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“It’s easier to build strong children 

 than to repair broken men” 

Frederick Douglass 
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Resumen 

Introducción: Los niños y las niñas con altas capacidades intelectuales (ACI) 

representan un gran desafío para sus padres y madres, ya que debido a sus características no 

sólo los interpelan a nivel intelectual, si no que desafían sus competencias parentales, ya sea 

al momento de establecer las reglas de convivencia y comportamiento, como al momento de 

acompañarlos en el aprendizaje de habilidades interpersonales y en la identificación y el 

manejo de emociones. Frente a esta situación el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil, de 

la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, propuso la creación de un 

taller de acompañamiento para familias, en el cual se busca brindarles apoyo en este proceso. 

Se busca la co-construcción de herramientas y se da lugar al intercambio de experiencias y 

estrategias empleadas por cada familia frente a las diversas situaciones que se plantean. 

Objetivo General: Analizar el impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad 

en las competencias de parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas 

capacidades intelectuales. Metodología: Se realizó un estudio de tipo mixto, con un diseño en 

paralelo, donde el estudio cuantitativo fue de tipo correlacional y cuasi experimental, mientras 

que el cualitativo fue de estudio de caso. La muestra quedó compuesta con 6 padres y madres 

en el estudio cuantitativo y 9 en el cualitativo, todos asistentes al taller. En el estudio 

cuantitativo los datos se recolectaron a través de la Escala de Parentalidad Positiva E2P y en 

el cualitativo a través de la toma de entrevistas semi estructuradas a padres y madres. 

Resultados: Del análisis cualitativo se observó que los talleres de inteligencia emocional y 

creatividad para familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales tuvieron impacto 

en las competencias de parentalidad positiva de los/as entrevistados/as logrando mejoras en la 

mayoría de las subcategorías evaluadas. Mientras que en el análisis cuantitativo es necesario 

destacar que aunque se inició la investigación con una N=14 (catorce), a lo largo del estudio 

se perdieron casos por la falta de asistencia a los talleres, por lo que sólo se pueden realizar 

inferencias a partir de los resultados obtenidos, y quedarían como posibles líneas de 

investigación en futuros estudios. Se observó que no se presentaron variaciones significativas 

en el test en general ni en las subescalas de Competencias Vinculares, Competencias 

Protectoras y Competencias Reflexivas, pero si en la de Competencias Formativas. 

Palabras claves: Altas Capacidades Intelectuales, Competencias Parentales, 

Parentalidad Positiva. 
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Abstract 

Introduction: Children with high intellectual abilities are a big challenge for their 

parents, since due to their characteristics they not only question them intellectually, but also 

defy their parental abilities, either when they establish the rules of cohabitation and behavior 

or when they help them learning interpersonal abilities and emotional identification and 

management. Given this situation, the Service of Neuropsychology, Infantile Area, at the 

Faculty of Psychology (National University of Córdoba), has created an accompaniment 

workshop for parents, in which support is provided throughout this process. Tools are built 

and the participants exchange experiences and strategies used by each family in the various 

situations that arise. General aim: Analyze the impact of emotional intelligence and creativity 

workshops on the positive parenting skills of families of children with high intellectual 

abilities. Methodology: A mixed type study was carried out, with a parallel design, where the 

quantitative study was correlational and quasi-experimental, while the qualitative study was a 

case study. The sample was made up of 6 mothers and fathers in the quantitative study and 9 

in the qualitative study, all attending the workshop. In the quantitative study, the data was 

collected through the E2P Positive Parenting Scale and in the qualitative one by taking semi-

structured interviews with parents. Results: From the qualitative analysis, it was observed 

that the workshops for families of boys and girls with high intellectual capacities had an 

impact on the positive parenting skills of the interviewees, achieving improvements in most of 

the evaluated subcategories. While in the quantitative analysis it is necessary to highlight that 

although the investigation began with an N = 14 (fourteen), throughout the study, cases were 

lost due to the lack of attendance at the workshops, so that only inferences can be made to 

from the results obtained, and would remain as possible lines of research in future studies. It 

was observed that there were no significant variations in the test in general or in the subscales 

of Bonding Competences, Protective Competences and Reflective Competences, but in the 

Formative Competences. 

Key words: High Intellectual Abilities, Parental Competences, Positive Parenting. 
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Introducción 

Los niños y las niñas con altas capacidades intelectuales (ACI) representan un gran 

desafío para sus padres y madres en diversos puntos, ya que debido a sus características no 

sólo los interpelan a nivel intelectual constantemente, si no que desafían sus competencias 

parentales, ya sea al momento de establecer las reglas de convivencia y comportamiento, 

como al momento de acompañarlos en el aprendizaje de habilidades interpersonales y en la 

identificación y el manejo de emociones. 

La superdotación es un constructo multidimensional y complejo y debe ser visto como 

una capacidad potencial que necesita de ciertas condiciones para desarrollarse 

satisfactoriamente (Tourón, 2000) 

Frente a esta situación el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil, de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, propuso la creación de un taller de 

acompañamiento para familias, en el cual se busca brindarles apoyo en este proceso. Dichos 

talleres tienen como objetivo desarrollar y potenciar diferentes aspectos de la inteligencia 

emocional y habilidades sociales, trabajando la inteligencia intra-personal, la inter-personal, la 

interpretación de las emociones de los demás, entre otros constructos relacionados. Se busca 

la co-construcción de herramientas y se da lugar al intercambio de experiencias y estrategias 

empleadas por cada familia frente a las diversas situaciones que se plantean.  

El objetivo del siguiente trabajo es indagar acerca de los efectos del taller en las 

competencias parentales de los participantes, a través del empleo de la Escala de Parentalidad 

Positiva (E2P), en sus versiones para padres y/o cuidadores de niños y niñas de 4 a 7 años y 

de 8 a 12 años y de una entrevista semiestructurada en el marco de un estudio de metodología 

mixta. 
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Fundamentación 

Tras una revisión exhaustiva de la literatura, se destacan investigaciones de relevancia 

en la temática, las cuales tienen alcance internacional y regional. 

El estudio “El programa Encuentros: La integración de los programas para 

progenitores en la intervención con alumnado de altas capacidades” de Borges, Rodríguez-

Dorta, & Rodríguez-Naveiras (2016), desarrollado en España, da cuenta de la importancia de 

los programas de acompañamiento a los padres y madres de niños y niñas ACI y la relevancia 

que poseen las competencias parentales en el desarrollo de los menores, así como de la 

importancia de realizar evaluaciones periódicas para conocer la pertinencia de las 

intervenciones realizadas y de los conocimientos y herramientas brindadas, constituyéndose 

de esta manera en un antecedente del estudio a realizar. 

En la misma línea la tesis doctoral “Familias de niños con talento académico: una 

experiencia en Chile a través de escuela para padres” de Raglianti Hidalgo (2009), 

desarrollada en Chile, también aborda la importancia de las escuelas para padres pero 

centrándose, en este caso, en niños con talento académico. En ella se abordan las demandas de 

dichos padres respecto a la necesidad de  contar con herramientas para abordar cuestiones 

como el etiquetamiento de sus hijos, las ansiedades y preocupaciones que les produce el 

talento del niño, las interacciones del menor con los hermanos, la escuela y el barrio, así como 

las dificultades que suelen presentar al momento de establecer roles claros y diferenciados y 

para mantener la autoridad sobre el niño sin restringir su desarrollo.  

El estudio “An evaluation of a behavioral parenting intervention for parents of gifted 

children” (evaluación de una intervención comportamental para padres de niños talentosos) 

(Morawska & Sanders, 2009) realiza una evaluación de los efectos de un taller triple P 

(Programa de Parentalidad Positiva) diseñado a medida para padres y madres de niños y niñas 

talentosos a través del empleo de una amplia batería de test y obteniendo resultados que 

sustentan la eficacia de dicha intervención. Es decir que logra efectos en los problemas 

comportamentales de los niños y niñas reportados por los padres y madres así como en la 

hiperactividad y en el estilo parental. 

Por otro lado, en un estudio realizado en Turquía (An Online Training Program for 

Gifted Children’s Parents in Turkey), en el año 2016, los autores evalúan un programa de 

entrenamiento online para padres y madres, destacando sus ventajas. Principalmente se logra 
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un incremento en el conocimiento sobre los niños y niñas talentosos a nivel general, pero no 

parece presentar impacto en algunas de las subescalas del instrumento empleado para la 

evaluación. Además en él se explican  los conocimientos necesarios que debería brindar un 

programa de entrenamiento para padres así como los diferentes modelos de programas 

existentes. (Leana-Tascilar,  Ozyaprak,  & Yilmaz, 2016) 

Por último, Rodríguez Varela (2017), realiza una evaluación de un proyecto de 

intervención sobre parentalidad positiva para familias con hijos e hijas con dificultades 

pedagógicas, y en él aporta una amplia definición de parentalidad positiva y sus principios. 

También explica la necesidad de apoyo externo a familias donde la función parental pueda 

verse obstaculizada o presente dificultades añadidas, brindándoles herramientas para poder 

ayudar a sus hijos e hijas. La autora llega a la conclusión de que los ámbitos que requieren 

mayor ayuda externa son el emocional y el conductual y que los principales obstáculos son 

también relacionados a estas áreas. 

Los trabajos mencionados previamente, a través de sus aportes y resultados, 

fundamentan la realización del presente trabajo con el objetivo de evaluar los efectos del taller 

para padres en las competencias parentales de los participantes.  

  



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

13 

 

  

MARCO TÉORICO 



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

14 

Marco Teórico 

Altas Capacidades Intelectuales 

Según Castelló Tarrida & Batalle Estapé (1998) es necesario conocer el proceso de 

operacionalización del concepto de inteligencia para poder definir y comprender el constructo 

de superdotación ya que ambos evolucionan de manera paralela y en relación de dependencia. 

Así los autores plantean dos enfoques, el psicométrico, tradicional, en el cual la 

inteligencia se define como “sustrato isomórfico de la respuesta conductual a los test de 

medición”, es decir que las aptitudes intelectuales subyacentes son inferidas a partir de las 

puntuaciones obtenidas en los test; y el cognitivo, el cual conceptualiza la inteligencia como 

la capacidad de procesamiento de información (Castelló Tarrida & Batalle Estapé, 1998).  

Este último enfoque plantea la existencia de distintos dispositivos que van a constituir 

el sistema cognitivo, dos que mantienen contacto con el mundo exterior, de entrada 

(percepción) y salida (respuesta) de información, uno central de procesamiento (la 

inteligencia) y uno de almacenamiento (la memoria). El dispositivo central procesador 

manipula la información a través de dos tipos de operaciones: los micro-procesos y los macro 

procesos. Los primeros son operaciones cognitivas elementales mientras que la agrupación de 

estos en operaciones complejas constituye los segundos. En este modelo, el uso de test pone a 

prueba si las funciones intelectuales establecidas por el modelo teórico actúan efectivamente 

sobre la conducta medida, es decir que se asume una relación condicional entre procesos 

mentales y conducta, ya que una determinada conducta sólo se producirá si se dispone de 

ciertas funciones intelectuales que la propicien (Castelló Tarrida & Batalle Estapé, 1998). 

Así se deberá asumir que no se evalúa la inteligencia total del niño si no un número 

limitado de sus elementos. Los resultados de los test tienen sentido si evalúan los macro 

procesos principales implicados en determinados entornos (Castelló Tarrida & Batalle Estapé, 

1998). 

Este enfoque introduce la idea de que la capacidad elevada (percentil 75) se manifiesta 

en todos los recursos intelectuales, y esta disponibilidad en todos los ámbitos de 

procesamiento permite la acción combinada de éstos para resolver cualquier tipo de problema 

eficazmente. Y, por otro lado, diferencia a las personas talentosas de las de elevada capacidad, 

como aquellas con una aptitud elevada en alguno o algunos de los diferentes tipos de 

procesamiento evaluados, pudiendo ser simple cuando el percentil es superior a 95 en una 
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sola aptitud específica o complejo cuando está constituido por la combinación de algunas 

aptitudes específicas que puntúan por encima del percentil 80 (Castelló Tarrida & Batalle 

Estapé, 1998).  

Por otra parte, según Irueste (2012), el gobierno de Estados Unidos, en 1972, a través 

del congreso de Marland define: “Los niños dotados y talentosos son aquellos identificados 

por personas profesionales calificadas quienes, por virtud de habilidades destacadas, son 

capaces de un alto rendimiento. Éstos 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 demostrada realización, 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” (pág. 31). 

A pesar de que dicha definición presenta algunas limitaciones como la falta de niveles 

establecidos que indiquen cuando comienza la superdotación o la no inclusión de factores no 

cognitivos de manifiesta importancia para el rendimiento excepcional o la posible 

superposición de algunas categorías, Irueste (2012) señala que tuvo efectos altamente 

positivos en el campo de la superdotación tanto a nivel práctico como teórico. 

Por otra parte, Belda Ribera (2012), explica la adopción del término de altas 

capacidades para referirse a las capacidades excepcionales en una o varias áreas o en una o 

varias funciones cognitivas, pudiendo manifestarse o no con un alto rendimiento y 

acompañadas de motivación para la tarea. Y agrega que son un perfil heterogéneo, 

presentando la misma diversidad que presentan las personas con capacidades excepcionales.  

Para continuar con la aproximación al constructo de superdotación se vuelve necesario 

diferenciar algunos conceptos usualmente empleados como sinónimos generando confusión: 

Por un lado el concepto de superdotación es definido por Renzulli, en Belda Ribera 

(2012), como la posesión de tres conjuntos de características con igual énfasis y relacionadas 

íntimamente: la superioridad cognitiva, la creatividad y la motivación. Poseen un nivel 

elevado de recursos en todas las aptitudes intelectuales y una alta creatividad (Belda Ribera, 

2012; Castro Barbero, 2008). Superdotado, sobredotado, bien dotado y muy capaz son 

sinónimos (Irueste, 2012). 
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Por otro, el concepto de talento, implica poseer una alta capacidad en un campo 

específico, pudiendo poseer niveles discretos o deficitarios en otros campos o habilidades. 

Como se explicó anteriormente el talento puede ser simple o complejo (Belda Ribera, 2012; 

Castro Barbero, 2008). 

Otro término que es necesario explicar es el de precocidad, tratándose de un fenómeno 

evolutivo y no de uno intelectual, ya que implica un ritmo de desarrollo acelerado, más rápido 

de lo normal y con más recursos intelectuales que sus pares, pero que no implica que una vez 

alcanzada la madurez intelectual, a los 12 o 13 años, sus habilidades vayan a ser superiores 

(Belda Ribera, 2012; Castro Barbero, 2008).  

Además Castro Barbero (2008) desarrolla el concepto de prodigio como aquellos 

niños y niñas que a edades tempranas consiguen ejecuciones sobresalientes y con la calidad 

de la obra de un adulto. 

Modelos Explicativos de la Superdotación 

En la actualidad existen diversos modelos explicativos de la superdotación. A 

continuación se presentan los principales siguiendo la clasificación realizada por Mönks en 

1993 y retomada por Belda Rivera (2012) y por Arocas Sanchis, Martínez Coves, Martínez 

Francés & Regadera López (2002), en la cual se proponen cuatro categorías: modelos 

orientados al rasgo, es decir basados en capacidades, modelos orientados al rendimiento, 

como resultado de la superdotación, modelos cognitivos, es decir con foco en los procesos de 

pensamiento y memoria y, por último, los modelos socio culturales. 

Modelos clásicos, orientados al rasgo: Destacan la importancia de las aptitudes 

intelectuales en la identificación y en  la definición de superdotación y recurre a la evaluación 

psicométrica de la inteligencia a través del coeficiente intelectual (CI) (Belda Rivera, 2012). 

Se caracteriza por darle gran importancia a la inteligencia general, incorporando 

progresivamente otras capacidades específicas (talentos). El autor más representativo es 

Terman (1917), cuyos aportes se basan en el establecimiento del criterio de selección de las 

personas superdotadas en un CI superior a 140 empleando las escalas e instrumentos de su 

tiempo, criterio que todavía es considerado por algunos profesionales y empleado en 

investigaciones y publicaciones actuales (Arocas Sanchis et. al., 2002). 

