todo el tiempo está 
haciendo cosas, a todo le encuentra una utilidad.”

Entrevista 7 “Considero que algunas cosas le resultan fáciles, como 
manejar los broches de la ropa desde muy pequeño, hacer collares 
de fideos, pero otras cosas como atarse los cordones aún le cuesta 
aprender.”

Entrevista 8 “Recién al año y medio empezó a ponerse más firme, fue 
más lento, pero el día que agarró, corría, no caminaba nunca.”

Entrevista 9 “Él nació prematuro… comenzó a caminar al año y tres 
meses… no, en lo motriz no noté nada raro.”

Entrevista 10 “Hoy en día tiene una letra magnífica, fina, excelente; y 
la parte de motricidad gruesa, de cómo jugamos a la pelota y todas esas 
cosas también la maneja bastante bien. A lo mejor puede que se haya 
tardado un poquito pero meses, no años. En caminar empezó a caminar 
a los 12 meses, capaz un poquito más.”
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Entrevista 1 “Lo que más me sorprendió en él es el lenguaje. Él al año 
y medio ya hablaba clarísimo, podía entablar conversaciones y diálogos 
extensos (…)”

Entrevista 2 “Tenía 10 meses y ya decía algunas palabritas así sueltas 
‘agua, agua’, ‘tete’ que era el chupete, ‘chichi’ que le decía a la leche, 
bueno mamá, papá (…) a los 3 que alcanzo un vocabulario ya bien 
definido, tenía un vocabulario muy rico en palabras.”

Entrevista 3 “Empezó a hablar con 2 años y 2 meses, tal vez un poco 
después de sus primos y amigos, pero no puedo decir mucho más que 
eso.”

Entrevista 4 “El lenguaje que tiene es muy de grande, o sea es raro 
que él hable como un nene. El usaba palabras raras que por ahí para 
nosotros es normal, pero para un nene no. Un lenguaje muy de adulto 
usaba, que por ahí bueno si lo ves de otro ángulo, los nenes que están 
con grandes siempre absorben ese lenguaje, pero igual te pones a 
hablar de igual a igual y decís este nene no tiene 6 años.”

Entrevista 5 “Aprendió a hablar bien de chiquito, y hablaba bien 
(…) aprendió rápido a hablar y su modo de hablar es todo expresivo, 
modulando bien las palabras.”

Entrevista 6 “En la sala de 4 me mandaron a la fonoaudióloga porque 
había algunas cositas que no pronunciaba bien, no me acuerdo qué era, 
pero tenía algunas dificultades que no se le entendía bien qué decía (…) 
Conoce las palabras extrañas, no sé si de la tele, o presta atención a lo 
q le dice la maestra a lo mejor, y de ahí saca la información.”

Entrevista 7 “Siempre hablaba mucho pero no se le entendía lo que 
decía, a los dos años y medio recién comenzó a hablar más claro.”

Entrevista 8 “Empezó a hablar tarde…al año y ocho meses recién 
podía armar frases, pero no podía armar mucho, no hablaba muy fluido 
y el vocabulario era muy acotado (…)”

Entrevista 9 “No empezó a hablar antes que un niño normal, a los dos 
años y medio recién armaba frases.”

Entrevista 10 “Eso fue lo que en principio teníamos problemas, con la 
fonoaudióloga y todo lo demás; y a él le cuesta todavía darles forma a 
las frases, a las oraciones.”

Entrevista 1 “Él reconoce las letras, los números y algunas palabras, 
pero no hay forma de que quiera escribir… y no puede leer de corrido 
todavía.”

Entrevista 2 “3 años y medio más o menos, empezó a escribir (…) 
entró a sala de 4 ya sabiendo escribir su nombre, sabiendo escribir 
mamá, papá, (…) todo lo conocido, digamos... su nombre, que era el 
perro, casa, oso. Al principio las asociaba con el dibujo y ya después, 
aunque no tuviera el dibujo él decía ‘acá dice casa’.”

Desarrollo  
del lenguaje

Aprendizaje 
de la lectura y 
escritura
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Entrevista 3 “Aprendió a leer y escribir antes que sus pares con el 
apoyo de los padres, pero con más interés de él que el que nosotros le 
dábamos. Sin dudas nos sorprendió que leyera y escribiera tan rápido.”

Entrevista 4 “En el jardín él sabía escribir nombre y algunas palabras, 
jardín de 4/5. A los 5 ya sabía escribir palabras, y leía. Él ya sabía el 
abecedario (…) era raro también que escribiera, cuando los otros nenes 
apenas reconocían vocales.”

Entrevista 5 “A los 3, 4 años, ya sabía escribir las letras, su nombre, 
mi nombre, el nombre de la madre, y relacionaba letras viendo en 
imágenes, ‘esa letra es de tal palabra’.”

Entrevista 6 “En la sala de 4 más o menos ya podía leer pequeñas 
cositas se iba dando cuenta y lo q le hizo muy bien a él fue que entre 
la sala de 4 y de 5 en ese verano, fue a la fonoaudióloga y como 
ella le daba mucho ‘FR’, ‘frasco, fresco’ y entonces él así con esas 
asociaciones le ayudó muchísimo para leer, armar palabras, escribir, 
para mi le ayudó mucho eso porque de ahí empezó a escribir bien, a 
leer, bah escribir más o menos, pero a leer, entender lo que decían los 
libros (…) siempre de lo que la maestra daba, él sabía un poquito más, 
yo no le hacía practicar, él se ponía sólo, como le gusta dibujar siempre 
dibuja y hace como historietas entonces tiene que poner palabras en los 
dibujos, entonces él solo iba poniendo y si no sabía cómo se escribe tal 
cosa, bueno yo te digo la palabra que falta, y yo se la escribía.”

Entrevista 7 “En sala de tres me decía la seño que le interesaba mucho 
los rompecabezas del abecedario y el sonido de las letras, tanto que se 
aprendió el abecedario y una canción con el sonido de las letras, luego 
comenzó a unir letras y deducir su pronunciación, veía a los 3 años 
en youtube ‘el mono sílabo’ con mucha atención, y apenas cumplió los 
4 años comenzó a leer, en mayúscula y minúscula de imprenta con la 
misma facilidad, todo lo que veía lo leía.”

Entrevista 8 “Solo… a los tres empezó a escribir su nombre, después 
empezó con los numeritos y a los cuatro y medio empezó a leer solo 
ya… en el jardín le hacían leer cuentitos… en la guarderíaempezó 
a tener problemas de lenguaje, todo hablaba con número, te quería 
decir algo, pero lo hablaba con un número, él tenía tres años y yo le 
preguntaba cómo estaba, estas bien y me respondía ‘sí mamá estoy dos 
porcientos’, hablaba con porcentajes”

Entrevista 9 “Eso sí, a los tres años y medio ya sabía las letras, yo 
instintivamente le deletreaba las cosas y lo incorporó muy rápido… y la 
escritura también, le gustaba mucho las revistitas del jardín y se ponía 
con eso y debe haber empezado a escribir a los cuatro y medio.”

Entrevista 10 “A los pocos meses viendo la tele empecé a ver que 
ya empezaba a leer, con casi 5 años ya se largaba a leer palabras 
cortitas.”



74Despuy, Falcón y Fleurquin.

“Efectividad Parental para la Identificación de Altas Capacidades Intelectuales (ACI)   
en niños de 4 a 8 años en la ciudad de Córdoba, Argentina”

Entrevista 1 “Con los números también lo mismo, no los quiere 
escribir, pero cuenta hasta el cien, puede hacer sumas de hasta dos 
cifras, sumas y restas las hace sin problemas y entiende el concepto de 
multiplicación, no se sabe las tablas de multiplicar, pero entiende el 
concepto de multiplicación.”

Entrevista 2 “Ahí no tengo recuerdo de eso, de repente... o sea, si...
el empezó a contar, primero viendo videos de youtube con los números, 
y ahí es donde empezó a conocer digamos. (…) Y lo de los cálculos 
matemáticos lo descubrió solo (…)4 años, el ya ...números más chicos, 
de dos cifras, ya más tirando a los 5 empezó con las tres cifras.” 