Arocas Sanchis et. al. (2002) incluyen dentro de estos modelos la definición de 

Marland anteriormente explicada. 
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Tanto Arocas Sanchis et. al. (2002) como Belda Ribera (2012) van a incluir en este 

apartado el modelo de inteligencias múltiples de Gardner (1983), el cual amplia el concepto 

de inteligencia, visibilizando su carácter plural y moldeable y asumiendo una perspectiva que 

va más allá de la perspectiva restringida del CI, más amplia y pragmática, entendiendo que la 

inteligencia no es única ni monolítica (Irueste, 2012). Según Belda Rivera (2012), para 

Gardner las personas nacen con diferentes perfiles de inteligencia pero a su vez terminan 

expresando diversos tipos de la misma. Para este modelo existen ocho tipos de inteligencia a 

través de los cuales las personas enfrentan los problemas y crean productos, combinándose en 

distintos grados, ya que aunque son independientes rara vez funcionan de manera aislada. 

Éstos son: verbal, lógico-matemático, viso-espacial o artístico, corporal kinestésica, musical, 

social (inter e intrapersonal) y científico o naturalista, los cuales van a ayudar a especificar la 

configuración cognitiva de los talentos (Irueste, 2012; Miguel López & Moya Gutiérrez, 

2011). 

Como explican Arocas Sanchis et. al. (2002), cada una de las inteligencia es 

consecuencia de la herencia genética y de las características psicológicas de la persona, tanto 

de su potencial cognitivo como de sus predisposiciones personales, y una capacidad es una 

competencia demostrable que se manifiesta en las interacciones entre la persona y su entorno. 

Modelos basados en el rendimiento: estos modelos consideran necesarias una serie de 

condiciones adicionales a las altas capacidades para hablar de superdotación. Algunas de estas 

condiciones llegan a considerarse factores más decisivos que la inteligencia superior (Arocas 

Sanchis et. al., 2002; Belda Ribera, 2012). 

El teórico más representativo es Renzulli (1978) para el que la superdotación se puede 

desarrollar en algunas personas cuando hay una interacción apropiada entre la persona y su 

entorno, y define su modelo a través de la agrupación de rasgos que caracterizan a las 

personas altamente productivas (Irueste, 2012) 

Renzulli propone la teoría de los tres anillos, donde establece que pueden aparecer tres 

variables complejas más o menos relacionadas: la inteligencia como capacidad intelectual 

superior a la media, la creatividad y la motivación con la tarea o el compromiso. Para el autor 

la inteligencia no alcanza para explicar las altas capacidades ya que es en sí misma un factor 

múltiple, y así determina que los tres conceptos son igual de importantes y ninguno la define 

por sí solo (Miguel López, & Moya Gutiérrez, 2011). 
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El factor de motivación se relaciona con el interés y la dedicación que los 

superdotados manifiestan hacia las tareas de tipo instruccional, lo cual los hace perseverantes, 

siendo ésta una de las características más específicas de los superdotados. Y en cuanto a la 

creatividad, para este autor representa la capacidad de pensamiento divergente, el cual 

favorece la búsqueda de soluciones diferentes ante un problema (Irueste, 2012). 

Renzulli es uno de los principales críticos de las estrategias de identificación basadas 

en capacidades, y propone que se considere como superdotado a cualquier individuo que 

manifieste características destacadas en cada uno de los tres ámbitos, situándose por encima 

del percentil 75 en los tres aspectos (Irueste, 2012). 

En 1986 va a reformular su modelo para conceder un papel importante a los factores 

ambientales en el desarrollo de superdotados, restando carácter estático a la concepción 

original (Belda Ribera, 2012). 

Otro autor importante dentro de éstos modelos es Gagné quien, en 1991, busca 

esclarecer la distinción entre superdotación y talento. Así va a emplear el primer término para 

describir el uso que hacen algunos sujetos de sus habilidades naturales sin entrenamiento 

previo. Mientras que va a recurrir al segundo para referirse a la maestría en el uso de 

habilidades desarrolladas sistemáticamente, reconocidas por expertos. Cuanto más fácil y 

rápido sea el proceso de aprendizaje, las habilidades naturales se desarrollarán más. Éstas 

actúan como materia prima de los talentos. Su modelo comprende cinco dominios donde se 

manifiesta la superdotación: intelectual, creativo, socio afectivo, sensorio motor y “otros” 

(Irueste, 2012). 

Modelos de componentes Cognitivos: Son aquellos que destacan los procesos 

cualitativos en el procesamiento y elaboración de la información. Se centran en el estudio de 

las estructuras, los procesos y las estrategias cognitivas a través de los cuales los individuos 

llegan a una realización superior, lo que permite la comprensión de los procesos de 

funcionamiento cognitivo y de las características del superdotado (Belda Ribera, 2012). 

Dentro de estos modelos podemos encontrar a Stemberg. Según Irueste (2012), en sus 

primeros trabajos, Stemberg define la superdotación dentro de su modelo de inteligencia 

triárquica. Ésta establece que suelen combinar con gran habilidad y maestría los procesos de 

la inteligencia analítica, creativa y práctica, es decir la capacidad para el pensamiento 

convergente para analizar y evaluar pensamientos, ideas y posibles soluciones, la capacidad 
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para enfrentar situaciones novedosas y resolverlas y la eficacia del sujeto. Pero lo 

verdaderamente relevante, para Stemberg, de la superdotación es el uso que suelen hacer de 

las habilidades de “insight”, el cual explica la maestría con la que se enfrentan a problemas 

inusuales. El “Insight” incluye tres grandes procesos: la codificación selectiva, que permite, a 

la hora de resolver un problema novedoso, separar la información relevante de la irrelevante, 

la comparación selectiva, relacionada da la capacidad para relacionar la información relevante 

para la solución del problema previamente almacenada con la nueva, y la combinación 

selectiva que permite relacionar la información almacenada en la memoria de trabajo con la 

información almacenada selectivamente (Irueste, 2012). 

Por otro lado, en su Teoría Pentagonal Implícita, Stemberg (1986) pretende facilitar la 

comprensión del funcionamiento intelectual de los alumnos superdotados y para ello plantea 

cinco criterios que deben reunir: El criterio de Excelencia, relacionado con el predominio 

superior en algún campo respecto a sus iguales; el criterio de Rareza, el cual implica un alto 

nivel de ejecución en algún aspecto poco común respecto a sus pares; el criterio de 

Productividad, el cual refiere a la capacidad superior en el trabajo de algún campo específico; 

el criterio de Demostrabilidad, es decir la posibilidad de demostrar, a través de pruebas y test 

válidos y confiables, la sobredotación y, por último, el criterio de Valor, según el cual la 

capacidad debe ser reconocida y valorada por la sociedad (Miguel López & Moya Gutiérrez, 

2011; Belda Ribera, 2012). 

Por último, según Irueste (2012), los aportes de Stemberg pueden resumirse en que los 

niños superdotados son muy hábiles codificando la información necesaria para resolver un 

problema concreto, pueden distinguir rápidamente la información relevante e ignoran el resto 

con facilidad; además suelen ser muy habilidosos realizando conexiones y automatizándolas; 

son capaces de inventar nuevos procedimientos que les permiten incorporar nuevas estrategias 

para escapar de la información superflua y disponen de varias de ellas; e invierten el tiempo 

necesario para realizar planificaciones globales de la tarea para así ser rápidos y eficaces en la 

resolución de problemas y actividades. 

Belda Ribera (2012) incluye también en esta sección el modelo de Gardner de las 

inteligencias múltiples previamente explicado. 

Modelos Socioculturales: Plantean que lo que se considera superdotación en cierto 

momento es determinado por la cultura y la sociedad de la época, tomando al contexto social 
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y familiar como favorecedores o no del desarrollo (Miguel López & Moya Gutiérrez, 2011). 

A diferencia de otros modelos, se cuestiona la estabilidad de la superdotación que no tiene en 

cuenta los determinantes sociales, es decir que no puede definirse al margen de un contexto 

social determinado (Belda Ribera, 2012; Arocas Sanchis et. al., 2002). 

Uno de los principales exponentes de estos modelos es Tannenbaum con su “Modelo 

Estrella” en el que define la superdotación como la interrelación de cinco factores: capacidad 

intelectual general, aptitudes específicas, factores no intelectuales, influjos 

ambientales/familiares/escolares y el factor suerte (Belda Ribera, 2012; Arocas Sanchis et. al., 

2002; Miguel López & Moya Gutiérrez, 2011). Para este autor se debe dar una perfecta 

coordinación entre un ambiente social favorable, el talento específico y la capacidad de la 

sociedad para valorar ese talento (Irueste, 2012). Según Irueste (2012) el modelo es más bien 

una aproximación al concepto de superdotación y no una teoría científica, y va a aportar 

elementos clave como la variedad de factores que contribuyen a la valoración de la 

superdotación, tanto individuales como culturales así como la dificultad de predecir la 

superdotación en adultos a partir de la niñez. 

Para este autor la superdotación no puede ser definida por fuera del contexto social, ya 

que cada sociedad va a valorar unas conductas extraordinarias y otras no, prefiriendo ciertos 

tipos de actividad (Arocas Sanchis et. al., 2002). 

Otro de los autores incluidos en esta sección es Mönks quien propone una revisión del 

modelo de Renzulli desde una perspectiva social y cultural en su modelo tríadico de la 

sobredotación, donde, a partir de la triada propuesta por Renzulli, añade la triada de la familia, 

el colegio y los pares (Miguel López & Moya Gutiérrez, 2011; Irueste, 2012), ya que 

considera que la superdotación no existe en el vacío, si no que el superdotado se desarrolla en 

marcos sociales y experimenta procesos evolutivos complejos, dependiendo de la 

comprensión y estimulación de padres y profesores y del ambiente social de apoyo (Irueste, 

2012). 

Por último, se incluye en esta sección el modelo de Castelló y Battle, aunque no es 

considerado por quienes desarrollan la clasificación, ya que al operativizar el objeto de 

estudio de la superdotación proponen como criterios fundamentales para su explicación la 

importancia del contexto y las necesidades sociales (Irueste, 2012). Además incluyen entre los 

criterios, la importancia de la producción, la ponderación de factores implicados, la 
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diferenciación entre talentoso y superdotado en cuanto al potencial de producción y 

características internas (Irueste, 2012). Los autores plantean la siguiente tipología: a) alumnos 

y alumnas con talentos simples o específicos (de una sola variable), b) alumnos y alumnas con 

talentos múltiples (de varias variables conjuntas) c) alumnos y alumnas con talentos 

complejos y d) alumnos y alumnas con talentos conglomerados (Irueste, 2012). 

Así, según Belda Ribera (2012), se encuentran claras limitaciones en los modelos 

centrados en el rasgo ya que no contemplan los componentes intelectuales que desde otros 

modelos se consideran importantes para la superdotación. Además la autora destaca que los 

modelos cognitivos muestran como la sobredotación no puede considerarse un atributo 

unidimensional ya que señalan las diferentes clases de superdotados y su 

multidimensionalidad. Por otro lado, los modelos basados en el rendimiento introducen 

componentes no cognitivos como requisitos superando así la idea de que la superdotación se 

centra exclusivamente en el ámbito cognitivo intelectual. Y por último, los modelos 

socioculturales destacan la relevancia del contexto y los factores externos para el desarrollo de 

la superdotación. 

Características de la población con altas capacidades 

La población con altas capacidades es muy heterogénea dadas las múltiples 

dimensiones que influyen en la superdotación, algunas de las características que coinciden en 

señalar diferentes autores reconocidos en la temática son: la marcada curiosidad e interés por 

conocer nuevos datos, como recuerdan y comprenden la información con facilidad, la 

capacidad de relacionar y establecer conexiones entre los conocimientos ya adquiridos y los 

nuevos, la búsqueda de nuevas soluciones, originales y creativas, a los problemas planteados, 

la presencia de concentración alta y persistencia en la tarea, el marcado aburrimiento frente a 

tareas repetitivas o rutinarias, el trabajo independiente así como la capacidad de liderazgo, la 

riqueza del vocabulario, el perfeccionismo y el detallismo (Irueste 2012). 

Al momento de enfrentarse a las tareas, según Miguel López & Moya Gutiérrez 

(2011), presentan una serie de características a tener en cuenta: 

 Respecto a la memoria de trabajo, la cual permite retener información durante 

un período corto, permitiendo la comparación entre la información nueva y la que ya se posee 

para reconocer, identificar y anticipar, las personas con altas capacidades pueden mantener 
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muchos elementos y son buenos almacenando conjuntos de respuestas para resolver bien 

ítems. 

 La flexibilidad, es decir la capacidad de afrontar una situación novedosa y de 

adaptarse al cambio. Cuando los conocimientos se reciben desde la flexibilidad cognitiva se 

pueden resolver problemas como una respuesta adaptativa a los cambios. Los niños ACI 

puntúan por encima de la media. 

 La autorregulación, es la habilidad para cambiar el comportamiento de acuerdo 

a las diferentes demandas cognitivas, emocionales y sociales en determinadas situaciones. Los 

niños y niñas ACI tendrán mayor control sobre sus procesos auto regulatorios, lo cual los hace 

más competentes en las tareas y tener alto rendimiento. 

 El potencial de aprendizaje permite apreciar la capacidad de aprendizaje con 

independencia de su nivel de ejecución actual e identifica a los niños y niñas ACI 

independientemente de otras características. 

 La creatividad depende en cierto grado de la inteligencia y, como se desarrolló 

con anterioridad, para algunos autores forma parte de la superdotación y por eso es una de las 

variables que diferencian a los niños y niñas ACI. 

 La disincronía se relaciona con el desarrollo desparejo que presentan muchos 

de los niños y niñas ACI entre su parte intelectual y otras áreas. Este concepto fue introducido 

por Terrassier y la definió como el desarrollo heterogéneo específico de los sujetos 

intelectualmente superdotados. Estableció varios tipos de disincronía, agrupándolos en dos 

bloques, la externa y la interna. 

 La disincronía externa puede ser: 

a) Disincronía niño/a-escuela: cuando su desarrollo mental es mayor al del resto 

de la clase, es probable que se frustre con rapidez, que llegue a presentar problemas de 

disciplina y que puntúe por debajo de lo esperado al verse obligado a seguir un ritmo inferior 

al de sus capacidades. 

b) Disincronía niño/a-padres: cuando el talento o la superdotación no son 

estimulados por los padres ni los tratan de manera adecuada. 

c) Disincronía niño/a-compañeros: a veces se sienten incómodos por tener 

intereses y necesidades diferentes y suelen escoger compañeros mayores. 

 La disincronía interna puede ser: 

a) Entre inteligencia-psicomotricidad: dificultades de coordinación entre la 

agilidad mental y los movimientos torpes de las extremidades infantiles. 
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b) Entre los distintos sectores del desarrollo intelectual, pudiendo puntuar distinto 

en diferentes áreas. 

c) Entre la capacidad intelectual y la afectividad: hay dificultad a la hora de 

comprender las emociones, los temores y angustias o para asimilar tanta información. Hay 

una incapacidad para procesar tanta riqueza mental. 

Perfiles de las Altas Capacidades Intelectuales: 

A partir de la multidimensionalidad de la superdotación y su heterogeneidad surgen 

siete perfiles de las Altas Capacidades Intelectuales descriptos por Castro Barbero (2008): 

 Niño o niña exitoso/a o con rendimiento escolar satisfactorio: es aquel/la con 

buen rendimiento académico, que se integra en la dinámica del aula y es detectado/a con 

facilidad por los docentes. No presenta disincronías en el desarrollo y no plantea problemas 

en el entorno familiar o escolar. Puede mostrar aburrimiento y por consiguiente presentar un 

rendimiento bueno pero inferior a sus capacidades reales. Presenta un autoconcepto positivo, 

son reconocidos como niños y niñas listos/as y no demuestran mucha creatividad en sus 

producciones. 

 Niño o niña con bajo rendimiento escolar: Demuestran una actitud negativa 

hacia el aprendizaje y presentan un rendimiento académico no satisfactorio sin déficits 

asociados. Éste se debe a la discrepancia entre sus logros en el ámbito escolar y su potencial 

intelectual. Muestran una actitud de aburrimiento hacia las actividades escolares, poco 

esfuerzo en el trabajo áulico diario y atención dispersa. Se muestran inestables 

emocionalmente y presentan baja autoestima, suelen aislarse en la fantasía. Se interrelacionan 

con sus compañeros de manera inadecuada y culpan de sus fracasos a otros. Son niños y niñas 

difíciles de identificar dentro del aula y se identifican tres grupos: introvertidos, agresivos y la 

combinación de ambos. Generalmente se debe a un problema de motivación ya que sus 

intereses no se encuentran dentro del ámbito escolar. 

 Niños o niñas superdotados con déficits específicos asociados: presentan 

deficiencias específicas en uno o varios campos: visual, auditivo, dificultades en el 

aprendizaje, etc. Son niños y niñas doblemente etiquetados, con diagnósticos de necesidades 

educativas especiales por presentar altas capacidades intelectuales por un lado, y por el otro, 

por poseer un déficit asociado. Incluye problemas de conducta o de aprendizaje. Su detección 

se ve dificultada por las características que manifiestan. La superdotación se oculta porque: el 

docente hace foco en aquellas áreas de mayor dificultad para el niño o niña, la adaptación 
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curricular persigue el logro de los mínimos no alcanzados por el niño o niña sin buscar 

potenciar sus altas capacidades intelectuales, se los incluye en grupos orientados a ayudar a  la 

baja capacidad. Además está la creencia del profesor/a de que el niño o niña con déficit suele 

ser menos autónomo e independiente, a veces presentan problemas para interaccionar con el 

grupo o en la comunicación oral, pueden tener escasa productividad en clase. Presentan 

sentimientos de desánimo, baja autoestima, rechazo a los demás, frustración, aislamiento 

social e incapacidad para afrontar las tareas propuestas. Se perciben como menos capaces. 

Dentro de este grupo destacan dos tipos, los niños y niñas con TDAH y los niños y 

niñas con Síndrome de Asperger: 

 Con TDAH: Presentan comportamientos impulsivos, falta de atención. Puede 

ocurrir que el docente se centre más en las conductas disruptivas que en las altas capacidades. 

Manifiestan deficiencias en aspectos referidos al aprendizaje. 

 Con Síndrome de Asperger: Presentan deficiencias en la comunicación social y 

modelos repetitivos de conductas. Poseen precocidad en la fluidez verbal, buena memoria, 

interés por las letras y los números, interés por algún tema y realizan preguntas curiosas y 

complejas. Suelen manifestar dificultades en tres áreas: en la socialización, en los 

comportamientos y conductas y en el aprendizaje escolar. 

 Niños y niñas culturalmente diferentes: son niños y niñas poco comunicativos, 

muchas veces por falta de dominio de la lengua del país de acogida, y tienden a pasar 

desapercibidos por la preocupación de ser aceptados e integrados por sus compañeros y 

compañeras antes que por destacar por sus capacidades.  

 Niños y niñas que pasan desapercibidos dentro del aula: Las niñas intentan 

pasar desapercibidas, tienden a atribuir sus éxitos escolares a variables externas debido a la 

diferente educación recibida según el género. Suelen atribuir el éxito académico a la 

deducción y al esfuerzo y no a las altas capacidades, se adaptan bien a la dinámica de la clase 

y a las situaciones sociales y pasan desapercibidas. También se incluyen aquí a los niños 

inseguros y ansiosos y a aquellos cuyas expectativas no coinciden con las de los padres y 

profesores. 

 Niños y niñas desafiantes o creativos/as: suelen perturbar el entorno escolar, 

con un pensamiento divergente muy desarrollado y alto nivel de creatividad y sentido del 

humor agudo. Suelen ser mal comprendidos por sus pares y no resulta fácil identificarlos, 

suelen cuestionar la autoridad del profesor y mostrarse desafiantes e inconformes con el 

sistema, llevándolos a saltarse normas de la familia y del colegio. Algunos/as no se relacionan 
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bien con sus pares pero debido a su sentido del humor son atractivos/as para los demás. 

Corren el riesgo de ingresar en grupos marginales dedicados al consumo de drogas y a la 

delincuencia. 

 Niños y niñas que aprenden de manera autónoma: aprenden y trabajan 

eficazmente dentro del sistema, valiéndose del sistema educativo para crear nuevas 

oportunidades para sí mismos. Poseen una personalidad muy fuerte, independientes y con un 

autoconcepto positivo, sintiéndose muy seguros de sí mismos y gustan de asumir riesgos en lo 

personal y en lo escolar. Suelen convertirse en líderes dentro de la clase ya que son respetados 

por sus pares y los adultos. Tienen conciencia de que pueden modificar su vida en función de 

sus intereses. 

Familias y parentalidad positiva: 

Luego de establecer que se entiende por niños y niñas con altas capacidades 

intelectuales y la heterogeneidad de sus características, se hace evidente la necesidad de 

brindar apoyo y ayuda a quienes están a cargo de su cuidado, ya que ellos, como indica 

Ferrandiz García (2011), deben ayudarlos a desarrollar al máximo sus capacidades, ser su 

principal fuente de motivación, colaborar con el aprendizaje de una actitud positiva hacia la 

vida y favorecer el cooperativismo.  

Según Campano Bosch y Ubach Bayle (2013), hablamos de familias y no de familia, 

debido a la gran diversidad de realidades en cuanto a la composición, los límites, la estructura, 

funciones y roles que se presentan. Además los padres y madres ya no reproducen los 

patrones culturales recibidos de sus progenitores o de su grupo de referencia, si no que 

individualizan la tarea y la dotan de significados personales, haciéndola suya e incrementando 

la diversidad de familias (Rodrigo, Máiquez & Martin, 2010). 

Las familias deben entenderse como sistemas de relaciones interpersonales recíprocas, 

en constante transformación, abiertos a múltiples contextos que los influencian y que sufren 

procesos de cambio históricos y sociales, su funcionamiento es muy sensible a la calidad de 

los contextos en que se desenvuelve la vida familiar y de las redes sociales que la soportan 

(Rodrigo, Máiquez & Martin, 2010). 

 Las familias, según Campano Bosch, Ubach Bayle & Pacheco García (2014), son 

espacios donde se brinda protección, seguridad y cuidados incondicionales, ayuda mutua, 

amor, se procura el desarrollo de las capacidades y habilidades de sus miembros, 
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acompañando y posibilitando el crecimiento, tanto cognitivo como social. Es el primer agente 

socializador de niños y niñas, en este espacio se muestran a los demás, se forman y es el 

contexto de mayor influencia en la construcción de la personalidad y en el proceso de 

socialización (Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013). En él se aprende acerca de las 

relaciones interpersonales, el mundo en que vivimos y se comienza a construir un sistema de 

valores personales y una identidad propia. La familia resulta responsable en buena parte de la 

estabilidad emocional de sus miembros, tanto en la niñez como en la edad adulta (Campano 

Bosch & Ubach Bayle, 2013) y cumple una función insustituible en la promoción saludable 

de las personas (Gasteiz, 2012).  

Así, haciéndose eco de los resultados de la investigación sistemática que enfatiza la 

influencia de ciertas variables contextuales familiares en el desarrollo psicológico de niños y 

niñas y el impacto de las experiencias tempranas, dada la gran plasticidad del cerebro a lo 

largo del desarrollo (Arranz Freijo & Rodrigo López, 2018), el Consejo de Europa, en el año 

2006, elabora la recomendación número 19 a los estados miembros sobre políticas de apoyo 

al ejercicio positivo de la parentalidad. La intención de dicha recomendación es la de 

promover ciertas competencias parentales que podrían ayudar a reducir la prevalencia de 

problemas relacionados a comportamientos antisociales, patológicos y violentos, a partir de 

un enfoque preventivo dirigido a optimizar la calidad de los contextos familiares (Arranz 

Freijo & Rodrigo López, 2018; Gasteiz, 2012). 

Según Rodrigo López, Amorós Martí, Arranz Freijo, Hidalgo García, Máiquez 

Chaves, Martín Quintana, Amaya Martínez González & Ochaita Alderete (2015a), aunque el 

ejercicio de la parentalidad se vincula a la intimidad familiar, debe considerarse como 

incumbencia de la política pública, y por lo tanto deben adoptarse medidas y crearse las 

condiciones necesarias para un ejercicio positivo de la parentalidad, el cual debe considerarse 

una inversión a futuro y un recurso a apoyar dado su papel crucial en el desarrollo integral de 

las personas.  

Por su parte, según Arranz Freijo & Rodrigo López (2018), de dicha recomendación 

emana el marco teórico de la parentalidad positiva, la cual es definida por la misma como el 

comportamiento parental centrado en el mejor interés del niño o niña, que apunta a su 

desarrollo pleno, busca empoderarle y brinda reconocimiento y guía, sin recurrir a la 

violencia, estableciendo límites que posibiliten su crecimiento pleno (Consejo de Ministros de 

Europa, 2006). 



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

27 

En el enfoque de parentalidad positiva destaca la prevalencia del interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes por sobre cualquier otra consideración, se los concibe como 

sujetos de derecho y no como meros receptores pasivos de necesidades que se deben 

satisfacer, se hace énfasis en la participación activa en la sociedad y en la familia y en su 

protagonismo como agentes de cambio social. Esta perspectiva implica la superación del 

concepto de figura parental como el adulto responsable y propietario de sus hijos e hijas y el 

de infancia y adolescencia como objetos a proteger (Rodrigo López et. al., 2015a). A su vez  

el interés del menor deja de circunscribirse a la protección y promoción de sus derechos y 

pasa a incluir, además, la garantía de su bienestar físico y psicológico y la promoción de sus 

capacidades (Rodrigo López et. al., 2015b). 

Busca promover una actitud en padres y madres novedosa, para que comprendan la 

importancia de educar desde el afecto, con una perspectiva positiva de su rol parental, 

reconociendo la necesidad de un entorno estructurado, estimulante y capacitador para sus 

hijos e hijas, alejado del uso de la violencia, para lograr su desarrollo pleno en la sociedad 

(Rodrigo López et. al., 2015b).  

Un padre positivo es el que potencia, guía, atiende y reconoce a sus hijos como 

personas con pleno derecho, desde una perspectiva de cuidado, protección, afecto, 

enriquecimiento y seguridad personal, de no violencia y reconocimiento. Este tipo de 

parentalidad no es permisiva, implica la implementación de los límites necesarios para el 

desarrollo pleno del niño, busca promover el sentimiento de control sobre su propia vida y 

que puedan alcanzar los mejores logros en todos sus entornos y contextos (Campano Bosch & 

Ubach Bayle, 2013, Campano Bosch, et. al., 2014).  

El enfoque de la parentalidad positiva propone el control parental basado en el afecto, 

el diálogo, el apoyo, la cercanía y la implicación en la vida cotidiana de los niños y niñas, y 

por consiguiente la autoridad parental se basa en el respeto, la comprensión, la tolerancia y el 

diálogo que permite la construcción de acuerdos que posibiliten el crecimiento y el desarrollo 

de las relaciones paterno filiales (Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013, Campano Bosch, et. 

al., 2014). 

A partir de esto, Rodrigo López, Máiquez Cháves, Martín Quintana,  & Rodríguez 

(2015b), explican que los padres y madres tienen como objetivo de su tarea parental el 

promover relaciones positivas con sus hijos e hijas, fundadas en el ejercicio de la 
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responsabilidad, garantizar los derechos del/a niño/a y del adolescente en el seno de la familia 

y optimizar su desarrollo potencial y su bienestar. 

En este enfoque el proceso de socialización es considerado como una creación a partir 

de la influencia bidireccional en el que padres e hijos/as se abocan a conocerse, influirse y 

comprenderse mutuamente para lograr la socialización (Rodrigo López et. al., 2015b). Parte 

desde una visión más amplia, que va más allá de la conformidad con las normas y la 

obediencia, que busca lograr estos objetivos pero de manera que no impliquen la sumisión de 

los niños y las niñas por miedo al castigo (Rodrigo López et. al., 2015b). Se trata no de buscar 

la obediencia, si no de ejercer la autoridad de modo que se preserven los derechos de hijos e 

hijas, se fomenten sus capacidades de participación en el proceso de socialización y críticas y 

se promueva la autonomía de manera progresiva, así como la implicación productiva en la 

vida comunitaria (Rodrigo, Máiquez & Martin, 2010), esto es lo que se denomina 

responsabilidad parental (Rodrigo López et. al., 2015a). 

La parentalidad es positiva cuando promueve vínculos afectivos sanos, protectores y 

estables; brinda un entorno educativo con hábitos y rutinas que lo estructuren, a través de los 

que trasmite normas y valores de forma flexible; ofrece estimulación, oportunidades de 

aprendizaje y apoyo; se basa en el reconocimiento de capacidades y logros de sus hijos e hijas 

y los acompaña en su vida cotidiana, en un entorno libre de violencia física, verbal y 

emocional (Rodrigo López et. al., 2015a).   

Según Moreno (2010) para poder ser considerado positivo, es necesario que el 

comportamiento parental responda a las necesidades del niño o niña de: a) Atención, 

respondiendo a sus necesidades de amor, calidez y seguridad, b) Estructura y Organización, 

brindándole la sensación de seguridad a través del establecimiento de los límites necesarios y 

de una rutina predecible, c) Reconocimiento, escuchándolos y valorándolos como sujetos de 

pleno derecho, d) Potenciación, reforzando su sentimiento de control personal y de 

competencia, e) Educación sin violencia, dejando de lado cualquier método de castigo físico o 

psicológico degradante. 

El proceso de educar a un niño o niña para que se vuelva un individuo autónomo y que 

adquiera las competencias necesarias para desarrollarse y realizarse en plenitud, supone una 

gran responsabilidad, ser un buen padre o madre es, para la inmensa mayoría, una aspiración, 

y puede ser una fuente de satisfacciones así como una de estrés (Moreno, 2010). Esta 
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perspectiva toma en consideración las necesidades de las figuras parentales para poder 

cumplir con su tarea formativa de manera adecuada, necesidades de información, orientación 

y reflexión sobre el modelo educativo familiar, de tiempo para sí mismos y para compartir 

con la familia, de confiar en sus propias capacidades como figuras parentales y de satisfacción 

con la tarea, así como la necesidad de apoyo formal e informal para superar los obstáculos y 

dificultades y reducir el estrés parental (Rodrigo López et. al., 2015a). 

El marco teórico de la parentalidad positiva aborda la relación entre cuidador/a y 

niño/a desde una perspectiva eco-sistémica y considera teorías como la del apego de Bowlby 

y de la resiliencia humana (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014).  

Destaca que la parentalidad no es ejercida en el vacío, si no en el marco de diversas 

ecologías que pueden facilitar o dificultar dicho ejercicio. La parentalidad, se desarrolla en 

medio de un conjunto de influencias que van desde micro-sistemas cercanos, los meso-

sistemas, donde se dan relaciones entre los microsistemas, los exo-sistemas, como el trabajo, 

la familia extensa, hasta los macro-sistemas, donde se agrupan las creencias, los valores e 

ideologías así como acontecimientos históricos (Rodrigo López et. al., 2015a). Así, la 

parentalidad se construye en las relaciones diádicas ligadas a la historia personal de las figuras 

parentales con sus familias de origen, pero se desenvuelve en el marco de las relaciones de 

trabajo, pareja, amistad, de las redes de apoyo y según las condiciones socio-históricas y 

económicas del momento en que se desarrollan (Rodrigo López et. al., 2015a). 

La calidad del espacio ecológico en el que se ejerce la parentalidad va a depender de 

tres tipos de factores: el contexto psicosocial en el que se desarrolla la familia, las necesidades 

evolutivas y educativas de los menores y las capacidades de padres y madres de ejercer la 

parentalidad positiva, que deben ser analizados de manera interactiva para poder evaluar 

adecuadamente la  ecología que lo rodea (Rodrigo, Máiquez & Martin, 2010). 