Entrevista 3 “En lo personal, me gustan mucho las matemáticas así 
que tal vez lo ayudé un poco más, pero se encontró de la misma manera 
que con las letras, en esta área comprendió la lógica de forma muy 
simple y creo que por eso no le cuesta.”

Entrevista 4 “Lo que era matemática él siempre lo hacía primero, 
rápido y siempre bien (…) Desde que tenía 5 años que empezó a 
interesarse por la matemática (...) sé que un nene no puede hacer un 
cálculo de 3 dígitos sin papel, sin lápiz, sin palitos...eso fue raro para 
mí.”

Entrevista 5 “Le es fácil los números, escribirlos primeramente, y 
después usarlos ya sea para contar, sumar, restar y todo eso, y siempre 
relacionando la edad mía con la de otra persona, con sus otros 
hermanos mayores.”

Entrevista 6 “Yo no le enseñé, eso lo aprendió en la escuela (…) para 
las matemáticas nunca lo pude ayudar en nada.”

Entrevista 7 “Antes de cumplir el año veía Baby Einsteins, y uno de los 
capítulos era de los números, creo que de ahí aprendió a contar.”

Entrevista 8 “A los tres empezó a escribir su nombre, después empezó 
con los numeritos y a los cuatro y medio empezó a leer solo ya//
Aprendió solo… cuando él quería aprender él veía formas, por ejemplo 
‘mira mama la silla se parece a un siete, si lo haces así se parece a 
un…’. Asociaba, tiene esa cosa de asociar él, ve alguna forma y lo 
asocia con un número (…) Entre los dos y cuatro años estaba con los 
números, era todo números, no quería aprender más que números y 
solamente números, veíamos dibujitos con números, quería jugar con 
números.”

Entrevista 9 “Con los números también empezó como a los cuatro y a 
los cinco, cinco y medio ya sumaba y restaba… y bueno ahora que está 
en primer grado ya entiende el concepto de dividir y multiplicar.”

Entrevista 10 “Y la suma y resta las fue aprendiendo digamos 
buscándolo en youtube, multiplicar aprendió en youtube y en inglés 
porque no había algo en español, pero lo aprendió en inglés.” 

Conceptos 
numéricos
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Entrevista 1 “Hace preguntas como: qué pasó antes y por qué es antes 
y no después…como que está intentando armar una línea del tiempo 
sobre todo de su árbol genealógico, ha empezado a preguntar por 
sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente y trata de 
relacionar cuál es la diferencia del antes y el después, o sea entre el 
pasado y el futuro, sabe qué fue lo que pasó ayer y qué es lo que va a 
pasar.”

Entrevista 2 “Me llamaba la atención, de que él siempre tenía presente, 
pasado y futuro, se acordaba cosas.”

Entrevista 4 “Ahora la tiene clarísima, maneja los tiempos mejor que 
yo (...) maneja los relojes... es muy ordenado, muy calculador...muy 
numérico.”

 Entrevista 5 “No tiene mucho interés en el tiempo más que cuestiones 
a nivel organizativo.”

Entrevista 6 “Cuando empezó karate empezó a darle más importancia 
a los horarios porque no le gusta llegar tarde, llegábamos siempre tarde 
porque demoraba haciendo cosas y ahora ya va prestando atención a 
los horarios.”

Entrevista 7 “Por lo general no presta atención al tiempo, salvo que 
tenga alguna actividad programada, como cumpleaños o paseos, 
pregunta la hora o cuánto falta.”

Entrevista 8 “Tiene un tema con el reloj, si llega cinco minutos tarde, 
se muere, te lo dice, es como muy puntual con eso, vos le decís a la diez 
y media y tiene que estar a las diez y media.”

Entrevista 10 “Sí, muchísimo, un obsesivo del tiempo. Yo cuando le 
digo a qué hora voy trato de ser lo más cuidadoso posible, porque “a 
las 6 estoy ahí”, y yo llego y “papá, llegaste 7 minutos tarde” y ahora 
le han regalado un reloj, está chocho, pero es una tortura. El tiempo es 
algo que él lo obsesiona.”

Entrevista 1 “Intereses…todos, le gusta mucho por ejemplo venir al 
museo de Ciencias Naturales, ya hemos ido como unas diez veces, 
siempre está lo mismo y siempre descubre cosas nuevas… ir a los 
museos o cosas así es una de sus actividades preferidas para salir a 
pasea. En casa le gusta ponerse a ver videos de youtube y por ahí ve 
videos en francés portugués, italiano, inglés (…) la mayor parte del 
tiempo está sentado, cantando, contando historias, pero no juega con 
los juguetes, tiene colecciones de autitos y va ahorrando dinero para 
sumar autitos a su colección.”

Entrevista 2 “La computadora, y la tablet, para él es la vida. Mira 
youtube... juega un juego que se llama minecraft, lo juega en la 
computadora y le busca las soluciones en la tablet (...) Le gusta mucho 
el ajedrez, aprendió súper rapidísimo (...) Los libros le gusta, pero como 

Interés precoz 
por el tiempo

Intereses, 
juegos y 
actividades
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tiene los recursos tecnológicos lo pueden más (...) pero también le gusta 
el aire libre.”

Entrevista 3 “Los dinosaurios, la ciencia en general, le gusta mucho 
inventar historias y agarra cualquier cosa y arma una historia con la 
cual continua el juego.”

Entrevista 4 “Los juegos de lógica, rompecabezas, números, acertijos, 
problemas. También le gustan los de pistolitas, armitas, que nosotros 
le tenemos prohibido (...) Resolver problemas le gusta mucho (...) Le 
gustan mucho los armatrones, armar piezas, robots, casas. (…) el 
fuerte de él son los juegos de lógica, los juegos de pensar, eso le gusta 
mucho.”

Entrevista 5 “Correr le gusta muchísimo, después jugar a la pelota, y 
al ping pong.”

Entrevista 6 “Le gusta mucho más que nada hacer dibujos como si 
fueran historietas (…) va haciendo, o viñetas o directamente dibujitos, 
eso hace mucho, lo de hacer esas historietas o los libritos que le dice él 
(…) pintar, dibujar, usar las témperas, las plastilinas (…) y la actividad 
ésta del pakua que hace ahora.”

Entrevista 7 “Le gusta armar vehículos con bloques, los transportes 
le interesan mucho (…) Se entretiene mucho con los juegos de mesa, 
actualmente está muy interesado en el ajedrez, quiere jugarlo todos 
los días (…) Le interesa mucho el inglés (…) Le gusta mucho dibujar y 
hacer cuentos. También le gusta realizar problemas matemáticos, nos 
pide que le hagamos preguntas o problemas para resolver. Los fines de 
semana sale a andar en bicicleta con su papá.”

Entrevista 8 “Interés: los números… le gustan los idiomas también, 
porque cuando juega al escuchar muchos videítos en ingles habla 
en inglés (…) le gustan los juegos didácticos y cosas que tenga que 
resolver, por ejemplo, en casa no juega a otra cosa que con números, 
él se hace sus propios juegos, no se aburre, puede inventar sus propios 
juegos o ponele arma su propia historia, dibuja, arma sus propios 
muñequitos.”

Entrevista 9 “Con lo que más le gusta jugar es con los ‘rasti’ a 
construir, es un constructor, lo que sea te construye, vos le das tres 
palitos y él algo arma, aunque sea con crayones, con los cuadernos con 
un hilito, con cualquier cosa, le gusta mucho hacer art attack, entonces 
con todo arma, corta un pedacito de cartón, lo ve y ya se imagina algo 
para armar.”

Entrevista 10 “Yo creo que todo lo que tenga que ver con actividad, le 
fascina los cumpleaños, relacionarse con gente a él le encanta. Ir a la 
plaza, ir a los cumples.”
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Entrevista 1 “Esas cosas de que era muy muy despierto a mí me llamó 
la atención…después lo fui confirmando cuando él iba aprendiendo 
cosas mucho más rápido que los nenes de su edad.// Se lleva mejor con 
niños más grandes y juega los juegos de niños más grandes, de hecho, 
su mejor amigo es un niño de nueve años.”