Este es un enfoque que tiene en cuenta la necesidad de apoyo que tienen todas las 

familias para llevar a cabo su tarea, así viene a superar el punto de vista que considera que los 

apoyos solo tienen una función de rehabilitación y no de promoción de las capacidades 

(Rodrigo López et. al., 2015b). Está pensado no sólo para las familias armoniosas y con 

desarrollo óptimo de sus hijos e hijas, sino que también para comprender las necesidades de 

apoyo de las familias en cualquier situación (Rodrigo López et. al., 2015a). Por lo tanto, 

permite no sólo apuntar a la prevención primaria universal, sino que también a la prevención 
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selectiva e indicada cuando ya se han encontrado situaciones problemáticas (Rodrigo López 

et. al., 2015a). Además plantea que el apoyo debe prestarse desde las comunidades, para lo 

cual se hace necesario reforzarlas para que presten los recursos y los servicios adecuados para 

las familias, poniendo el énfasis en el ámbito de la prevención y la promoción (Rodrigo López 

et. al., 2015b). 

A partir de este paradigma, se apunta a un aumento en el compromiso, la implicación 

y la responsabilidad de padres y madres en la solución de problemas de todo tipo, en lugar de 

promover, de manera involuntaria, la dependencia de los servicios de asistencia  y los 

profesionales al desvalorizar sus propias competencias parentales (Rodrigo López et. al., 

2015b). 

La parentalidad positiva, y sus políticas, tienen como objetivo la conciliación de los 

derechos, necesidades, responsabilidades y deberes de los padres y madres con los derechos, 

necesidades e intereses de niños y niñas (Moreno, 2010). Así, según Gasteiz (2012), la 

aplicación de políticas que fomenten el ejercicio de la parentalidad positiva a demostrado 

tener efectos positivos en la reducción de la tendencia, en niños y niñas, a padecer problemas 

de comportamiento en la adolescencia y adultez, así como también a nivel social, como por 

ejemplo la reducción de delitos juveniles, consumos problemáticos, del maltrato infantil y un 

aumento en el rendimiento escolar. 

Principios Básicos de la Parentalidad Positiva: 

El marco teórico de la parentalidad positiva, así como las políticas basadas en él, están 

orientados por los siguientes principios básicos, desarrollados en la recomendación 19 y 

retomados por diversos autores: 

 Vínculos Afectivos Cálidos: para que niños y niñas se sientan queridos y 

aceptados es necesario que se establezcan lazos protectores y estables, que se 

fortalezcan a lo largo del desarrollo y vayan acompañados de modificaciones 

en las maneras de demostrar afecto de acuerdo a la edad. (Rodrigo et. al., 

2010). Estos vínculos cumplen la función de ser barreras de protección, que 

generan aceptación y sentimientos positivos (Campano Bosch & Ubach Bayle, 

2013; Campano Bosch, Ubach Bayle & Pacheco García 2014). 

 Entorno Estructurado: Brindar orientación y guía para el aprendizaje de valores 

y normas, promoviendo hábitos y rutinas que organizan las actividades 
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cotidianas, lo cual le brinda al niño el sentimiento de seguridad (Rodrigo et. al., 

2010; Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013). Se le da un entorno seguro y 

estable, con límites claros y necesarios, que le da la posibilidad de predecir su 

rutina (Campano Bosch, Ubach Bayle & Pacheco García 2014). 

 Estimulación y Apoyo: busca fomentar la motivación y las capacidades del 

niño o niña, alentando el aprendizaje escolar y cotidiano; para ello son 

necesarias las habilidades de observar sus características y habilidades, 

estimularlos, apoyarlos y tener en cuenta sus avances y logros, para lo cual es 

importante compartir tiempo de calidad con ellos (Rodrigo et. al., 2010; 

Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013; Campano Bosch, Ubach Bayle & 

Pacheco García 2014). 

 Reconocimiento: Mostrar interés por el mundo de los hijos e hijas, reconocer 

su valor, validar sus experiencias, implicarse en sus preocupaciones y dar 

respuesta a sus necesidades, para lo cual es necesario considerarles personas 

activas, con puntos de vista que debemos comprender y que poco a poco 

podrán tomar parte más activa y responsable en las decisiones familiares 

(Rodrigo et. al., 2010). Los niños y las niñas necesitan sentirse valorados y 

escuchados (Campano Bosch, Ubach Bayle & Pacheco García 2014). Este 

principio se relaciona con la necesidad de entenderlos como sujetos de 

derechos (Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013). 

 Capacitación: de los niños y niñas, fomentando su autopercepción como 

agentes activos, competentes, valiosos, con la capacidad para generar cambios 

e influir en los demás. Para lograrlo, se alienta a crear espacios de reflexión, 

escucha e interpretación de distintos mensajes provenientes de los diversos 

sistemas con los que entra en contacto el niño o la niña (Rodrigo et. al., 2010; 

Campano Bosch, Ubach Bayle & Pacheco García 2014; Campano Bosch & 

Ubach Bayle, 2013). 

 Educación sin Violencia: El castigo corporal constituye una violación al 

respeto por su integridad física, por su dignidad humana y a sus derechos, por 

esta razón se excluyen todo tipo de castigo tanto físico como psicológico 

degradante, el cual además lleva a patrones de imitación de modelos 

inadecuados de relaciones interpersonales y potencia la vulnerabilidad del niño 

o niña ante relaciones de dominación impuestas por la fuerza (Rodrigo et. al., 
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2010; Campano Bosch, Ubach Bayle & Pacheco García 2014; Campano Bosch 

& Ubach Bayle, 2013). Se apunta al refuerzo y al elogio de los buenos 

comportamientos y a la explicación y sanciones no violentas de los malos 

(Campano Bosch, Ubach Bayle & Pacheco García 2014; Campano Bosch & 

Ubach Bayle, 2013). 

Así, a través de estos principios, la parentalidad positiva, plantea un control basado en 

el apoyo, el afecto, el compañerismo, la comunicación y la implicación en la vida cotidiana de 

hijos e hijas, para lograr una autoridad legitimada ante ellos, que se basa en el respeto, la 

comprensión mutua, la tolerancia y en la búsqueda de acuerdos (Rodrigo et. al., 2010). 

Estilos Parentales y Parentalidad Positiva: 

Según Campano Bosch & Ubach Bayle (2013), los estilos educativos parentales son 

formas de actuar a partir de ciertos criterios, y que identifican las respuestas de los adultos a 

los niños y las niñas frente a las diversas situaciones, tomas de decisiones o actuaciones de la 

vida cotidiana, se los llama estilos porque perduran en el tiempo y son estables. Al hablar del 

estilo de un padre o madre, se hace referencia al que se presenta con mayor frecuencia, lo cual 

no quiere decir que en determinadas situaciones no recurra a otros. 

Son un conjunto de actitudes hacia los hijos y las hijas que les son transmitidas y que 

crean un clima emocional en el cual las conductas de los padres y madres se expresan 

(Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013). 

El modelo más importante dentro de la conceptualización de estilos parentales, es el de 

“autoridad parental” de Baumrind, el cual propone tres tipos de estilos, diferenciados a partir 

del grado de control ejercido por los padres sobre sus hijos e hijas, estos son el estilo 

autoritario, el permisivo y el democrático (Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013). 

El autoritario, es aquel estilo en que se le da más importancia a la obediencia de los 

hijos y las hijas, limitando y circunscribiendo su autonomía. El permisivo se encuentra en el 

extremo opuesto ya que prácticamente no ejercen ningún control y permiten un mayor grado 

de autonomía. Por último, el estilo democrático, se encuentra a medio camino, se busca, a 

través del razonamiento con  los hijos y las hijas, el control del comportamiento, sin 

imponerlo por la fuerza (Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013). 
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Este modelo, fue modificado posteriormente por Maccoby & Martin, proponiendo 

cuatro estilos parentales, tomando como base los ejes de afecto/comunicación y 

control/establecimiento de límites, estos estilos son: el autoritario, el permisivo, el 

democrático y el negligente (Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013).  

El estilo democrático, basado en el afecto, el control y la exigencia de madurez, ha 

demostrado que lleva a que los hijos e hijas tengan un mejor ajuste emocional y 

comportamental, estos padres promueven la expresión de las necesidades en sus hijos e hijas, 

apuntan a fomentar su responsabilidad y otorgan autonomía. Este estilo tiene un impacto 

positivo en el desarrollo psicológico, manifestándose en un estado emocional estable y alegre, 

autocontrol y una autoestima elevada, la cual se prolonga en la adolescencia, acompañada de 

desarrollo moral y social y un mejor rendimiento académico, menor conflictiva con sus padres 

y mayor bienestar psicológico. Son padres y madres que brindan apoyo, transmiten afecto, 

establecen reglas a nivel familia, fomentan la comunicación, y procuran el cumplimiento de 

las normas a través del razonamiento como forma de disciplinamiento, logrando autonomía y 

cooperación de los menores (Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013; Gasteiz, 2012). 

Los niños y niñas criados en un ambiente negligente, presentan grandes problemas 

académicos, emocionales y conductuales ya que la falta de afecto y supervisión conlleva 

efectos negativos en su desarrollo, llevándolos a sentir inseguridad e inestabilidad, son 

dependientes de los adultos, presentan dificultades en las relaciones con los pares y presentan 

baja tolerancia a la frustración (Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013). Es un estilo que se 

caracteriza por la pasividad, la indiferencia, la permisividad, la irritabilidad y la ambigüedad, 

no hay afecto ni normas, el castigo físico es empleado como medida disciplinaria, 

predominando la falta de coherencia y el control y la implicación emocional son mínimos  

(Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013; Gasteiz, 2012).  

Aquellos niños y niñas criados en un ambiente de estilo permisivo demuestran 

dificultades en la interiorización de valores, baja autoestima, son poco obedientes y sufren 

situaciones de agresividad en la familia, padecen de falta de confianza, bajos niveles de 

control de impulsos, y presentan dificultades a nivel conductual. Son niños y niñas 

extremadamente autónomos, liberados de todo control, y cuyos padres evitan el uso de las 

restricciones y del castigo (Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013). 
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Por último, los hijos e hijas de padres y madres autoritarios presentan problemas a 

nivel emocional, son niños y niñas con baja autoestima y la confianza en sí mismos se 

encuentra deteriorada, no tienen apoyo, presentan mayor inadaptación personal y social 

(Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013). Se han demostrado correlaciones entre el castigo 

físico recibido y problemas de impulsividad y agresión hacia sus pares y a las estrategias 

reprobativas y poco afectivas con el consumo abusivo de alcohol (Campano Bosch & Ubach 

Bayle, 2013; Gasteiz, 2012).  Los padres y madres manejan niveles de control restrictivo altos 

y bajos niveles de comunicación y afecto, y valoran la obediencia como una virtud, 

restringiendo la autonomía de los hijos y subordinándolos (Campano Bosch & Ubach Bayle, 

2013). Los niños son tímidos, con mínima expresión de afecto por sus pares, la interiorización 

de valores es pobre, son irritables, vulnerables a las tensiones y poco alegres, funcionan bajo 

un fuerte control externo y presentan tendencias a sentirse culpables y a padecer mayores 

niveles de depresión (Campano Bosch & Ubach Bayle, 2013; Gasteiz, 2012).  

Según Campano Bosch & Ubach Bayle (2013), el termino democrático se ha prestado 

a confusiones llevando a algunos a pensar que hace referencia al abandono de las exigencias y 

del control, así como a la falta de sanción cuando no se cumplen las normas. Frente a esto 

plantean la adopción del término y la propuesta planteada desde la parentalidad positiva ya 

que es un recurso valioso para la socialización, que propone el protagonismo de todas las 

partes en la construcción de las normas y valores de la familia, buscando apoyo en la 

negociación y adaptación conjunta para lograrlo, y que además destaca la necesidad de que la 

autoridad sea ejercida con responsabilidad por parte de padres y madres, preservando los 

derechos de niños y niñas. 

Competencias Parentales desde la Parentalidad Positiva: 

Según Campano Bosch, et. al. (2014), Se puede realizar una distinción entre capacidades 

parentales, habilidades parentales y competencias parentales. Las primeras dan cuenta de la 

capacidad de apego y de empatía, mientras que las segundas hablan de modelos de crianza y 

la habilidad de emplear los recursos comunitarios y de participar en las redes sociales. Por 

otro lado, Rodrigo (2008) en Campano Bosch, et. al. (2014), explica que las competencias 

parentales hacen referencia al conjunto de capacidades con las que cuentan los adultos 

responsables del cuidado del niño para afrontar la tarea de ser padres, de manera adaptativa y 

flexible, teniendo en cuenta las necesidades de los hijos e hijas y la etapa evolutiva en que se 

encuentran, a partir de un modelo social razonable y haciendo uso de todos los apoyos  y 
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oportunidades brindados por los diversos sistemas de influencia y que les permiten desplegar 

dichas capacidades. 

En la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba existe un espacio 

gratuito de apoyo a las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales, brindado 

por el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil. En él se busca acompañarlos en el 

aprendizaje y la comprensión de las características de sus niños y niñas, así como en la co-

construcción de herramientas para poder acompañar y favorecer el desarrollo de los niños y 

niñas y potenciar sus capacidades. La realización de este taller implica un entrenamiento de 

los familiares en competencias parentales. 

A los fines de realizar una evaluación de los efectos de dicho espacio en las 

competencias parentales de los y las participantes se empleó la Escala de Parentalidad 

Positiva (E2P), construida a partir de los aportes del enfoque de parentalidad positiva y 

además se realizaron entrevistas semiestructuradas a algunos participantes construidas a partir 

de este marco teórico. 

Según el manual de la Escala de Parentalidad Positiva (Gómez Muzzio & Muñoz 

Quinteros,  2014), el concepto de competencia es integrador y “refiere a la capacidad de las 

personas para generar y coordinar respuestas flexibles y adaptativas a corto y largo plazo ante 

las demandas asociadas a la realización de sus tareas vitales y generar estrategias para 

aprovechar las oportunidades que les brindan los contextos de desarrollo” (pág. 6). 

Va más allá de las habilidades o talentos ya que implica la integración de destrezas, 

conocimientos y actitudes, expresadas en prácticas de crianza concretas articuladas según un 

estilo parental (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros,  2014). 

Estos autores van a definir la competencia parental como la adquisición y evolución 

continua de destrezas, conocimientos y actitudes para conducir el propio comportamiento 

parental, a través de situaciones de la vida familiar y la crianza diversas y en las distintas 

dimensiones y necesidades del desarrollo del niño o niña, buscando garantizar el ejercicio 

pleno de sus derechos y su bienestar (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014). 

Se plantean cuatro áreas de competencia parental: las competencias vinculares, las 

formativas, las protectoras, y las reflexivas y cada una se subdivide en cuatro componentes 

(Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014).  
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Así, Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros (2014) van a definir las competencias 

vinculares como aquellos conocimientos, prácticas cotidianas de parentalidad y crianza y 

actitudes dirigidas a promover el apego de estilo seguro y un desarrollo socio-emocional 

adecuado en niños y niñas. Los componentes de estas competencias son: a) La mentalización, 

es decir la capacidad de los padres para atribuir estados mentales a sus hijos e hijas, a través 

de la interpretación del comportamiento observable; b) la sensibilidad parental, que es la 

capacidad para leer las señales de comunicación del niño o niña, interpretarlas y responder de 

manera apropiada y contingente; c) la calidez emocional, entendida como la capacidad para 

demostrar consistentemente expresiones de buenos tratos y afecto; y d) el involucramiento 

parental, o sea, la capacidad para mantenerse interesado, conectado y atento a las 

experiencias y actividades cotidianas del niño o niña, participando de manera activa en su 

desarrollo (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014). 

Estas competencias se manifiestan a través de las prácticas socioemocionales de 

crianza, es decir de las conductas que emplean los/as padres y madres para involucrar a los/as 

niños y niñas en intercambios interpersonales, siendo la escucha, la cercanía emocional 

positiva y la apertura lo esencial ya que se asocian a la constitución de alguno de los tres tipos 

de apego: seguro, inseguro o desorganizado en los/as niños/as, y a su desarrollo 

socioemocional y bienestar (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros,  2014).  

Por otro lado, las competencias formativas, se entienden como aquel conjunto de 

prácticas cotidianas de crianza y parentalidad, conocimientos y actitudes que apuntan a 

favorecer el desarrollo, aprendizaje y socialización de los niños y niñas (Gómez Muzzio & 

Muñoz Quinteros, 2014). Sus componentes son: a) la estimulación del aprendizaje: es decir la 

capacidad para favorecer el descubrimiento del mundo y la exploración y la integración, 

mediante el empleo del moldeamiento, el diálogo, la reflexión y la mediación, de aprendizajes 

significativos; b) la guía, orientación y consejo en los distintos momentos del ciclo vital, es 

decir poder conducir, acompañar, potenciar la autonomía progresiva del infante a través del 

moldeamiento, el dialogo, la mediación y la reflexión; c) el establecimiento de normas y 

hábitos mediante la disciplina positiva basada en el buen trato, es decir, ser capaces de 

conducir y regular el comportamiento del niño/a mediante la explicación, la anticipación, la 

negociación, el ejemplo, la toma de perspectiva y las consecuencias razonables frente a 

determinadas transgresiones, empleadas con una actitud de firmeza y calma; d) la 

socialización, la cual se entiende como la posibilidad de transmitir al niño/a las normas y 
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reglas aceptadas por la sociedad, respecto al comportamiento en espacios públicos, 

introduciéndolo/a en los valores y costumbres, preparándolo/a para convivir y participar, 

ejerciendo una ciudadanía activa y que pueda contribuir al logro de una cultura de paz 

(Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros,  2014). 

Este tipo de competencias parentales se manifiestan a través de las prácticas didácticas 

de crianza, es decir la variedad de estrategias empleadas para estimularlos a comprender el 

mundo e involucrarse. Implica conductas orientadas a focalizar la atención del niño/a en 

eventos u objetos del entorno, interpretar y mediar el acercamiento al mundo externo. 

Describir, demostrar y generar oportunidades para aprender, imitar y observar. En estas 

competencias es fundamental la conversación ya que ayuda al desarrollo cognitivo y socio-

emocional del infante (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros,  2014). 

Otro tipo de competencias parentales son las protectoras, dirigidas a cuidar y proteger 

de manera adecuada a niños y niñas, garantizando sus derechos, resguardando sus necesidades 

de desarrollo humano y favoreciendo su integridad emocional, física y sexual (Gómez Muzzio 

& Muñoz Quinteros, 2014). Es una mirada amplia de la protección, ya que integra los 

enfoques de necesidades, desarrollo humano y derechos de la infancia. Los componentes de 

estas competencias son: a) Provisión de cuidados cotidianos, es decir, la capacidad para 

organizar un conjunto de prácticas de crianza y acciones para lograr satisfacer las necesidades 

del niño/a; b) logro de garantías de seguridad emocional, física y psicosexual, entendidas 

como la capacidad para proteger el desarrollo integral del niño/a, a partir del ejercicio de la 

responsabilidad parental de posibilitar el ejercicio autónomo, de manera progresiva, de los 

derechos del infante en los diversos ámbitos de pertenencia; c) la organización de la vida 

cotidiana, la cual es la capacidad de estructurar un entorno ecológico que le aporte al niño 

elementos de predictibilidad, rituales y rutina, lo cual ayuda a reducir el estrés toxico en el 

desarrollo; d) búsqueda de apoyo social, implica tener la capacidad de identificar, acceder y 

emplear fuentes de soporte instrumental, económico o emocional según sea necesario para 

lograr los objetivos de la crianza de manera óptima (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 

2014). 

Las competencias protectoras se manifiestan en dos tipos de prácticas, por un lado 

aquellas del orden material, que incluyen las formas en que los padres ofrecen y organizan el 

mundo físico del niño/a, siendo responsables por el número de objetos inanimados disponible, 

los límites a la libertad de exploración y los niveles de estimulación ambiental (Gómez 
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Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014). Y por otro lado, aquellas de tipo nutrientes, que se 

relacionan con la supervisión y protección frente a los riesgos del entorno como con el 

abordaje de las necesidades del niño/a (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014). 

Por ultimo encontramos las competencias parentales reflexivas, que son aquellas que 

permiten pensar en las influencias y trayectorias de la propia parentalidad, evaluar el curso del 

desarrollo del niño/a y monitorear las prácticas parentales actuales, tienen una finalidad de 

retroalimentación para el resto de las competencias (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 

2014). Sus componentes son: a) Anticipar, es decir la capacidad para preparar modos de 

acción alternativos frente a diversos tópicos de la crianza o escenarios que puedan surgir; b) 

monitoreo, ser capaz de identificar y realizar un seguimiento de las influencias 

biopsicosociales actuales sobre el desarrollo del infante, con especial énfasis en la propia 

influencia, pero considerando también lo que sucede en los distintos nichos ecológicos de 

pertenencia; proceso de meta-perentalidad, relacionado con poder reflexionar sobre la historia 

de parentalidad vivida y desplegada, las prácticas parentales actuales y la calidad de la 

relación padre-hijo/a; autocuidado parental, es decir la posibilidad de desplegar actitudes y 

prácticas que favorezcan una apropiada salud física y mental para así disponer de las energías 

y los recursos que permitan desempeñarse en las otras dimensiones de la parentalidad de 

manera adecuada (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Planteamiento del problema  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y en consonancia con los aportes 

teóricos recuperados, se puede apreciar que las figuras parentales ocupan un rol central en el 

desarrollo psicológico de niños y niñas. 

Es por esto que se decidió evaluar si el taller dictado por el Servicio de 

Neuropsicología Infantil para familias de niños y niñas con Altas Capacidades Intelectuales, 

presenta impacto en las competencias parentales de los asistentes. 

El siguiente estudio tuvo como guía la siguiente pregunta: ¿La participación del taller 

de acompañamiento para familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales influye 

en las competencias parentales de los asistentes? 
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OBJETIVOS 
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Objetivos 

Objetivo General  

 Analizar el impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en 

las competencias de parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas 

capacidades intelectuales. 

Objetivos específicos 

 Determinar el impacto de los talleres en las competencias parentales 

vinculares. 

 Analizar los cambios en las competencias parentales formativas a partir de los 

talleres. 

 Establecer el efecto de los talleres en las competencias parentales protectoras. 

 Evaluar las modificaciones en las competencias parentales reflexivas luego de 

los talleres. 
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METODOLOGÍA 



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

44 

Metodología 

Tipo de Estudio 

Se llevó a cabo un estudio de tipo mixto. Según Hernández Sampieri, Fernández-

Collado & Baptista Lucio (2006), el enfoque mixto es aquel en el que se recolectan datos 

cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio o serie de investigación y se los analiza y 

vincula para responder a un problema. Según dichos autores, este enfoque presenta la ventaja 

de obtener una perspectiva más precisa del fenómeno, una visión más integral, y completa ya 

que la multiplicidad de observaciones permite producir datos más variados y ricos. 

Dentro de este enfoque se realizó un diseño en paralelo, donde se conducen dos 

estudios en simultáneo, uno cualitativo y otro cuantitativo y luego se realizan interpretaciones 

sobre el problema a partir de los resultados obtenidos en ambos (Hernández Sampieri et. al., 

2006).  

En cuanto al estudio cuantitativo se realizó un estudio de tipo correlacional que tiene 

como propósito determinar si existe relación entre dos variables en un contexto en particular, 

midiendo el grado de asociación, analizando la correlación (Hernández Sampieri et. al., 2006). 

Se realizó un estudio de tipo cuasi-experimental. Según León & Montero (2002) estos diseños 

se dan cuando existen dificultades para alcanzar las condiciones óptimas para el 

establecimiento de relaciones causales entre las variables. Dentro de este tipo de diseños se 

empleó un diseño de tipo pre post con un sólo grupo donde las medidas, de base y posterior a 

la intervención, se realizan sobre el mismo grupo. 

 Por otro lado, en el caso del estudio cualitativo, el tipo de diseño que se escogió es un 

estudio de caso. Éste se define como una investigación descriptiva no estructurada, donde la 

unidad muestral puede ser múltiple, de manera que se escogen una determinada cantidad de 

casos prototípicos que exhiben diferencias del fenómeno de indagación, y se obtienen 

perspectivas variadas (Montero & León 2007).  

Procedimiento 

En relación al procedimiento para alcanzar los objetivos propuestos, en primer lugar se 

procedió a solicitar la participación voluntaria de los padres y madres asistentes a los talleres, 

a través del consentimiento informado, en la investigación. Luego se procededió a administrar 

la escala a cada uno de los participantes que hayan consentido colaborar, esto se realizó en el 

primer encuentro del taller previo a su inicio. A lo largo de los encuentros se registró la 
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asistencia de cada uno de los participantes. Por último, en el último encuentro, se volvió a 

aplicar la escala a cada participante. 

Por otro lado, se realizaron entrevistas semiestructuradas a padres que participaron de 

los encuentros del taller para recabar información relacionada al impacto del mismo en las 

competencias parentales en mayor profundidad.  

En el anexo 1 se adjuntan ambos instrumentos y los consentimientos informados 

empleados. 

Definición de variables 

A nivel conceptual, se entiende por competencias parentales la adquisición y 

evolución continua de destrezas, conocimientos y actitudes para conducir el propio 

comportamiento parental, a través de situaciones de la vida familiar y la crianza diversas y en 

las distintas dimensiones y necesidades del desarrollo del niño o niña, buscando garantizar el 

ejercicio pleno de sus derechos y su bienestar (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014). 

Estas variables se operacionalizaron mediante el empleo de la Escala de Parentalidad 

Positiva (E2P). El cual establece cuatro áreas de competencia parental, las vinculares, las 

formativas, las protectoras y las reflexivas, subdivididas a su vez, cada una en cuatro 

componentes. 

La variable Independiente fue la intervención del taller para familiares de niños y 

niñas ACI, brindado por el servicio de Neuropsicología, Área Infantil de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, el cual consiste en encuentros mensuales  

realizados los últimos lunes de cada mes desde mayo hasta octubre. En dichos encuentros se 

busca la co-construcción de herramientas que permitan a las familias ayudar a sus niños/as a 

transitar su infancia con las particularidades que se desprenden de sus habilidades. Para ello 

se proponen actividades relacionadas a distintos temas, haciendo especial foco en la 

inteligencia emocional, y se da lugar al intercambio de experiencias y estrategias empleadas 

por cada familia frente a las diversas situaciones que se plantean. 

Participantes 

La muestra está conformada por los padres y madres de los niños y niñas con altas 

capacidades intelectuales identificados por el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil, de la 
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Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, que participaron del taller 

para familias brindado en el marco de las actividades de dicho servicio. 

Esto constituye un muestreo no probabilístico, ya que los participantes no son 

escogidos a través de la probabilidad, sino que es una muestra conformada previamente a 

partir de la participación en el mencionado taller (Hernández Sampieri et. al., 2006). 

Instrumentos 

El instrumento de medición seleccionado a los fines de llevar a cabo la parte 

cuantitativa de la presente investigación es la Escala de Parentalidad Positiva (E2P) elaborada 

por Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, en Chile, en el año 2014. Su propósito es “identificar 

aquellas competencias parentales que dichos adultos utilizan al relacionarse con su hijo, hija, 

niño o niña a su cargo, agrupándolas en cuatro áreas: vínculo, formación, protección y 

reflexión” (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014, pág. 4). Se trata de un cuestionario 

auto-administrado por lo que recoge la valoración o percepción que posee el adulto respecto a 

las mismas. 

La Escala de Parentalidad Positiva es un cuestionario del tipo escala Likert, compuesto 

por 54 frases, que describen situaciones de crianza habituales ante las cuales el padre, madre o 

cuidador, debe escoger entre cuatro opciones según la frecuencia con la que ocurre la 

situación, las opciones son: Casi Nunca (C/N), A Veces (A/V), Casi Siempre (C/S) y Siempre 

(S). El cuestionario solicita se indique la relación de parentesco con el niño/a. En caso de 

contar con la participación de más de una persona que ejerza las funciones parentales por 

niño/a, la escala se debe aplicar a cada una por separado. La escala se presenta subdividida en 

función de la edad del niño/a, presentando versiones para niños y niñas de 6 a 18 meses de 

edad, 19 a 36 meses, 4 a 7 años, 8 a 12 años y por último de 13 a 17 años. Para esta 

investigación se emplearon las escalas de 4 a 7 años y de 8 a 12 años, ya que estas abarcan las 

edades de los niños identificados por el Servicio. 

Respecto a la fiabilidad del instrumento, en la última versión, se alcanzan valores .95 

de alfa de Cronbach para la escala total, así como de .89 para competencias vinculares, .86 

para competencias formativas, .84 para competencias protectoras y .82 para competencias 

reflexivas, esto habla de una consistencia interna de buena a excelente, ya que sobre .70 se 

considera adecuado, sobre .80 es buena y sobre .90 excelente (Gómez Muzzio & Muñoz 

Quinteros, 2014). 
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El cuestionario presenta resistencia a los efectos de la deseabilidad social y es sensible 

a los cambios tras una intervención familiar (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014). 

Los autores han logrado, a través de diversos estudios, contribuir a la validez de la 

escala al establecer correlaciones con otros cuestionarios de auto-reporte de reconocida 

calidad, así como con una escala de evaluación familiar, en todos los casos se observó una 

coherencia teórica en las relaciones halladas (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014). 

A pesar de que el instrumento no se encuentra validado a nivel local, existen estudios 

exploratorios realizados con esta escala, como el de Zuza, Sat, Pinto, Crocco, Sabatini (2018), 

realizado en Mendoza, es un estudio comparativo sobre habilidades parentales en madres de 

hijos nacidos a partir de fecundación in-vitro con gametas propias, con gametas donadas y 

con hijos concebidos sin asistencia médica. En él se emplearon las versiones para hijos de 

entre 6 y 18 y de entre 19 y 36 meses de edad, y no encontraron diferencias significativas 

entre los diversos grupos estudiados.  

Por otro lado, se realizó una entrevista en profundidad, dirigida, semi-estructurada; 

dando lugar a opiniones y comentarios manifestados libre y abiertamente por los 

entrevistados. El objetivo que se persiguió era obtener la mayor información posible de sus 

participantes, en base a cómo se desarrolle el encuentro (Hernández Sampieri et. al., 2006). 

Análisis de Datos 

Primero se realizó un análisis descriptivo de la muestra con la que se trabajó y luego se 

procedió al análisis de los resultados obtenidos a través del instrumento. 

Para llevar a cabo el análisis de datos, se empleó el programa SPSS, versión 23. Para 

ello se aplicó una prueba no paramétrica, ya que en este caso no se cumplen los requisitos de 

distribución normal de las muestras, la normalidad de las distribuciones de la variable en 

estudio está en duda y el tamaño de la muestra es menor a 30 casos (Berlanga Silvente & 

Rubio Hurtado, 2012). En este caso se utilizó la Prueba de Friedman que sirve para muestras 

relacionadas examinando los rangos de los datos generados en cada intervalo de tiempo para 

determinar si las variables comparten la misma distribución continua de su origen (Berlanga 

& Rubio Hurtado, 2012). 



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

48 

El objetivo principal de este estudio se puede desglosar en cuatro secciones: La 

influencia del taller en las competencias de tipo vincular, en las de tipo formativas, en las 

protectoras y en las reflexivas.  

Para analizar las entrevistas, se codificaron los datos agrupando la información en 

categorías a partir de datos como temas, conceptos e ideas similares (Porta & Silva, 2019). 

Estas categorías son: 

 Competencias Vinculares: que incluye empatía con el/la niño/a e involucramiento en 

sus actividades. 

 Competencias Formativas: que incluye potenciación de la autonomía y 

establecimiento de normas y disciplina. 

 Competencias Protectoras: abarca cuidado y protección y búsqueda de apoyo externo. 

 Competencias Reflexivas: conlleva la meta-parentalidad, monitoreo y anticipación y el 

autocuidado parental. 

Competencias Vinculares 
Empatía con el/la niño/a. 

Involucramiento en sus actividades. 