Entrevista 2 “Siempre se sintió más cómodo con niños más grandes, 
que con niños más chiquitos. Él no tiene problemas, él juega con todos, 
pero se siente siempre más cómodo, y diferencia de años, te estoy 
diciendo 3/4 años fácil, más grandes que él.”

Entrevista 8 “A mí lo que más me llama la atención es esa parte de 
autodidacta que tiene, o sea, decir quiero saber algo, bueno voy y lo 
busco, solo.”

Entrevista 9 “Veíamos que le resultaba todo muy simple, no solamente 
lo intelectual (…) con él las cosas no me costaron, entendía fácilmente, 
siempre si yo le explicaba el por qué y le dabas una razón lógica y 
coherente, él enseguida comprendía… y aceptaba.”

Entrevista 10 “Pero en su momento vos les enseñas y el después se 
ponía muy autodidacta (…) lo que más me llamó la atención es la 
memoria y la capacidad que tiene él de búsqueda de aprender. Él busca 
mucho aprender, es curioso.”

Otros 

Para la categoría Características de ACI (en los niños) Percibidas por los Padres y 

sus indicadores1 , a saber: respecto del indicador Desarrollo Motor, en tres casos se hizo 

referencia a este indicador describiendo un desarrollo temprano para sentarse, caminar y 

manipular objetos con las manos. En el indicador Desarrollo del Lenguaje, las mismas 

figuras parentales que reportaron el desarrollo motor precoz, hacen mención de un desarrollo 

temprano en las habilidades del lenguaje, su riqueza y claridad. Las demás entrevistas 

reportaron dificultades para el habla que requirieron, en algunos casos, tratamiento 

fonoaudiológico. El indicador Aprendizaje de la Lectura y Escritura, apareció en todas 

las entrevistas, destacándose que los niños pudieron escribir a corta edad las palabras más 

conocidas, sabían el abecedario y pudieron leer desde temprana edad, desde jardín de infantes 

1 Se recuerda que las entrevistas 2 y 4 corresponden a una pareja parental, por lo cual los datos aportados 
refieren al mismo niño; esto mismo se aplica a las entrevistas 8 y 10. Se señala también, que en la entrevista 
4, si bien el padre puede aportar datos sobre las características del niño, repetidamente aclara que en ese 
momento le parecieron normales, ya que no tenía contacto con otros niños con los que pudiera comparar el 
desempeño de su hijo.
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y en algunos casos antes. El indicador Conceptos Numéricos, apareció mencionado varias 

veces, haciendo referencia a que los niños podían contar, realizar operaciones rápida y 

correctamente, y reportando interés por parte del niño en aprender más sobre matemática, 

desde edades tempranas. El indicador Interés Precoz por el Tiempo, apareció en algunas 

entrevistas, haciendo referencia a la diferenciación pasado, presente y futuro; también se 

mencionó el interés de algunos de los niños por la hora y la puntualidad, e incluso por su 

árbol genealógico. En el indicador Intereses, Juegos y Actividades se observó que aparecen 

repetidamente características como el interés por la lectura (ya sea a través de libros o de 

las nuevas tecnologías), los puzles, visitas a museos, interés por las ciencias, interés por los 

idiomas, crear historias, juegos de mesa y/o de lógica (ajedrez, rompecabezas, acertijos), 

juegos para armar, dibujar y pintar. En el indicador Otros, se consignaron características que 

los padres percibieron en sus hijos que podían asociarse a las ACI, como el interés de los 

niños por jugar con otros de mayor edad, la actitud autodidacta, o la actitud de ser despierto y 

aprender más rápido y más fácilmente que los niños de su edad.
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Sentimientos y emociones asociados

Placenteros

Displacenteros

Entrevista 1 “(…) ya después pensé que en el colegio hoy en día las 
cosas son distintas, hay más contención por parte de los maestros, hay 
más formación en estos temas como talento, autismo, o de diferentes 
cuestiones con los chicos, que los chicos son distintos y no todos 
aprenden al mismo ritmo… como que me quedé más tranquila y 
obviamente lo que sentí fue orgullo, contenta.”

Entrevista 3 “Al principio orgullo (…)”

Entrevista 4 “Y algo de orgullo. Un poco si, te toca el ego porque 
quieras o no es tu hijo, y es tu herencia (…)”

Entrevista 5 “Me satisface porque no hay un día que me sienta extraño, 
raro, o voy a dejar de hacerlo, o acá bajo los brazos, o me cansé, no 
veo eso.”

Entrevista 6 “Yo me ponía contenta, porque me gusta que sea así, 
lo veo muy pícaro, se puede hablar de cualquier cosa (…) Estaba 
tranquila, dentro de todo está en la media.”

Entrevista 7 “Al principio alegría al pensar que su paso por la escuela 
sería fácil y no demandaría mucho esfuerzo de mi parte (…) Aun así 
estoy muy contenta al ver que mi hijo disfruta de la vida y disfruta de 
aprender y explorar lo que le interesa.”

Entrevista 9 “Como que muchas cosas de su personalidad nos cerraron 
porque encajan perfectamente con la personalidad tipo de un niño con 
Altas Capacidades, así que nos relajamos mucho en ese sentido (…) 
también un poco de tranquilidad de saber que no era una cuestión 
nuestra de que estábamos haciendo todo mal.” 

Entrevista 10 “Por un lado tranquilidad de que ahí no iba a tener 
problemas, en el hecho de que, a la hora de sentarse a estudiar, a hacer 
toda esta parte académica digamos no iba a tener problemas, esa parte 
tranquilidad.”

Entrevista 1 “Miedo, miedo sobre todo (…) es complicado, porque es 
todo el tiempo estar contenta y orgullosa que se me explota el pecho de 
felicidad y por otro lado pensar ¿no lo estaré llevando muy lejos? o ¿le 
estaré dando realmente todo lo que necesita? O ¿le estaré exigiendo de 
más?, esa cosa de no saber hasta qué punto llevarlo.”

Entrevista 2 “Miedo, ansiedad... miedo por todas las cosas que había 
leído y escuchado...y ansiedad (…) sobre los diagnósticos que se daban, 
creo que si yo no hubiera encontrado un lugar en el equipo no sé 
dónde estaría en este momento, porque estuve a punto de llevarlo a una 
psicóloga para que lo trate con respecto al trastorno que supuestamente 
tenía (…) Angustia... porque de repente... no podes controlar sus 
emociones.”
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Entrevista 3 “(…) una vez que entendimos a que nos vamos 
enfrentando apareció también un poco de miedo y sobre todo la 
responsabilidad de no ayudarlo a lograr su máximo posible.”

Entrevista 4 “(…) yo creo que también un poco de incertidumbre 
por que decís y ahora qué, y esto como...se te presentan un montón de 
interrogantes. Te das cuenta que saben un poco más, piensan diferente, 
actúan diferente, reaccionan diferente, son muy ciclotímicos. Es como 
que hay un montón de interrogantes que decís, y ahora qué. Es como 
que tenes que rearmar un rompecabezas que se suponía que estaba 
armado.”

Entrevista 7 “(…) pero al comenzar primer grado, lo que creí una 
ventaja se transformó en un dolor de cabeza, ya que comenzó muy 
pronto a aburrirse y el maestro a mandarme notas porque según él 
estaba disperso, era indisciplinado y molestaba en clases.”

Entrevista 8 “La verdad me asusté, porque digo ‘cómo voy a hacer 
con él, como lo voy a ayudar’ eso es lo que más me angustiaba (…) el 
rechazo social era lo que más me preocupaba.”

Entrevista 9 “Los sentimientos que tuve fueron incertidumbre… un 
poco de temor, porque veía que le costaba el vínculo con sus pares y 
bueno ahí tenía la certeza y respuesta de que iba a ser siempre así y que 
había que apoyarlo mucho con eso…”

Entrevista 10 “La intranquilidad es el peso que pueda tener, o sea ver 
si él lo podría llevar, obviamente que creemos que va a poder, pero que 
le puede llegar a costar, eso de tener la lupa encima permanentemente, 
que no sea una carga que a él lo angustie, ese es tal vez el mayor 
miedo tanto mío como de la madre que tenemos actualmente pero 
en cierta forma mucha tranquilidad porque sabemos que él tiene 
altas capacidades como para resolver muchas cuestiones que a otras 
personas les va a costar más.” 

Entrevista 6 “Yo no le daba mucha importancia, porque yo decía 
‘bueno, está bueno que tenga predisposición’.”

Nulos

Para la categoría Sentimientos y Emociones Asociados y sus indicadores, a saber: 

en el indicador Placenteros se consignaron las respuestas de los padres que manifestaron 

sentimientos como orgullo, alegría, satisfacción y tranquilidad. En el indicador 

Displacenteros, aparecieron como sentimientos el miedo, la ansiedad, intranquilidad e 

incertidumbre. En cuanto al indicador Nulos, solo un entrevistado manifestó que las ACI no 

eran algo a lo que le diera mucha importancia.
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Medidas aplicadas

Consulta 
privada

Consulta a 
organismos 
públicos o 
estatales

Entrevista 2 “En algún momento consulté con la pediatra, cuando 
tenía 2 años y medio ya sabía el abecedario, distinguía las vocales de 
las otras letras, distinguía números, contaba hasta 30, entonces yo le 
pregunté a la pediatra, como primera medida, le digo, ‘¿está bien que 
yo le enseñe?’.”

Entrevista 3 “Con una psicóloga, nos dio mucho resultado sobre todo 
por el tema de las frustraciones.”

Entrevista 8 “Una psicóloga infantil que después de hacer el test en 
el Servicio, V (psicóloga) también pudo ella misma ponerse a buscar y 
conocer más el tema.”

Entrevista 10 “V que es la psicóloga.”

Entrevista 1 (acudieron al SNPI) “pedirles el turno en el Servicio y 
luego fui con el informe que me dieron ustedes.”

Entrevista 2 “Hasta acá vamos en positivo, porque él está siendo 
acompañado, y nosotros también con ustedes (REFIERE AL TALLER 
DE PADRES DEL SNPI), porque con el equipo de acompañamiento al 
fin nos sentimos escuchados también nosotros (…)por eso hice desde el 
inicio, vine (REFIERE AL SNPI), busqué información, busqué dónde, 
cómo, vine acá con ustedes al equipo, hice la entrevista, lo trajimos a 
N (niño) (…) me contacté con la gente de altos talentos del Ministerio 
de Educación y ellos, bueno ingresan a la escuela y le dan apoyo a la 
maestra, pautas a la maestra desde lo pedagógico, para que ella trabaje 
con él, y aparte la inspectora que también está al tanto de la situación, 
y está como comprometida.”

Entrevista 5 “Sí, busqué la entrevista ésta por internet (REFIERE AL 
SNPI) (…) Yo apunté aquí pero no por lo psicológicamente, sino por 
la propuesta. Está bien, son todas profesionales psicólogas, pero no 
apuntaba yo para eso, pero vi que la propuesta era interesante.”

Entrevista 7 “Solo la del Servicio de Neuropsicología de la Facultad, 
y ahora con el grupo de padres, me parece que eso nos va a servir de 
mucho.”

Entrevista 8 “El Servicio (…) No, recién ahora como empezamos con 
el taller (REFIERE AL TALLER DE PADRES DEL SNPI), quiero 
ver… si hay algo más para hacer.”

Entrevista 9 “Creo que hay cosas específicas de los niños con Altas 
Capacidades que tiene que tratarlos alguien que sepa, así que estamos 
yendo al taller de ustedes (REFIERE AL TALLER DE PADRES DEL 
SNPI) que nos dieron un par de ideas de cómo llevar adelante cosas 
como cuando se encapricha con algo y… bueno con eso andamos re 
bien.”
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Entrevista 10 “Y todas ustedes acá, y también P con el taller que 
hemos tenido y que vamos a tener la semana que viene, y q estamos 
todos expectantes la verdad porque es lindo es interesante, uno aprende 
muchas cosas (REFIERE A LAS PROPUESTAS DEL SNPI).”

Entrevista 1 “A las maestras les hablé antes de pedirles el turno en 
el Servicio y luego fui con el informe que me dieron ustedes… y las 
maestras no notaban diferencias con los demás niños.”

Entrevista 2 “Esperé a tener el informe, porque yo no podía ir a 
plantear algo sobre un supuesto (…). Entonces yo, por eso hice desde 
el inicio, vine, busqué información, busqué dónde, cómo, vine acá con 
ustedes al equipo, hice la entrevista, lo trajimos a N, todo, y una vez que 
yo tuve el informe escrito fui y lo hablé con las maestras, y de ahí se 
empezó un camino por dentro de la escuela (…) recibimos la noticia de 
que ya habían ido del Ministerio de Educación, ya estaba haciendo el 
acompañamiento, y empecé a ver en el cuaderno la adecuación.”

Entrevista 3 “Lo cambiamos de escuela directamente, hoy va a una 
escuela de pedagogía Waldorf.”

Entrevista 4 “En un principio N iba con el cuaderno y lo traía 
exactamente igual, no copiaba, no hacía nada, o sea se ponía a charlar. 
En este momento, está el escritorio de la maestra y él en la silla pegada 
al escritorio y la maestra como que lo controla más. Y ahí empezó a 
cambiar, a partir del momento que nosotros empezamos a charlar con 
ustedes. Antes de venir, era un problema, porque no hacía nada, y la 
escuela es para hacer, yo le decía ‘N tenés que ir a la escuela a hacer, 
no a no hacer’.”

Entrevista 6 “Yo le dije a la maestra y ella me pidió una fotocopia y 
ella me dijo que iba a ver qué podía implementar, pero nunca me dijo 
nada, yo tampoco le pregunte, ya le voy a preguntar, a la maestra si se 
lo mostré, y ella me dijo si podía dejar una fotocopia y la puso en el 
legajo (…) Sí el año pasado ella le mandaba muchas cosas extras (…) y 
después la maestra me dijo ‘tratá de no pasar tanto porque a veces yo a 
él le doy otras cosas y por ahí los padres no entienden.’”

Entrevista 7 “Recién este mes fui a hablar con la directora, va a ver 
cómo puede ayudar o apoyar a mi hijo en este camino, le dejé los datos 
del Servicio de Neuropsicología, área infantil para que se comunicara, 
si quería asesoramiento o hacer alguna consulta.”

Entrevista 8 “No, la maestra además está a la defensiva, no me ayuda 
mucho… entonces está costando bastante… siempre lo asocian a que 
es agresivo y quedó en eso, llevé el informe, presenté todo y siguió todo 
igual, incluso no creen que sea así porque creen que es agresivo y solo 
agresivo, quedó solo lo agresivo…”

Entrevista 9 “La escuela Waldorf a la que va ahora tiene una forma 
de trabajar en el aula muy diferente de la escuela anterior, la forma de 

Propuestas 
planteadas a la 
escuela
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Otros

trabajar en el aula ahora hace que él participe, es todo muy dinámico 
con el cuerpo, están haciendo rítmicas y cantando todo el tiempo, 
entonces ya no existe más eso de que él no participa, es mucho más 
atractivo para él, se siente más contenido, las maestras son muy dulces, 
jamás hay alguna palabra despectiva que antes sí las tenía en la otra 
escuela, esas cosas le cambiaron la vida.” 

Entrevista 10 “La psicóloga en su momento tiró la idea como que 
hicieran refuerzos positivos (…) la maestra en base a eso lo aplicó, lo 
hizo y muy buenos los resultados.”

Entrevista 1 “Lo único que hacemos es por ahí es ver temas que a él 
le interesan y buscar “pelis” o hacer alguna actividad, pero de vez en 
cuando, somos estudiantes así que tampoco tenemos mucho tiempo 
para organizar esas cosas… ahora estamos tratando de organizar una 
búsqueda del tesoro porque está con los tesoros y los piratas, todo eso, 
entonces tratamos de vez en cuando hacer esas actividades.”