Competencias Formativas 

Potenciación de la autonomía 

Establecimiento de normas y 

disciplina 

Competencias Protectoras 
Cuidado y protección 

Búsqueda de apoyo externo 

Competencias Reflexivas 

Meta-perentalidad, monitoreo y 

anticipación 

Autocuidado parental 

Una vez que se codificaron los datos en estas categorías y subcategorías, se procedió a 

establecer relaciones entre ellas y con los conceptos teóricos de la investigación, es decir un 

análisis de contenido (López Noguero, 2002).  

El análisis de contenido hace hincapié en el significado de las palabras, temas o frases 

de los entrevistados, posibilitando dar cuenta de las ideas expresadas. Ofrece la posibilidad de 

investigar sobre la naturaleza de lo transmitido a través del discurso, es decir que permite 

analizar y cuantificar los materiales de la comunicación humana (Porta & Silva, 2019). En 

general, puede emplearse para analizar con detalle y profundidad el contenido de cualquier 

tipo de comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual, gestual signado, etc. y sin 

importar el número de personas implicadas en la comunicación (Porta & Silva, 2019).  
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           Así, esta   técnica, permite formular inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a un contexto, en este caso, las familias de los/as niños/as talentosos/as o con altas 

capacidades (Porta & Silva, 2019).  

Se puede decir, entonces, que el análisis de contenido es una técnica objetiva, 

sistemática, cuantitativa y cualitativa, que “trabaja con materiales representativos, marcada 

por la exhaustividad y con posibilidades de generalización” (Porta & Silva, 2019, pág. 8):  

∴  Es OBJETIVA ya que sus procedimientos de análisis son reproducibles, 

de modo que los resultados que se obtienen son verificables por otros estudios. 

∴  Es SISTEMÁTICA debido a que el análisis se realiza cumpliendo con 

ciertas pautas objetivas. 

∴  Es CUANTITATIVA porque se obtienen, mediante métodos 

estadísticos, datos descriptivos y mide la frecuencia con la que aparecen ciertas 

características del contenido. 

∴  Es CUALITATIVA ya que hace un resumen de datos secundarios 

relativos al tema de estudio a los que siempre es posible hacer referencia y detecta la 

presencia y ausencia de cada característica del contenido (Porta & Silva, 2019). 

Una vez concluido el análisis de datos se formularon conclusiones y discusiones.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 
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Consideraciones Éticas 

La investigación se llevó a cabo de acuerdo a los principios y reglas de acción 

contenidos en el Código de Ética de Fe.P.R.A. (2013), y aquellos establecidos en la Ley 

Nacional de Salud Mental, N° 26.657 (2010). Principalmente, reconociendo a los 

participantes del estudio como sujetos portadores de derechos, haciendo hincapié en asegurar 

el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas.  

En este sentido, Ley Nacional de Salud Mental (2010) resalta la importancia de 

solicitar un “consentimiento fehaciente”, definido como la declaración de voluntad suficiente 

efectuada por aquellos que ejercen un rol de parentalidad y participan del taller. Es necesario 

que sea emitida luego de recibir por parte del equipo, información clara, precisa y adecuada, 

con el propósito de favorecer una comprensión racional de la magnitud de las decisiones 

tomadas. En este sentido, se explicitaron las condiciones y los alcances del procedimiento 

propuesto, la confidencialidad de los datos brindados, los beneficios posibles de la 

investigación, así como también se detalló el medio de contacto con la responsable del 

proyecto. De igual modo el Código de Ética de Fe.P.R.A. (2013) establece que resulta 

esencial obtener el consentimiento informado de los sujetos de investigación o de sus 

representantes legales, con anterioridad a la administración del instrumento. Este principio 

pondera la autonomía de la persona de manera fundamental. 

Los datos obtenidos son anónimos y se conservan con todos los recaudos para evitar la 

difusión de la información así como el establecimiento de conexiones entre los datos y los 

participantes para conservar la confidencialidad de los mismos. Este requisito, se encuentra 

ligado al principio que refiere al derecho a la privacidad de todo ser humano, y favorece el 

resguardo de la subjetividad (Degiorgi, 2015), como así también la protección de la seguridad 

y la dignidad de los participantes (Fe.P.R.A., 2013).  

Por último, es necesario precisar que los objetivos de la investigación están al servicio 

de la producción de conocimientos benéficos a nivel humanitario (Fe.P.R.A., 2013) y al 

resguardo de los derechos de todos los participantes del estudio. De esta manera, en los casos 

en que la administración del test resultó demasiado estresante o generó algún tipo de perjuicio 

para alguno de los sujetos, se detuvo inmediatamente la actividad y se reanudó una vez 

resuelta la situación. 
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RESULTADOS 
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Resultados 

Análisis Cualitativo  

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

papás y mamás con el objetivo de conocer el impacto del taller para familias de niños con 

altas capacidades intelectuales sobre las competencias vinculares (Empatía con el/la niño/a e 

Involucramiento en las actividades), sobre las competencias formativas (Potenciación de 

Autonomía y Establecimiento de normas y disciplina), sobre las competencias protectoras 

(Cuidado y Protección y Búsqueda de apoyo externo) y sobre las competencias reflexivas 

(Meta-perentalidad, monitoreo y anticipación y Autocuidado Parental). 

Tabla 1 

Competencias Vinculares 

Competencias 

Vinculares 

Nota Diferencia No Nota Diferencia 

Empatía con 

el/la niño/a 

Entr. 1: "nos dimos cuenta 

de que lo que tenían de diferente 

ellos también estaba en los chicos 

con altas capacidades, que no los 

conocíamos, y ahí empezamos a 

darnos cuenta de qué es más común 

en chicos con altas capacidades y 

también eso hace la diferencia con 

chicos que no tienen altas 

capacidades o que eso nos ayudó a 

poder apoyarlos de otra manera, 

empezar a verlos de distinta manera 

para poder apoyarlos y ayudarlos a 

ellos" 

Entr. 1: “nos empezamos a 

dar cuenta de que eh… ellos son 

más sensibles entonces eso ayudo a 

poder darnos cuenta de algunas 

cuestiones que son más eh… como 
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que hay que, no es que tratarlos 

distinto, si no justamente poder 

apoyarlos de una forma diferente” 

Entr. 2: “Si, si, si cambió, 

cambió mucho, cambió en muchos 

aspectos, emm… en cuanto a la 

información primero, o sea 

básicamente” 

Entr. 2: “creo que uno de 

los cambios más importantes fue 

poder contenerlo desde otro lado, 

decir bueno, ponerme en su lugar, 

trabajar con la empatía, insistir 

mucho en el tema de las habilidades 

sociales”  

Entr. 2: “Y vos decís como 

puede ser o sea sí, a veces ni yo lo 

entiendo, es como que tuve que 

cambiar eso de, esa forma porque 

dije si yo no lo estoy entendiendo 

como voy a pretender que los otros 

lo comprendan o lo escuchen” 

Entr. 2: “comprender, sobre 

todo comprender, comprender 

como es él y poder acompañarlo en 

el proceso tanto con sus pares como 

en la escuela, como en las 

relaciones con la gente con la que 

nos rodeamos, entonces, sí, me 

brindo mucho el taller” 
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Entr. 3: “Sí siento que me 

permitió entender cosas de la M. 

que yo a veces no comprendía o la 

retaba por ahí cuando hacia cosas 

que no entendía y después de todo 

lo que fuimos trabajando, 

conversando es como que me 

sirvió, me ayudó a comprenderla 

mejor o a permitirle  esas cosas que 

ella necesita hacer” 

Entr. 3: “sí me ayudo a 

entender muchas cosas de ella que 

yo no entendía o la retaba y me 

preguntaba ¿por qué hará esto? O 

esto de estar aburrida todo el día... 

Bueno yo la estrategia que encontré 

es decirle que haga lo que... que se 

gestione sola... No veo dificultades, 

ella se prepara sus cosas, y se sigue 

aburriendo a veces, pero capaz 

como ella no lo canaliza con malos 

comportamientos o aislándose” 

Entr. 3: “Y después las 

chicas te explicaban, algunas cosas 

y vos vas entendiendo que forman 

parte de ella, a parte hasta ella 

misma a veces me dice 'yo lo 

necesito'... sobre todo porque ella 

toca o huele así todo el tiempo, y 

yo antes la retaba todo el tiempo... 

y a veces me dice 'mami yo lo 
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necesito hacer'” 

Entr. 4: “Yo he cambiado 

muchísimo, para nosotros creo que 

ese antes y después del taller, de la 

detección de V, nosotros tenemos 

muchos temas con el V, y el hecho 

de poder conocer otros padres, otras 

experiencias y que las chicas nos 

puedan dar algunos lineamientos, 

hace que uno mire diferente, que 

tome una actitud diferente y que 

por ahí también cambien cosas que 

llevamos a cabo con él” 

Entr. 4: “empecé a entender 

muchas de las actitudes de él que 

no entendía y que todo veía como 

malo, como negativo. Y no, ahora 

empecé a entender por qué y 

cambiando un montón de hábitos 

en él y ha cambiado también él y 

eso en la familia” 

Entr. 4: “había momentos 

en que la verdad no sabíamos que 

hacer y ahora noto como que 

estamos más tranquilos” 

Entr. 5: “antes del taller 

estaba muy, no muy, pero estaba 

bastante desinformada del tema, 

sobretodo la parte emocional, como 

tratar ese tema con él, en ese 
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aspecto es en lo que más se nota.” 

Entr. 5: “por ejemplo yo no 

entendía algunas cosas de 

berrinche, algunas cosas de, de, de 

por ejemplo que esta re bien en un 

momento y explota en el otro, 

bueno, en ese tema como que al 

venir al taller y entender todo eso, 

como que uno tiene más, este… 

como te podría decir, está más, más 

sensible al tema, lo puede entender 

mejor, incluso se lo puedo explicar 

a la seño” 

Entr. 6: “Si, ha habido 

como muchos cambios más que 

todo de la parte emocional”  

Entr. 6: “En el taller de 

padres a mí muchísimo más en esto 

de las estrategias particularmente 

para trabajar uno con las 

emociones. Otro con esto de, 

habíamos hecho una caja del 

aburrimiento(…) desde el taller 

como que tomas ya sea de los 

padres, porque hay como mucho 

intercambio  por ahí de estrategias 

'yo le hago esto', 'yo utilizo la 

compu', 'yo utilizo en la caja esa del 

aburrimiento', o más de tratar de 

trabajar en familia” 

Entr. 6: “Más que todo, por 
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una parte, creo que el intercambio 

con los padres es rico, entonces 

después la bajada de ustedes como 

profesionales enmarca esto que uno 

a veces piensa que este todo mal. 

Encontrar ahí que todos están 

pasando cosas similares, y ustedes 

bajan ahí el nombre o el por qué 

todo eso” 

Entr. 7: “si totalmente 

cambie porque era algo que no 

conocía, algo que no sabía cómo 

controlar o como ayudar a mi hija, 

no sabía lo que le pasaba, entonces 

si uno no sabe lo que le pasa muy 

difícilmente podés ayudar, te ves en 

esa incertidumbre, porque decís que 

hago, comenzas a leer, a pensar, no 

sé, haces mal las cosas pero si 

realmente cambie, por lo menos 

cambiamos mi familia totalmente” 

Entr. 7: “eh, sus enojos, sus 

enojos, su… por ahí nos llamaban 

del colegio y nos decían que ella 

que se yo, peleaba y que nosotros 

en la casa no peleamos y no la 

incitamos a que pelee, no la 

dejamos ver películas todavía de 

todo eso, viste, con mucha 

violencia, entonces no sabíamos y 

por lo menos en lo que va, cuando 

comenzó el taller ya cambió y 
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cambió hasta en la casa, eh por ahí 

hasta el mismo a nosotros nos sabía 

como gritar, o querer avasallar pero 

eran esos momentos que tenía de lo 

que le pasaba a ella” 

Entr. 7: “y generalmente, o 

sea, tratamos de hablarla, tratamos 

de hacerla hacer otras cosas, bueno 

varias técnicas que nos han 

explicado, que nos pongamos a la 

altura de ella, que la abracemos” 

Entr. 7: “en ese sentido 

después sí, un poco dejarla así, ser 

más cariñoso, más como nos dicen 

en el taller, abrazarla, ponerme a la 

altura de ella, de leerles cuentos, de 

hacer, de estar más, de participar 

con ella y de acompañarla” 

Entr. 8: “al empezar a venir 

a darme cuenta, principalmente el 

hecho este de que yo cada vez que, 

parece un grupo de ayuda digo, 

porque nos damos cuenta que no 

somos los únicos, entonces 

principalmente esto de ver de que 

una mamá diga no, el mío, le pasó 

tal cosa, al mío le pasó tal otra y 

decir, ah! eso, eso también era” 

Entr. 8: “me pasó con lo de 

la ducha, yo nunca pensé que a él le 

molestaba el agua caliente por una 
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hipersensibilidad que podía llegar a 

tener, yo pensé, que exagerado, me 

entendes... o el hecho de decir, me 

quebraste, yo relaja, no seas tan 

exagerado, solamente te toco, 

porque aparte era... y decir, claro, 

realmente lo siente, desde su lado 

emotivo porque físicamente 

tampoco era para tanto, pero me 

ayudó eso” 

Entr. 8: “Y darme cuenta 

que necesito dejarlas que él las 

haga y hay cosas que tengo que ir 

modificando despacito para que no 

le sea un trauma para él también.” 

Entr. 8: “Entonces eso si 

me ayudo, a descubrir varias cosas 

que venían de la misma raíz, que yo 

pensaba, bueno, él es así, que se yo 

y aprender también a explicarle a la 

gente” 

Entr. 8: “pero entender que 

hay cosas que son propias de él, 

que es como se llama, con los 

subtítulos, porque va caminando él 

y yo: ‘no, lo que pasa es que él hace 

así’. La gente me mira como, 

porque tanto (…) y a veces 

directamente, bueno, me resigno a 

decirle, hoy no, ya está y listo” 

Entr. 8: “me demanda, esa 
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es otra cosa, él, al yo no saber que 

él era así, yo creía que él aprendía 

fácil, listo, pero ahora yo me doy 

cuenta, o sea, ahora me doy cuenta 

yo que él continuamente demanda 

información. Yo siempre a él le 

explicaba, tratando de explicarle 

como a un niño pero sin 

menospreciar la inteligencia de 

ellos. Siempre hice lo mismo, con 

cualquier tema. Pero  no te voy a 

explicar con palabras técnicas ni 

nada, hoy en día yo me doy cuenta 

que no, que él hay en ciertos temas 

donde le tengo que explicar tal cual 

como es porque él inclusive ya 

tiene un vocabulario más expandido 

y todo, entonces no hace falta que, 

que lo baje y eso son cosas que me 

he ido dando cuenta acá y 

encontrando esto, en el trato con los 

otros papás de darme cuenta que 

pueden un poquito más” 

Entr. 8: “el mismo miedo 

que tenemos todos de que... vienen 

mal infundados de decir no lo sobre 

exijas, no lo sobre estimules y que 

se yo... y ahora nos damos cuenta 

de que no, si siguen demandando 

hay que darle, así que si, en eso me 

ha ayudado mucho, en darme 

cuenta cosas que... vetas que eran 

propias de esto y no de, de una 
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personalidad distinta, si no que 

venían acompañadas de esto, el 

tema del deporte también” 

Entr. 8: “pero también en 

relajarnos nosotros, en dejar de 

exigir, en entender que cada uno 

puede hasta donde puede. Así que 

sí, hasta con los deportes también, 

en varias cosas ha sido.” 

Entr. 9: “el taller ayudó, en 

mi caso, somos solamente papá y 

mamá, así que siento que sí nos dió 

herramientas útiles para poder 

interpretar, y para poder ayudarlo 

en conductas que tienen que ver 

más que nada con lo emocional” 

Entr. 9: “Él por ejemplo 

tiene desbordes emocionales, ante 

la frustración de ciertas cosas, 

entonces, eh… con su ayuda, con 

las charlas, con las devoluciones de 

los otros, con las experiencias de 

los otros papás, si he podido 

interpretar eso, y por ejemplo tener 

actitudes que antes por ahí lo retaba 

o le decía no te pongas así, y lo 

hacía poner peor, ahora he 

entendido por ahí que es un 

momento, eh… una característica 

que tiene en común con lo que él, 

lo que él, la condición que él tiene 
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entonces soy, somos más 

contenedores, más, entendemos 

más ciertas situaciones que lo 

pueden poner nervioso y sí, nos ha 

servido bastante.” 