Entrevista 2 “Yo quede con eso, de que mientras él me pida, yo le 
voy a enseñar, o yo lo voy a acompañar, o apoyar. Yo creo que él lo 
que necesitaba de mí era más que nada un apoyo, porque él sabía, 
pero necesitaba que yo se lo reafirme en lo que hace con los cálculos 
matemáticos. (…) // Estuve a punto de llevarlo a una psicóloga para 
que lo trate con respecto al trastorno que supuestamente tenía // Tuve el 
acompañamiento de la gente de Abrazo Arcoiris que son como un grupo 
de niños con altas capacidades, que está en Bs As, tiene una subsede 
acá en Córdoba(…)” 

Entrevista 3 “Comenzamos a prestar más atención a sus pedidos y 
gustos así como también tratar de ayudarlos en todo lo que podamos. 
(…) estamos más pendientes sobre todo por la mayor Sensibilidad.”

Entrevista 5 “Hemos tratado también de discutir menos con la madre, 
que no lo logramos (risas), porque la estrategia esa puntual, porque 
llevarse bien en la convivencia tiene mucho que ver para alimentar la 
aptitud del niño (…) si yo le estoy tratando de ayudar, de colaborar 
apuntando hacia algo, y por el otro lado le estoy mostrando un rostro 
que no debería.”

Entrevista 8 “No… con el tema de los números me empezó a preocupar 
y trate de evitar comprar más juegos con números.”

Entrevista 9 “Lo cambiamos de escuela y le sacamos la televisión y 
todo lo que sea electrónico, no hay tablet, no hay consola de juegos, 
nada, fue un cambio abismal (…) más que todo hicimos énfasis a 
invitar a sus compañeros a casa o que se vaya a jugar a la casa de sus 
compañeros.”

Entrevista 10 “Con respecto a otras cosas fue aprender a disciplinarlo, 
aprender no tanto con esto de la cuestión de la alta capacidad, no con 
la parte positiva sino con la otra parte, tampoco la parte negativa, 
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sino la de la sensación a flor de piel, ahí si tratamos de enseñarle (…)
la psicóloga infantil que nos dio material, inclusive ustedes acá en 
Facebook (REFIERE A LA PAGINA DEL FACEBOOK DEL SNPI) 
ponen guías, artículos que uno los baja los lee en el celular en el 
colectivo, esas cosas sí, la parte conductual, nosotros tratamos de ir 
aprendiendo de esas cosas porque vemos que en eso si lo tenemos que 
asesorar y aprender para él.”

Para la categoría Medidas Aplicadas y sus indicadores, a saber: en lo referente a Consulta 

Privada, en dos casos se consultó con un profesional psicólogo, y sólo en uno se consultó 

con la pediatra, al momento de percibir ACI en el niño. Respecto del indicador Consulta a 

Organismos Públicos o Estatales, los entrevistados mencionaron que acudieron al Servicio 

de Neuropsicología, Área Infantil (SNPI) para consultar sobre sus hijos, además algunos 

mencionaron que se encuentran participando de los talleres para padres que dicho Servicio brinda 

actualmente. En cuanto al indicador Propuestas Planteadas a la Escuela, encontramos que en 

dos (2) casos se decidió cambiar a los niños a una escuela de sistema Waldorf; en otros casos las 

estrategias aplicadas en el aula se dirigían más bien a cuestiones conductuales, como por ejemplo 

realizar refuerzos positivos en el aula, propuestos por una de las psicólogas. En otros casos, los 

entrevistados manifestaron que las escuelas se mostraron poco receptivas, e incluso a la defensiva, 

cuando se les planteó el tema de las ACI; en un solo caso, se mencionó que se realizó capacitación 

docente y adaptaciones curriculares para en niño, luego de presentar un informe obtenido en 

el SNPI. Por último, el indicador Otros: en algunos casos, los padres optaron por fomentar la 

búsqueda y aprendizaje del niño planteándole actividades de su interés en el hogar; también se 

mencionaron cambios en el hogar en lo respectivo a la convivencia de padres, así como en las 

cuestiones relacionadas a la sensibilidad del niño. En un caso, el entrevistado mencionó que dejó 

de comprar juegos de números al niño, porque le preocupaba que estuviera obsesionado con eso, 

y en otro se menciona que se le retiraron al niño los recursos tecnológicos, con la idea de fomentar 

sus habilidades sociales. En solo un caso, el entrevistado mencionó que se pusieron en contacto 

con una asociación que trabaja con casos de niños con ACI.



Discusión
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Discusión

Aunque la investigación en el campo de las 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. De la misma manera, nos encontramos con escasos desarrollos e 

investigaciones que estudien la familia, ya que las ACI son trabajadas principalmente como 

una temática escolar, con el niño en el contexto y rol de alumno, y no de hijo.  

Es necesario entablar la discusión y reflexión acerca de la necesidad de un enfoque más 

integral para trabajar las ACI, donde no sólo se considere el desempeño escolar de los niños, 

sino también las dificultades o necesidades que atraviesan en sus hogares. Ceballos et al 

(2016) afirman que es preciso 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. Esta mirada más integrada, requiere la plena consideración de 

las figuras parentales en los procesos de identificación, y hace necesario que la información 

que aportan sobre sus hijos en las escuelas sea tomada en cuenta, y no descartada o 

prejuzgada.  

A continuación, se presenta una interpretación de los resultados y los interrogantes que 

derivaron de su análisis. 
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Percepción de ACI  

Varios autores sostienen con firmeza la idea de que los padres son buenos detectores de 

ACI en sus hijos. Silverman (1997) realizó un aporte sustancial a este campo de estudio al 

publicar una investigación realizada durante casi 20 años, llegando a la conclusión de que los 

padres resultan excelentes identificadores de ACI en sus hijos. Los resultados obtenidos en el 

presente trabajo, muestran que, de 96 casos analizados, 28 figuras parentales fueron efectivas 

en la percepción de ACI en sus niños.  Sin embargo, los resultados también revelaron que, en 

53 casos, las figuras parentales no identificaron ACI cuando el niño sí las presentaba. Estos 

datos resultan aún más llamativos cuando se añade lo encontrado en el análisis de los motivos 

de consulta de las figuras parentales. En los mismos, se revisó si se exhibían sospechas de 

ACI en los niños: 59 figuras parentales acudieron al SNPI, Área Infantil, con sospechas 

de ACI, mientras que en los restantes 37 motivos de consulta no había sospechas de ACI. 

Estos datos se contraponen a los 81 casos de niños que presentaron ACI, a partir de los datos 

arrojados por las BADyG. 

Los datos recogidos sobre los motivos de consulta, fueron útiles para cumplir con el 

objetivo propuesto de analizar presencia o ausencia de ACI en los mismos. Sin embargo, 

no aportaron datos adicionales significativos para el estudio de la efectividad de las figuras 

parentales, debido a la falta de precisión al nominar y caracterizar a los niños, con o sin ACI, 

en tanto presentan datos ambiguos o insuficientes que sí se pueden precisar en la EOPAM. 

Aunque el presente trabajo se focalizó en el estudio de aquellos casos que fueron 

efectivos, es igualmente necesario hacer notar el contraste entre los antecedentes hallados, 

y los 53 casos donde no se identificó ACI, cuando sí había. Estos resultados, llaman a 

reflexionar acerca de qué impide que los padres sean capaces de reconocer estos signos en 

sus hijos. Lo planteado por Guirado (2015) puede servir como hipótesis, ya que afirma  que 
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el mayor obstáculo para la detección de las ACI son las creencias erróneas que se generan 

causadas por los prejuicios y estereotipos existentes sobre estos niños, las cuales impiden una 

adecuada detección. 

Jolly y Matthews (2012) remarcan la importancia de considerar las nominaciones de los 

padres, en tanto estas son el primer paso para que los estudiantes puedan ser considerados 

para los programas educativos específicos. Es necesario puntualizar que más allá de que 

la mayoría de los padres de la muestra trabajada no percibió signos de ACI en niños que 

sí los presentaban, el saber que algunos de ellos pudo hacerlo con precisión, es razón 

suficiente para afirmar que es imperante la consideración de la información que las figuras 

parentales brindan sobre sus niños, cuando acuden a la escuela o a consultas con médicos, 

psicopedagogos o psicólogos.