Involucramiento 

en sus 

actividades 

Entr. 1: “Entonces sí, yo 

creo que nos involucramos mucho 

en las actividades de los chicos a la 

hora de estar con ellos y sobre todo 

después de los talleres, sí.” 

Entr. 3: “específicamente, 

en la vida en general no, quizá si 

más involucramiento en esto de las 

altas capacidades, ya con solo la 

asistencia y la sistematicidad de los 

talleres, eso me parece que es un 

espacio que ella aprovecha mucho 

y yo también como mamá” 

Entr. 6: “si, si muchísimo, 

porque en realidad las estrategias 

que se fueron hablando, ya sea, eh, 

compartidas a través de otros papás 

o sugeridas a través de las 

diferentes propuestas que fueron 

planteando las chicas, hacían en 

cierta manera volver a poner la 

mirada, la mirada en el niño. Y a mí 

particularmente me paso que en 

esto de como M esta diagnosticado, 

en muchas oportunidades, yo 

miraba mucho a M desde su 

Entr. 4: “en realidad, 

como mamá siempre fui de estar 

como muy involucrada en las 

actividades de mis hijos, eh… 

desde chiquititos, como que trate 

de ser una mamá presente, de 

escucharlos, de acompañarlos, de 

ver que les pasa y tratar de buscar 

siempre lo mejor para ellos” 

Entr. 4: “y, no sé si es 

que más involucrada porque la 

verdad te soy sincera siempre 

estuve muy involucrada en la 

educación de mis hijos y en su 

vida pero si quizás más orientada, 

como más clara en que hacer, en 

donde buscar ayuda, en que 

opciones tengo, eso sí he 

notado.” 

Entr. 5: “en realidad, creo 

que no, cambios no porque desde 

que empecé a ver que a él le 

atraían ciertas cosas, me empecé 

a involucrar en lo que él quería. 

Si quería hacer un planeta, o sea 

el planetario, iba compraba las 
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diagnóstico y, y bueno, cada 

reunión que teníamos, yo volvía 

(…) no mirándolo a M desde el 

diagnostico si no mirándolo desde 

la posibilidad, desde el talento” 

Entr. 7: “en ese sentido 

después sí, un poco, dejarla así, ser 

más cariñoso, más como nos dicen 

en el taller, abrazarla, ponerme a la 

altura de ella, de leerles cuentos, de 

hacer, de estar más, de participar 

con ella y de acompañarla” 

Entr. 8: “noto si una mayor 

comprensión de las necesidades de 

él, entonces termina siendo como 

en consecuencia involucrarme un 

poco más, si bien yo, al ser ama de 

casa estoy todo el tiempo con ellos, 

prestándole atención a sus 

necesidades y a cualquier cosa que, 

rara” 

Entr. 8: “Ahí pude entender 

también el tema del bullying que 

estaba recibiendo en el colegio que 

venía por esto, por la 

hipersensibilidad de él y por, 

obviamente características bully 

por parte del compañero de él. Eh... 

pero entender también que era lo 

que pasaba, entonces ir más al cole, 

pedir que se preste atención 

cosas y hacíamos el planeta, si él 

estaba interesado en el 

abecedario, compraba cartulina y 

hacíamos el abecedario, con lija, 

que lo pasara con la manito, para 

que pudiera escribir” 

Entr. 5: “me involucre 

mucho en las actividades que 

hacía cuando era chico, por el 

interés que él tenía en todas esas 

cosas, entonces siempre trate de 

involucrarme en todo lo que él 

quería hacer, las actividades que 

él quería y las hacíamos juntos, 

entonces en eso creo que no noto 

muchos cambios porque lo hice 

desde muy chiquitito a eso.” 

Entr. 9: “En realidad 

cambios en las actividades no, 

porque como papás como somos 

muy eh… lo contenemos bastante 

o sea, somos de acompañarnos, 

de estar todo el tiempo 

acompañándonos, entonces en 

cuanto a actividades particulares 

no ha cambiado mucho, pero sí 

estamos atentos ponele a pensar 

en actividades que puedan 

complementar el colegio u otras 

cosas más adelante” 
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particular en esto, y capaz yo antes 

lo que decía era, hijo no te hagas 

problema, ya se les va a pasar, son 

chicos siempre se pelean” 

Entr. 8: “al igual que 

cuando lo llevo a los deportes poder 

hablar con las seños y decirles, 

mirá puede que te salga un poco 

técnico él, y no quiera jugar normal 

porque necesita que sea todo tal 

cual las reglas y que se yo, entonces 

me ayudó a mí a comprenderlo y de 

esa manera sí, involucrarme más 

en, con él, si no siempre yo era, de 

estar involucrada, siempre estuve 

involucrada pero desde una parte de 

ignorancia en cuanto a sus ACI, 

ahora ya con esto me da a mí 

también una espalda como para 

decir viene por este lado o no y 

poder involucrarme más a 

conciencia digamos.” 

 

  

Para la categoría de Competencias Vinculares se puede observar que para la 

subcategoría Empatía con el/la niño/a todos los papás y mamás entrevistados observan 

cambios luego del paso por el taller. Algunos de estos cambios son una mejor comprensión de 

las características de sus hijos e hijas, así como comprender de donde provienen algunos de 

sus comportamientos. Esto les permitió ponerse en su lugar, practicar la empatía, dejar de 

retarlos por cuestiones relacionadas a sus altas capacidades, ser más cariñosos y contenedores. 

Además esta comprensión les ayudó a apoyarlos de otra manera, cambiar el foco, sacándolo 



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

66 

de lo negativo y llevándolo a las potencialidades, derrumbar mitos y dejar de exigirles tanto. 

El taller les aportó estrategias y herramientas con las que ayudar a sus hijos e hijas.  

Por otro lado, en la subcategoría Involucramiento en sus actividades, la mayoría de los 

y las entrevistados/as observó diferencias luego del taller, ya sea por un mayor 

involucramiento en todas las actividades o sólo en las relacionadas a las altas capacidades. 

Algunos ejemplos son el participar con su hija y acompañarla, estar más, comprender los 

problemas de la escuela e intervenir. Por otro lado algunos/as de los/as entrevistados/as 

manifestaron que su involucramiento siempre fue alto por lo que no notan cambios luego del 

taller. 

Tabla 2 

Competencias Formativas 

Competencias 

Formativas 

Nota Diferencia No Nota Diferencia 

Potenciación de 

Autonomía 

Entr. 1: “empezamos a 

venir acá, le hicieron la valoración, 

empezamos a venir a los talleres y 

ahí nos dimos cuenta de que 

necesitaba tener otros recursos, 

poder hacer otras cosas, entonces lo 

hicimos tomar conciencia solo, de 

que se diera cuenta solo para que 

ese tiempo que tenía que copiar y 

después todo el tiempo que se 

ahorrara empezar a buscar recursos 

propios. Eh… no me acuerdo si fue 

una de las mamás que dijo sí, 

porque mi hijo hace tal cosa, y ahí 

nos dimos cuenta que, qué bueno, 

ese tiempo que le sobraba y que se 

aburría lo utilizara para otras 

cosas” 

Entr. 1: “nos lo dió el taller 

Entr. 2: “bueno, esa parte 

todavía estamos fallados. No, lo que 

pasa es que yo, quizá es bueno, 

quizá es malo, a mí me gusta mucho 

acompañarlo, acompañarlo en 

cuanto al estudio en cuanto a que se 

auto gestione, o sea, yo intento 

mostrarle como pero a veces fallo 

porque, eh... es muy rebelde, muy 

qué hago yo y después yo te dije que 

te ibas a equivocar  y sigue… 

entonces bueno creo que ahí y me lo 

marcaron en el colegio también, creo 

que es mi falla, en realidad  para mí 

es como.. yo me siento con él y… en 

cuanto a la tarea te hablo, 

específicamente que es la 

mayor  complicación de todas, me 

siento con él y yo le digo bueno, yo 
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que es empezar a compartir 

experiencias para apoyar a los 

chicos en, por ejemplo, que tengan 

cierta autonomía de poder 

aprovechar el tiempo, de que no se 

aburran de poder hacer, digamos, 

distintas  cosas diferentes pero que 

ellos se auto provean de 

herramientas para poder eh… 

aprovechar el tiempo, como de salir 

de ese tiempo que no sirve para 

nada y que se aburre y que lo pasa 

mal, entonces poder usar de esa 

manera y eso si nos ayudó el taller” 

Entr. 3: “Académica 

siempre fue muy independiente... 

Yo la dejo sola. Pero en lo otro me 

cuesta más a mí, pero porque ella 

por ahí tiene más dificultades. No 

sé, el vestirse, atarse los cordones, 

cosas que vos decís, pero si, hace 

unas reflexiones que ni yo las haría 

y no se puede... es como que las 

habilidades de la vida diaria a ella 

le cuestan mucho. Yo como que 

antes como que me embolaba. Y 

ahora como entiendo, trato de darle 

como más herramientas de ayudarla 

¿entendes? de darle más 

información, o darle la información 

de otro modo. Pero me estaría 

costando un poquito la autonomía 

voy haciendo las cosas mías del 

jardín  y vos haces tus cosas, los dos 

estamos acompañándonos y lo voy 

ayudando o le voy dando ideas de 

que puede hacer como para ir 

dándole una guía porque a veces 

viene de la escuela como en una 

nube pero  bueno, en el colegio me 

marcaron que yo lo tengo que hacer 

que sea más autónomo, que el haga 

las cosas más solo para que así en la 

escuela él pueda hacer más o menos 

lo mismo.” 

Entr. 5: “mm puede ser pero, 

o sea, no me doy mucho cuenta en 

ese sentido, porque yo desde, desde 

muy chiquito que trate de ser muy 

autodidacta con él, entonces como 

de buscar reforzar lo que a él le 

interesaba y esas cosas y en la 

autonomía, o sea que él haga las 

cosas solo seria” 

Entr. 6: “Pocos. M. es poco, 

en realidad, él es un nene autónomo, 

siempre fue bastante autónomo 

desde la vida cotidiana desde su 

atención personal, no así en el 

ámbito escolar, no es autónomo en 

las rutinas de sentarse a estudiar ni 

ninguna de las rutinas de la escuela, 

de cambiarse para ir a la escuela. Un 

día normal yo le digo cambiate y 
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en lo diario” 

Entr. 4: “B si me cuenta 

muchas cosas que le pasan con los 

compañeros emocionalmente y me 

dice lo que siente, lo que le pasa y 

me pide ayuda cuando no puede. El 

otro día se peleó con un amigo y 

me dice me enoje y le dije algo, me 

arrepentí, estoy triste que puedo 

hacer, entonces le digo, tenés que 

hablarle, no me animo, entonces le 

digo lo invitemos a casa y no y se 

animó,  entonces me dijo  ‘me 

anime y yo le dije lo siento te dije 

algo y te lastimé’... no, yo me sentí 

orgullosa porque eso antes no había 

forma, él se quedaba con eso, como 

diciendo, bueno ya está, me la 

banco y no, y ahora como que se 

anima a pedir perdón e inclusive 

nos equivocamos, y en eso” 

Entr. 4: “se estableció en 

casa es que lo intelectual esta pero 

lo tenemos que empezar a correr 

porque si no todo pasa por ahí, y 

ellos pensaban que ellos son por ser 

inteligentes, el otro día me decía V, 

tenía que hacer un poema y me 

decía, ‘piensa en una persona que 

pienses que te ama mucho y escribí 

porqué crees que te ama’ y 

entonces él me dice ‘yo pensé en 

vamos, en cambio un día para irse a 

la escuela es como que pierde 

autonomía, ¿viste? Entonces ahí es 

como que no pude notar que este año 

particularmente como una 

diferencia, no tanto. Ahí no he 

notado cambios.” 
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vos’ y bue… le digo ‘y que querés 

poner?’, ‘que soy inteligente’, ‘y 

vos pensás que yo te amo 

solamente porque sos inteligente?’ 

‘Sí, me dice.’ Entonces yo le digo  

‘no’, le digo, ‘estas muy 

equivocado’, entonces empecé a 

hablar con los dos para que corran 

lo intelectual, y puedan manejar y 

puedan disfrutar otras cuestiones 

que son importantes y puedan 

disfrutar de ser un niño.” 

Entr. 4: “empezamos a 

romper un montón de estructuras, 

que sepan que se puede organizar 

pero también se puede improvisar, 

también se puede cambiar de 

planes  (…) cada vez se establecía 

la rutina demasiado, entonces de 

lunes a viernes era todo tan igual, y 

empezamos ‘hoy no vas, no 

importan, hoy tal cosa’ y entonces 

a la semana algo le metemos para 

que él no sepa que de lunes a 

viernes así, así, así, si no que 

bueno, ‘hoy no vas a básquet’, ‘¿en 

serio?’, ‘sí, no, no importa’, 

entonces ahora se anima él a decir 

‘vos sabes que hoy estoy cansado, 

tengo ganas de estar en casa’, 

‘bueno, no pasa nada, llamo al 

profe y te quedás’ y eso baja la 

presión, porque no había forma, él 
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me decía, ‘yo por más que no 

pueda, yo no te voy a decir nunca 

que no, porque lo tengo que hacer’, 

me decía, era chiquito, siete u ocho 

años, entonces yo veía que él todo 

te decía que sí y yo decía, ‘puede 

ser tan bueno?’ Y no, era que como 

creía que lo debía hacer, no se 

animaba siquiera a decir que no 

tenía ganas, no se animaba  a decir 

que no tenía ganas de ir a un 

cumpleaños si quiera, porque él 

sentía el compromiso de que si lo 

invitaron como no iba a ir entonces 

le dije ‘bueno, no hijo’, entonces ya 

me dice, ‘¿puedo no ir?’ ‘Claro 

¿cómo no vas a poder no ir?’ 

Entonces ahora, a veces salimos y 

me dice ‘no tengo ganas de ir, ¿hay 

posibilidad de que yo me quede, 

me quede con la abuela?’ Y ahí 

empezamos a hacer estas 

cuestiones, ahí también que puedan 

elegir cosas chiquitas dentro de sus 

posibilidades y que tenga 

elecciones, pero no de obligarlo a 

hacer cosas que sientan que todo es 

un deber” 

Entr. 7: “sí, sí, sí ese es uno 

de los puntos que más nos, o sea en 

el taller y también por eso una cosa 

de los dos la psicóloga nos dijo que 

teníamos que dejarlos que sean más 
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autónomos, que se bañe sola, que 

se prepare la leche sola, que la tarea 

la haga sola, que no, que es su 

tarea, por lo menos no le gusta 

matemática, pero le gusta todo lo 

otro, le gusta literatura, le gusta 

cómo te dije, las artes, le gusta 

muchísimo inglés, sabe muchísimo, 

es como que a la matemática la 

deja para el último, y es en lo que 

más floja está, pero ella ahora es, o 

sea, tiende su cama, arregla su 

cuarto, eh” 

Entr. 7: “era tanto que no 

sabíamos lo que le pasaba que 

parece que la sobre protegíamos 

porque no la dejábamos hacer nada, 

como para que ella no sé, bueno, es 

de padre también,  de hacerle todo, 

picarle la comida, imagínate, no 

sabía cortar con cuchillo, no la 

dejamos utilizar cuchillo también, 

así que pero ahora este año 

cambiamos y ella cambio también 

en ese sentido. Que por ahí 

nosotros nos íbamos y por ahí ella 

quedaba con su hermana, y su 

hermana los fines de semana 

duerme hasta las doce, no la 

levantas, tiene 17 años así que 

imagínate, y ella se levanta a las 9 

y si nosotros no llegábamos hasta 

las 12 o 1 ella no tomaba la leche, 
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estaba ahí entonces esperando. 