De estos datos, también se desprende una consideración importante: es notoria la falta de 

información que hay en la población general acerca de la temática. Esta falta de información 

fehaciente, sumada a las falsas creencias sobre las ACI, entorpece la posibilidad de detección 

temprana en los niños, en los diferentes ámbitos donde se desenvuelve, ya sea familiar o escolar. 

Es interesante poder contraponer los datos argentinos con los de otros países como 

España, donde los protocolos de detección son obligatorios, y son acompañados por las 

legislaciones pertinentes sobre el tema; en estos casos, hay un conocimiento más profundo 

que llega a mayor cantidad de la población que en el caso de Argentina, y más aún, los 

padres forman parte de los procesos de detección e identificación, junto con los docentes, en 

fases iniciales como el Screening. Esto último, implica necesariamente que los profesionales 

reconocen que los padres pueden dar información pertinente e importante a la hora de la 

detección de ACI. Esta idea es respaldada por diferentes autores como Ferrándiz (2011) y 

Benito (1994) quienes afirman que las figuras parentales son efectivas al percibir signos 
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asociados a las ACI en sus hijos, no sólo porque comparten mayor tiempo con ellos, sino 

también porque tienen mayor información sobre su desarrollo y comparten con ellos 

diferentes espacios y situaciones donde observan su desempeño. 

La consideración de las figuras parentales como agentes efectivos en la detección de ACI 

en los niños, promueve la reflexión dirigida a derribar mitos acerca del exceso de expectativas 

que los padres tienen sobre sus hijos. Los comentarios de las figuras parentales no deben 

ser descartados o desestimados, sino tomados en consideración para que figuras como los 

docentes agudicen la mirada sobre estos niños y analicen su desempeño. Como afirman 

López-Aymes, Roger Acuña y Mercado Abúndez (2013), el potencial de un niño no puede 

ser comprendido por fuera de su ecosistema, siendo la familia el primer sistema educativo 

en el que el niño tiene sus primeros aprendizajes y forja su personalidad. Esta postura, más 

abierta y colaborativa, puede ser de gran utilidad para evitar designaciones, señalamientos y 

diagnósticos erróneos, que afecten negativamente al niño.  

Es importante reconocer que las ACI son una característica del niño que no se limita 

al contexto escolar y a los aprendizajes que imparte la escuela. Estos niños tienen otras 

particularidades en su personalidad y poseen potencialidades que hacen necesario que las 

figuras parentales también sean incluidas en los procesos de detección y abordaje, así como 

también que se brinde capacitación e información para ellas. Las ACI no son un fenómeno 

educativo, son una característica de los niños, y por tanto merecen un abordaje integral. 

Como menciona Martín (2004) se suele correr el riesgo de poner mucho énfasis en las 

necesidades intelectuales y descuidar las psicológicas y sociales. La persona es una y, como 

tal, necesita orientación en todos los aspectos de su personalidad.  
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Concepciones Previas Sobre ACI: ¿qué perciben las figuras parentales? 

El presente trabajo, se propuso también profundizar acerca de la efectividad de los padres 

para la identificación de ACI en niños de 4 a 8 años. Por esta razón, se llevaron a cabo 10 

entrevistas semi estructuradas a figuras parentales de niños a quienes se detectó ACI en el 

Servicio de Neuropsicología, Área Infantil. Las entrevistas que se realizaron en este trabajo, 

intentaron profundizar diferentes temáticas relativas a las figuras parentales: concepciones 

sobre ACI, mitos y características sociodemográficas. Así mismo se recogieron datos 

adicionales que, si bien son analizados en el presente estudio, pueden ser útiles para temas 

de investigación futuros, como las medidas que tomaron luego de la detección de ACI en los 

niños, o los sentimientos y emociones que experimentaron ante esta detección.  

Benito (2012) sugiere que el tiempo que los niños pasan con sus padres, es un factor 

importante que favorece la identificación de signos asociados a ACI. Los resultados 

encontrados, muestran que solo en 4 de las 10 entrevistas la figura que más tiempo pasa 

con el niño fue la que detectó las ACI, dando cuenta que el tiempo que se pasa con el niño 

no aparece siempre como una variable determinante a la hora de percibir ACI. La misma 

afirmación puede hacerse de variables como la edad, nivel de estudios alcanzado y profesión, 

que aparecieron con gran diversidad.

Pérez (2004) menciona resultados de un estudio donde en la mitad de las familias el padre 

no percibía ACI en su hijo como sí lo hacía la madre, esto puede deberse a que el padre tiene 

una relación menos cercana con su hijo. Los resultados del presente trabajo, arrojaron que 

tanto madres como padres aparecen como identificadores, así mismo en dos entrevistas se 

mencionó a los abuelos.  

La cuestión de la falta de información sobre ACI mencionada en el aparatado anterior, 
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vuelve a resurgir con mayor fuerza a partir del análisis de las entrevistas realizadas. Resulta 

interesante señalar que de las características de ACI que las figuras parentales suelen percibir 

según Benito (1994), los entrevistados mencionaron características que remiten mayormente 

al desarrollo de los conceptos numéricos (es decir, el desempeño en matemática) y el 

desarrollo del lenguaje (habilidades comunicacionales y riqueza del lenguaje), sin hacer 

mención, por iniciativa propia, a elementos referidos al desarrollo motor, al aprendizaje de 

la lectura y escritura, al interés precoz por el tiempo o a los juegos y actividades preferidas 

por el niño. Los detalles que dan sobre estos últimos aspectos del desarrollo de sus hijos, 

se respondieron al preguntar puntualmente por cada uno de ellos. Esto muestra, que por 

lo general las concepciones sobre ACI están minadas de estereotipos, y se dejan por fuera 

múltiples características; igualmente, podemos ver que ciertos aprendizajes, como el 

conocimiento en matemática, aparecen como más valorados socialmente, en detrimento de 

cuestiones como el desarrollo motor o la consideración de otras áreas de desempeño como la 

música o las artes plásticas.  

Lo mencionado anteriormente, da pie a la cuestión de los mitos en torno a las ACI, tema 

abordado por autores como Tourón y Reyero (2000) y Rodríguez (2001), quienes realizan 

un esfuerzo exhaustivo por enlistar los mitos más comunes. En las entrevistas realizadas, 

aparecen ideas y comentarios asociados a estos mitos, respecto de:  las dificultades sociales, 

donde los entrevistados mencionaron que a mayor inteligencia el niño tendría mayores 

dificultades para socializar; la cuestión genética, aludiendo que las ACI estarían determinadas 

por herencia genética, quitando importancia a los estímulos del entorno; el mito respecto de 

que el rendimiento superior de estos niños sería a causa de una  sobre-estimulados; la idea 

de la imposibilidad de dar respuestas adecuadas a las necesidades de estos niños, y que éstos 

deben amoldarse al nivel del resto; aparece igualmente la idea de que estos niños siempre 

manifiestan las ACI. 
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Un dato que resulta impactante, y que suma a la idea de la poca información disponible 

sobre ACI, es el brindado por uno de los entrevistados quien manifestó que las ACI no 

existen. Esta consideración va incluso más allá de los estereotipos y las creencias erróneas, y 

significa un peligro significativo: el de negar subjetividades, negar otra cara de la diversidad 

y negar la posibilidad de un desarrollo óptimo de las potencialidades de los niños. El 

sostenimiento de estas ideas erróneas, puede tener efectos negativos más profundos que la 

simple desatención de las potencialidades de los niños, ya que, como señala Clark (citado en 

Benito, 2012), la no utilización del potencial humano puede llegar a causar daño neuronal, a 

causa de la tensión y el estrés que experimenta el sujeto. 

Es importante insistir en que los mitos en torno a las ACI entorpecen la posibilidad de 

llegar a una detección temprana de estos niños. El mayor riesgo es encontrar niños que, por 

falta de atención a sus necesidades de aprendizaje (lo cual puede verse manifestado en su 

aburrimiento y muchas veces mal comportamiento), son señalados en la escuela y enviados a 

profesionales que no cuentan con la información pertinente para sospechar que la dificultad 

puede estar en la falta de contención por parte del entorno para satisfacer estas necesidades. 

Los padres, que carecen igualmente de esta información, confían en los profesionales y 

siguen sus recomendaciones, que más de una vez, pueden implicar diagnósticos erróneos, 

medicación y tratamientos innecesarios e inadecuados. En las entrevistas realizadas, 

aparecieron casos en los cuales los niños habían sido señalados (previamente a la detección 

de ACI en el SNPI) como dispersos y con problemas de conducta en las escuelas y 

diagnosticados erróneamente por profesionales; en efecto, los padres contemplaron la idea de 

comenzar los tratamientos correspondientes a estas problemáticas. Esto respalda lo trabajado 

por Irueste (2012), quien plantea que hay una marcada tendencia por ver déficit y no 

potenciales, sosteniendo la posibilidad de que niños con gran potencial, puedan ser señalados 

como dispersos e hiperactivos por sus docentes.
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Esto último, coincide con lo señalado por Benito (1994) quien dice que por diversas 

cuestiones los niños con ACI pueden pasar desapercibidos en las escuelas, y es por esto 

que la familia se vuelve un agente necesario e indispensable para realizar la detección. Así 

mismo, respecto de los diagnósticos errados, vemos la facilidad con la que los niños son 

señalados con déficits y trastornos en las escuelas, sin siquiera considerar a las ACI como una 

posibilidad (Irueste, 2012).  

Esto abre un desafío para los profesionales de la Psicología y profesiones afines, 

en cuanto a integrar una mirada que focalice en los aspectos positivos, capacidades y 

potencialidades de los seres humanos. En concordancia, Armstrong (2012) va más allá 

y desde el abordaje de la perspectiva diferencial de siete condiciones identificadas como 

trastornos (Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), dislexia, trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, discapacidad 

intelectual y esquizofrenia) insiste en la idea de enfatizar en las dimensiones positivas, sin 

denegar la existencia de condiciones que a menudo generan experiencias problemáticas para 

las personas que las protagonizan y sus familias, apuntando a pasar de una visión focalizada 

en la deficiencia, a la potencialidad.

Sentimientos y emociones predominantes en las figuras parentales 

Las figuras parentales forman parte de uno de los contextos más importantes en la vida de 

los niños, ya que influyen en la conformación de sus características psicológicas referidas a 

la personalidad, a las capacidades y aptitudes. Gómez y Valdez (2010) afirman que los padres 

de niños con ACI pueden empezar a detectar el potencial de sus hijos a lo largo del primer 

año. Así mismo, afirman que es en el contexto familiar donde pueden aparecer los primeros 

signos de orgullo y alegría, como de incertidumbre, ansiedad, incomprensión, y angustia 
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tanto para los padres como para el niño, que presenta una potencialidad intelectual elevada 

que lo diferencia de sus pares. No hay intención de concluir que un niño con ACI es un 

problema para sus padres, sin embargo, no se puede negar que representa retos y necesidades 

emocionales únicas para los cuales normalmente la familia, la escuela y la sociedad no están 

preparadas. Los resultados obtenidos en la presente investigación, respaldan los aportes de 

estos autores: cuando se consultó a los padres acerca de lo que sintieron cuando percibieron 

signos asociados a las ACI en sus hijos, las respuestas más comunes fueron miedo, ansiedad, 

intranquilidad e incertidumbre, como sentimientos displacenteros; y orgullo, alegría, 

satisfacción y tranquilidad, como sentimientos placenteros. 

Se destaca que las principales preocupaciones de los padres, al expresar los sentimientos 

displacenteros, se relacionan con el temor a las dificultades de socialización de los niños, a 

la falta de acompañamiento en los centros escolares y a no saber cómo acompañarlos en el 

desarrollo de su potencial. 

Medidas aplicadas a partir de la detección 

La presente investigación tuvo como objetivo indagar acerca de la efectividad de las 

figuras parentales para la detección de ACI, para lo cual fue necesario consultar a los padres 

sobre sus ideas, creencias, sentimientos. Sin embargo, poder contar con la colaboración 

voluntaria de los padres, es una oportunidad única para recabar datos adicionales que puedan 

ser útiles para trabajos futuros.  

Por esta razón, se consultó a los padres acerca de aquellas decisiones que tomaron cuando 

percibieron en sus hijos signos asociados a las ACI. 

Los datos recogidos en este aspecto, dan cuenta nuevamente de la escasez de información, 

así como de la oferta casi inexistente de espacios a donde las figuras parentales puedan acudir 



95Despuy, Falcón y Fleurquin.

“Efectividad Parental para la Identificación de Altas Capacidades Intelectuales (ACI)   
en niños de 4 a 8 años en la ciudad de Córdoba, Argentina”

a consultar y asesorarse cuando perciben signos asociados a las ACI en los niños. La totalidad 

de los entrevistados comentaron que acudieron directamente al Servicio de Neuropsicología, 

Área Infantil, ya que la posibilidad de tener un informe que los avalara frente a la institución 

escolar, era de importancia para ellos. 

Fellautto, Tomasini y Vargas (2016) sostienen que, si bien la mayoría de los docentes 

conocen las principales características de los niños con ACI, se observa una falta de 

capacitación, conocimientos y herramientas específicas para poder identificar correctamente 

a estos alumnos y dar una respuesta educativa que les permita trabajar con ellos de manera 

diferenciada. Los datos obtenidos en esta investigación, confirman lo planteado por las 

autoras ya que, al consultar si habían realizado propuestas en las escuelas, se encontró un 

panorama bastante pesimista: sólo en un caso se obtuvo apoyo de la institución escolar, y 

actualmente se están cubriendo las necesidades de aprendizaje de ese niño2. Los otros casos, 

manifestaron que habían sido subestimados por los docentes, quienes no hicieron caso a los 

datos de los informes. Hablaron también de posturas defensivas por parte de los docentes, e 

incluso en algunos casos se decidió cambiar a los niños de escuela.   

Estos hallazgos nos llevan a dar cuenta de que, en algunos casos, las figuras parentales 

resultan más efectivas que los docentes para percibir ACI en los niños. Estos datos respaldan 

la idea de Benito (1994), quien afirma que los niños con ACI pueden pasar desapercibidos 

en la escuela, por diferentes razones: falta de sensibilización, los estereotipos y las falsas 

expectativas, la ausencia de tareas apropiadas para que los niños demuestren sus habilidades, 

el hecho de que no observen un desempeño superior en todas las áreas, o también el 

encubrimiento del propio niño de su habilidad para no sentirse rechazado.

2 Se destaca que este niño fue previamente designado como “disperso” por sus docentes, por lo cual los 
padres consultaron a una psicologa. Luego de la deteccion de ACI en el niño en el SNPI, el  tratamiento no tuvo 
lugar.
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Pérez (2004) sostiene que el hecho de reconocer cualidades de capacidad superior en un 

niño, genera una serie de respuestas en la familia que afecta los roles y relaciones de todo el 

entorno familiar, que busca acomodarse a este acontecimiento novedoso. La reacción de cada 

miembro de la familia es diferente según su particular temperamento, personalidad, intereses 

y habilidades. En los datos recogidos al consultar por las medidas aplicadas, nos encontramos 

con cambios que las figuras han decidido hacer en el hogar. Se observó que los padres, en 

general, intentaron encontrar respuestas frente a la angustia que les generaba desconocer qué 

hacer frente al aburrimiento, a la profunda sensibilidad del niño, a dificultades de atención 

y/o comportamientos obsesivos de su hijo.  En algunos casos, los cambios en el hogar 

fueron por el lado de mejorar la convivencia entre la pareja, con la intención de brindar al 

niño un ambiente de mayor contención para su desarrollo. Así mismo, comentan que buscan 

actividades para hacer con ellos, siguiendo sus intereses. En otros casos, los cambios se 

destinaron más a quitar del alcance de los niños elementos que las figuras consideraron 

distractores, como la televisión o Tablet. En un caso, se decidió no comprar más juegos que 

incentivaran la obsesión del niño con los números.  

Todo esto, hace patente algo que se mencionó más arriba: las ACI no son un fenómeno 

educativo, sino una característica de los niños, que precisa ser atendida en su singularidad. 

Y esto se fundamenta no sólo en las cosas que los padres hicieron para favorecer la 

potencialidad del niño, sino también en los cambios que se propusieron para ellos mismos 

o la pareja. Es decir, trataron de adaptarse pudiendo provocar un cambio en la familia en 

general, y en algunos padres en particular. 

Estos datos nos llevan a concluir, que sin lugar a dudas los padres conocen a sus hijos, y 

pueden ser capaces de descubrir en ellos singularidades que, en la masividad de las escuelas, 

pueden perderse de vista. Así mismo vemos que los cambios en la familia que genera la 
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detección de ACI en un niño, hace necesario e imperante que la temática sea estudiada y 

abordada integralmente, contemplando todos los ámbitos de desarrollo y desenvolvimiento de 

los niños.  



Limitaciones 
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Limitaciones  

Se reconoce como limitaciones del presente estudio, la dificultad para hallar antecedentes 

de estudios similares, particularmente en idioma español. Si bien los antecedentes hallados 

resultaron de gran riqueza para los objetivos de este estudio, se evidencia la carencia de 

investigaciones vinculadas a las ACI y la familia como agente identificador en el contexto 

de América Latina. Resulta necesario profundizar en esta variable, para que el estudio de 

las ACI sea abordado desde diferentes miradas, y considerando todos los contextos donde 

los niños con ACI se desenvuelven, no solamente el escolar. La posibilidad de dar mayor 

importancia a las características que los padres perciben, podría ser favorable para prevenir 

diagnósticos errados y lograr un abordaje temprano de las ACI en el contexto escolar.  



Conclusiones
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Conclusiones

Se pueden resumir las principales conclusiones de este estudio de la siguiente manera:

• De los 96 casos que componen la muestra, 28 figuras parentales fueron efectivas para 

percibir signos asociados a las ACI en sus hijos. Las características más susceptibles de 

ser notadas por las figuras tiene que ver con la creatividad del niño, su forma de adquirir 

y reproducir información, el interés y desempeño en el área matemática y su desempeño y 

precocidad a la hora del aprendizaje de la lectura y escritura. De esto se desprende que las 

figuras parentales pueden ser efectivas para detectar signos de ACI en los niños. 

• Los resultados de las baterías BADyG i y E1, arrojan que, de los 96 casos analizados, 

81 casos presentaron ACI, mientras que 15 no presentaron esta característica; estos resultados 

dejan por fuera 53 casos en que los padres no percibieron ACI en niños que sí presentaban. 

Estos resultados dan cuenta de la necesidad de formación especializada sobre la temática de 

las ACI, así como de un enfoque integral, que sólo pueden ser posibles a la luz de políticas 

que contemplen las necesidades específicas de estos niños, en donde se incluyan tanto 

docentes como padres, y profesionales de la salud. 

• El análisis de los motivos de consulta, resultó útil para revisar si los padres concurrían 

al SNPI, Área Infantil, con o sin sospechas de ACI en los niños. Sin embargo, no aportaron 

datos adicionales significativos para el estudio de la efectividad de las figuras parentales, 

debido a la falta de precisión al nominar y caracterizar a los niños, con o sin ACI, en tanto 

presentan datos ambiguos o insuficientes que sí se pueden precisar en la EOPAM. 

• En las entrevistas realizadas se observó que variables como el nivel educativo alcanzado, 

profesión o tiempo que la figura parental pasa con el niño, no aparecen como determinantes 

de la efectividad para la detección de ACI. Así mismo, se evidenció que tanto madres como 

padres, e incluso otras figuras como los abuelos, pueden identificar ACI en los niños. 
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• En algunos casos, los resultados demuestran que las figuras parentales fueron más 

efectivas que los docentes para percibir ACI en los niños. 

• Las figuras parentales experimentan diversas sensaciones al percibir ACI en sus niños: 

miedo, ansiedad, incertidumbre son los sentimientos displacenteros que aparecen ante la idea 

de no saber qué hacer con los niños o de darse cuenta de que no hay muchos lugares a dónde 

acudir y buscar asistencia. Así mismo, manifestaron sentirse orgullosos y contentos por tener 

un hijo así, además de considerar las posibilidades que el niño puede tener en el futuro.

• Las figuras parentales, así como la población general, poseen mitos acerca de las 

ACI. Algunos de los mitos más comunes aparecieron en las entrevistas, como la idea de 

imposibilidad de atención de las ACI en el aula, el mito acerca de la determinación genética, 

el mito de la sobre estimulación o la idea de que las ACI siempre se manifiestan.

• Resulta notoria la falta de información que hay en la población general acerca de las ACI, 

esto se respalda en los mitos rescatados de las entrevistas a los padres. Este dato muestra la 

necesidad de dar a conocer más la temática, para dar a los niños la oportunidad de desarrollar su 

potencial, y así mismo evitar situaciones de señalamientos y diagnósticos erróneos. 
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Anexo 1

Consentimiento informado

Ud. ha sido invitado a participar en una investigación denominada “Efectividad de 

Figuras Parentales para la Identificación de Altas Capacidades Intelectuales (ACI) en niños de 

4 a 8 años en la ciudad de Córdoba, Argentina”. Tiene como objetivo estudiar la efectividad 

de las figuras parentales para identificar altas capacidades intelectuales en niños de 4 a 8 años, 

luego del proceso de detección realizado en el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil, de 

la Universidad de Córdoba.

La siguiente investigación está a cargo de las estudiantes Bárbara A. Despuy, M. 

Candelaria Fleurquin y M. Constanza Falcón, alumnas del tramo final de la Lic. en Psicología 

de la  Universidad Nacional de Córdoba, quienes actualmente llevan a cabo una Práctica 

Supervisada en Investigación, bajo la supervisión de la Dra. Paula Irueste.

Si Ud. acepta participar, se lo invitará realizar una entrevista de aproximadamente 

una hora. Su participación es completamente voluntaria. Así mismo usted tiene derecho a 

abstenerse de participar o retirarse en cualquier momento.

La información que Ud. suministre será estrictamente confidencial y será utilizada sólo a 

los fines de esta investigación, respetando su intimidad.

Por cualquier duda o consulta puede comunicarse a los siguientes correos electrónicos: 

barbaradespuy@hotmail.com, candelariafleurquin@hotmail.com, cotifalcon7@gmail.com

Desde ya, se agradece su participación.

Firmas: ……………………………...........................………………………………………
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Anexo 2

Modelo de entrevista

DATOS PERSONALES

Fecha:

Nombre:

Mail: 

A) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS FIGURAS PARENTALES

1. Edad:

2. Estado Civil:

3. Género:

4. Profesión:

5. ¿Cuál es su nivel de estudios alcanzado?

6. ¿Quién pasa más tiempo con el niño/a?

7. ¿Quién percibió en el niño/a signos asociados a Altas Capacidades Intelectuales?

8. ¿Cuándo se dio cuenta de estos signos?

B) CONCEPCIONES PREVIAS SOBRE ACI

9. ¿Qué son para usted las Altas Capacidades Intelectuales?

10. ¿Cuáles son las características que posee un niño con Altas Capacidades Intelectuales?

11. ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que conlleva tener Altas Capacidades 

Intelectuales?
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C) CARACTERÍSTICAS DE ACI (en el niño) PERCIBIDAS POR LAS FIGURAS 

PARENTALES

12. ¿Qué características observó en el niño/a que le hicieron pensar que podía tener Altas 

Capacidades Intelectuales?

13. ¿Qué observó en el desarrollo de la motricidad?   

14. ¿Qué observó en el desarrollo del lenguaje?

 15. ¿Y respecto al aprendizaje de la lectura y escritura?

 16. ¿Cómo fue su adquisición de los conceptos numéricos?

 17. ¿Observa que tiene interés por el tiempo?

 18. ¿Cuáles son sus intereses, juegos y actividades preferidos?

D) SENTIMIENTOS Y EMOCIONES ASOCIADOS

19. ¿Qué sintió al percibir signos de Altas Capacidades Intelectuales en el niño/a?

E) MEDIDAS APLICADAS

 20. ¿Implementaron alguna estrategia luego de notar signos de Altas Capacidades 

Intelectuales en el niño/a?

21. ¿Hubo cambios en el hogar?

22. ¿Hubo cambios en la escuela?

23. ¿Buscaron asistencia profesional?