Ahora ella eh, ella baja y se prepara 

su leche, o sea ella pone el 

microondas y nada más o a veces 

toma leche fría con galletas y en 

ese caso es más autónoma” 

Entr. 8: “y en cuanto a lo 

académico, yo no lo dejaba usar 

internet por una cuestión de que no 

saber con qué te va a salir. Eh... y 

aparte porque una vez que prendió 

el celular y la computadora, pueden 

pasar siglos que no sabes dónde 

está. Eh... y acá me dí cuenta que 

no, que les podría ofrecer google, 

YouTube, Wikipedia y de ahí ir 

sacando. Si bien lo tengo 

dosificado, por ejemplo, ahora esta 

con la mitología griega él, era 

bueno, vení agarremos y nos 

pusimos a buscar en Wikipedia, los 

dos, cosa también de aparte ir yo 

aprendiendo con él, porque me va a 

venir a decir cosas y yo le voy a 

decir ah... claro, claro y capaz que 

no era.” 

Entr. 8: “no es que yo lo 

sobre exija, no es que se canse, no 

es que se agote, sino que lo quiere 

y con lo emocional también, el 

entender esto que, hoy sin ir más 

lejos, un amiguito le dice, ‘vas a 
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venir a mi casa?’ y él me dice, ‘que 

día es hoy?’ ‘viernes’, ‘no, yo le 

había dicho que el sábado’, le digo 

‘pero es un día antes, mañana no 

vamos a poder’, ‘si pero están muy 

pegados los días que ya nos vimos’ 

me decía. Entonces bueno, entender 

que a veces, no, no. y es muy 

gracioso porque te hace 

planteamientos que vos decís, 

bueno, tiene razón, ya nos vimos el 

miércoles, ayer no, o sea que no fue 

a la casa, ‘¿voy hoy de nuevo? No, 

no, están muy pegados los días’, 

‘bueno’ le digo, ‘pero esta pegadito 

también el día que vos ibas a ir, 

sábado, viernes, esta pegadito, si 

vas a ir el lunes, ya es muy lejos’. 

‘Déjamelo pensar, ya te aviso’ me 

decía... entonces eso también, yo 

decía, bueno es su manera él de 

vaya a saber que lógica pasa en su 

cabeza, y él me va a decir. Cuando 

yo en otro momento le hubiera 

dicho, no hijo, aprovecha que tenés 

amiguitos, porque él dentro del aula 

tiene pocos, entonces, dale vamos y 

lo llevo de prepo.” 

Entr. 8: “Pero ahora no, 

aprender esa individualidad de la 

emoción de decir, eh... no, a veces 

puedo ser, te re quiero, sos mi re 

amigo está todo bien, pero hoy no 
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tengo ganas, hoy no me hables, 

hoy... entonces eso también, el, el 

darle su espacio con las emociones, 

de decir bueno, hasta ahí llego y 

con nosotros también, en nuestra 

casa de decir cómo te digo, un día 

viene y te abraza y te da un beso, 

nos ve a mi marido abrazándonos y 

el viene, ‘T, abrazo familiar’, lo 

llama de la otra punta donde este, y 

mientras tanto nos tiene a nosotros 

secuestrados, y después capaz que 

hay otro día en que yo lo saludo a 

mi marido porque se va ‘ay que 

asco’ te dice”  

Entr. 8: “pero, de ir 

dejándolo dentro de la edad que 

tiene y todo como una 

independencia de decir bueno, esto 

manéjalo vos, fíjate como te sale y 

si no acá yo estoy, pero, y aprender 

yo eso, a, a no estar 

sobreprotegiendo. Que a veces uno 

por verlo distinto o que se yo, 

quiere estarle encima entonces 

decir no, bueno, manéjalo y yo me 

quedo acá desde afuera y ahí decir 

bueno, ¿me necesitas? sí, si no 

genial y así que él aprenda también 

a manejarse. Porque si no va a 

llegar un momento en que me van a 

necesitar para todo.” 
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Entr. 8: “entonces ahora 

digo no, te vas a golpear, va a haber 

un momento donde te van a decir 

cosas que no te van a gustar, 

manejalo, digerilo y si no podés, 

bueno, acá, ahí recién entrar yo. 

Pero me quedo al margen así 

como... ” 

Entr. 8: “yo cuando van a 

los entrenamientos, como es una 

hora y media, no me vuelvo a mi 

casa me quedo ahí, los primeros 

partidos, no los primeros 

entrenamientos me quedaba yo 

afuera como todas las mamás, 

tomando mate, mirándolo, que se 

yo. Salía de la cancha 45 veces a 

decirme: ‘¿Viste que hice tal cosa? 

¿Viste la chica esa que hizo tal 

otra? ¿Viste que la bocha tal cosa? 

¿Viste que el palo?’... ‘entra, 

entra’... era lo único que yo decía, 

‘entra, allá está el partido, allá están 

las seños’. Entonces dije basta, me 

tengo que quedar afuera, entonces 

yo lo espero estacionada en el auto 

que él entre. Yo le dije a la seño, 

por cualquier cosa yo estoy afuera, 

le digo, pero si yo me quedo y él 

me ve sale, porque es como que 

tiene todo volcarlo en mí, ‘Sí’ me 

dice, ‘nos habíamos dado cuenta 
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que él era distinto’.” 

Entr. 9: “sí, sin dudas, 

como T tiene 5 años, si notamos 

por ahí algunas cosas que tienen 

que ver con su... con la condición 

que él tiene, entonces sí, hacemos 

que sea más independiente para 

ciertas cosas, o sea, lo, lo forzamos 

a que, lo invitamos de alguna 

manera o lo motivamos a que haga 

cosas de manera más 

independiente” 

Establecimiento 

de normas y 

disciplina 

Entr. 2: “Si, aunque a veces 

fallan, eh no, no las cosas que nos 

enseñan en el taller si no que es 

muy difícil, en un momento de 

crisis es muy difícil acordarse de 

todas las pautas que vos tenés, o 

sea porque te agarra con un montón 

de cosas y más ellos en estado de 

brote, entonces es muy difícil 

acordarse de todas las pautas o 

decir bueno, vamos a establecer 

reglas o vamos a ir por este 

camino” 

Entr. 2: “yo le digo, bueno 

lo vamos a escribir, vamos a hacer 

un acuerdo escrito, y lo pusimos en 

la heladera así, pusimos un montón 

de pautas, em, que esa fue una de 

las cosas que, ideas que uno va 

Entr. 1: “no, nosotros 

siempre fuimos así, como te decía, 

nuestra familia siempre nos 

manejamos así, que se yo por 

decirte, fin de semana, solamente, 

películas, juegos de vídeo, play, el 

celular, cosas así. Si en algún caso 

de que no se… fin de semana largo 

eh… terminaron toda la tarea bueno, 

negocias. Eh, bueno hacemos tal 

cosa y creo que, como te lo decía, 

nosotros nos manejamos así, los 

límites, siempre nos manejamos así 

y nos ha dado buenos resultados.” 

Entr. 1: “el taller en este 

punto, no nos ayudó porque nosotros 

siempre nos manejamos así, pero por 

esto no?, por poder negociarlo con 

ellos eh... en algún momento me 
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escuchando y dice ah, podría hacer 

esto. Que pusimos, obviamente le 

duro una semana porque ellos 

tienen la cosa de que ya está o 

cosas repetitivas también, no, no 

establecer” 

Entr. 2: “Yo voy probando 

sobre la marcha lo que me funciona 

y lo que no, porque tampoco es que 

sea una guerra permanente, acepto, 

hay cosas que no,  y bueno, venir al 

taller si me da pautas y como te 

digo, no siempre las tenés a todas, 

no siempre las podés cumplir a 

todas, hay cosas que vas, que logras 

primero, es como ir aprendiendo 

sobre la marcha, hay cosas que 

logras y te funcionan perfecto un 

tiempo y después te dejaron de 

funcionar y no es porque uno falla, 

si no es porque ellos mismo les 

embola la rutina, eso de hacer 

siempre lo mismo y cosas que no le 

interesan.” 

Entr. 2: “lo dejo llorar, no 

lo escucho, hago de cuenta que no 

está llorando y bloqueo y lo dejo 

que descargue toda su frustración, 

su no sé qué y después hablo con él 

y le pregunto qué le pasa porque 

me ha pasado también de que por 

ahí querer contenerlo y se enoja 

parece que lo comentamos en el 

taller, no?… nosotros nos 

manejamos de tal forma... eh... 

hacemos tales cosas... y algunos 

papás como que abrían los ojos 

como diciendo, esto no me pasa a 

mí, no se puede esto, es imposible 

para nosotros, y bueno, si nosotros 

nos manejamos así eh... y yo creo 

que en esto eh.. Hay que poner 

reglas claras,  pero no solamente con 

los chicos con altas capacidades, con 

todos, entonces, las reglas son claras, 

esto es así, así y no ceder porque 

cuando vos cedes ya le estas 

habilitando a que… se abrió una 

puerta y no, en esto de los límites 

y… yo creo que en esto, eh... 

veíamos esto también en el taller no, 

de que como te decía, algunos papás 

abrían los ojos, claro pero  porque no 

resulta en otras familias me parece 

que también es con esta dificultad, 

nosotros no nos pasa porque 

veníamos con esta dinámica 

familiar, en otras familias con chicos 

con altas capacidades no pasa 

justamente porque es difícil manejar 

a chicos con altas capacidades 

porque bueno, oh, mamá me aburro 

y.. imagínate una hora que te este me 

aburro, me aburro, me aburro, bueno 

anda agarra la play, anda agarra el 
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más, es como que potencio el 

estado de berrinche.” 

Entr. 4: “si… muchísimo, 

yo cuando empecé, yo además de 

los talleres empecé a leer todo el 

material que me mandaron, 

imagínate a partir de  que empecé a 

leer y aprendí más, sin duda un 

montón de cosas cambie, cosas que 

a lo mejor no estaría tan de 

acuerdo, porque me parece que no 

son necesarias, con ellos yo sé que 

son necesarias” 

Entr. 4: “estructuras en 

cuanto a que, sobretodo V, el B 

está empezando pero empezamos a 

ser mucho más flexibles, porque de 

por si mi personalidad yo también 

soy extremadamente responsable, 

extremadamente organizadora y yo 

me di cuenta de que eso no les 

hacía bien, entonces, haciendo 

terapia, por supuesto también, 

entendimos que teníamos que 

flexibilizarnos, entonces por 

ejemplo, no pasa nada si faltas, no 

siempre hay una razón tan valedera, 

puede pasar, puede pasar que 

llegues tarde, puede pasar que te 

olvidaste de hacer una tarea y no 

pasa nada, entonces eso, hace que 

ellos entiendan que en la vida te 

celular, anda a agarrar la televisión, 

entonces es como que hay que darle 

solución en ese momento a eso, pero 

bueno yo sé que no es fácil en la 

dinámica familiar particular” 

Entr. 8: “ay, soy de lo peor 

en eso, porque soy... em... no, no se 

poner normas... no, tengo un tema 

porque en mi casa yo soy como la 

más laxa, por haber aprendido todo 

esto, entonces bueno, ‘chicos, basta, 

ya les pedí por favor, acábenla, no 

puede ser’, hasta que viste, después 

de cuatrocientas veces empiezo a 

tomar temperatura, y por atrás lo 

tengo a mi marido diciendo ‘(…)no, 

ya está, ponelo en penitencia, dale 

una cachetada, te contestan así’. Y 

yo, ‘no, espera, porque qué se yo’. 

‘No porque te faltan el respeto’, que 

es real, porque saben hasta donde 

pueden conmigo, entonces se 

aprovechan. ‘No, listo, ya está, 

sacales las cosas, listo no ven nunca 

más a tal’... y yo en el medio así 

como... que sé que tiene razón que 

tengo que ser más firme, pero a la 

vez por el otro lado esto de decir, 

bueno chicos pero no importa, que 

se yo” 

Entr. 8: “cuando eran más 

chicos éramos los dos así, entonces 
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pueden pasar cosas imprevistas y 

que no pasa nada.(…) empezamos 

a flexibilizar eso sin irnos al otro 

extremo, pero sí que pudieran 

tener, que  a veces pasa que 

llegamos tarde, a veces pasa que no 

pudiste no importa, a veces pasa 

que te vas a equivocar millones de 

veces y eso los calmó y también no 

ser tan organizados y empezar a ser 

un poco más improvisados” 

Entr. 5: “no sé si fue a raíz 

del taller o qué, pero como que yo, 

o sea, ahora entiendo de que si le 

digo no, es no por más que a mí me 

duela y yo cambio de opiniones en 

el transcurso, entonces si dije si 

haces tal cosa no podés ir a tal lado 

y, y no lo podés, o sea, como que 

no doy el brazo a torcer, no sé si es 

a raíz del taller o tiene que ver o no 

pero estoy más firme en eso” 

Entr. 6: “Sí, en eso sí. Con 

M. particularmente ha sido un 

proceso muy variable porque 

hemos pasado desde el grito feroz 

de madre psicótica, que yo siempre 

digo, hasta el ignorar un grito o una 

rabieta o capricho, entonces ha sido 

como muy diferente y ha estado en 

como yo he marcado el límite, y en 

los espacios en los que se porta mal 

ahora yo ya entendí que no hace 

falta tanto, que ellos están bien si 

aplaudo y ya me pase muy para el 

otro lado como para querer 

equilibrar esto, entonces, termina 

siendo un despiole. Pero eso sí, ya 

viene desde hace bastante.” 

Entr. 9: “En cuanto a las 

normas nos es muy difícil (…) por 

ahí él tiene algunas respuestas 

rebeldes o quiere imponer su forma, 

o por ahí ante una negativa se 

frustra, eh, nos es muy difícil esto de 

poder ponerle límites, en normas y 

hacerlas cumplir. Es complicado, no, 

no hemos tenido todavía por ahí 

herramientas  que hemos puesto en 

prácticas, útiles en ese sentido. Eh 

mmm, por ahí creo que en el taller 

estaría bueno hablar un poco más de 

educación y demás” 
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hoy, porque no usan las estrategias 

que usamos en casa.” 

Entr. 6: “Siempre se le daba 

la palabra, yo en un primer 

momento viste que él interrumpe 

todo el tiempo, él quiere hablar 

todo el tiempo, es decir a él se le 

ocurre ahora la idea por más que 

estemos hablando dos adultos. 

Entonces en un primer momento 

era contemplar, 'si M. cortas una 

conversación, ahora no. Podés 

esperar un segundo que termine de 

hablar esto'. Y que ese segundo que 

yo siga hablando no sea largo 

tampoco ¿sí?, porque si es muy 

largo puede venir una crisis, en 

cambio, así sea medio minuto, que 

él tiene la tolerancia a la espera 

bueno ahí hemos avanzado mucho 

en la cuestión de normativa.” 

Entr. 6: “También es elegir 

el momento, identificar el 

momento, en que está tranquilo, 

perceptivo, lograr el contacto 

visual, si no haces contacto visual 

no te está escuchando. O, esto de 

repetirle, ir preguntándole que le 

dije. Entonces él te dice 'bueno sí, 

me dijiste, no, no sé qué me dijiste'. 

Entonces vos decís le dije tres 
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veces las cosas y no lo hizo” 

Entr. 6: “Igual que esto de 

mantener la calma, en el momento 

de alguna crisis de él. O situaciones 

de frustraciones que son muy 

constantes en M. tiene tolerancia 

menos cero, no es cero, es menos 

cero. Entonces en esos momentos 

tratar de intervenir con la palabra y 

si es necesario decir ¿querés estar 

solo? darle espacio, tiempo. 

Manejar el tiempo de él para poder 

tranquilizarlo.” 

Entr. 7: “Si, si porque, 

como se llama, eh, me parece que 

ahora no soy tan flexible, o sea la 

acompaño muchísimo, todo lo 

demás, pero no es como antes que 

le decía, hace esto y la dejaba que 

no lo haga y lo terminaba haciendo 

yo o mi esposa o a veces su 

hermana, y no ahora o sea, lo tiene 

que hacer ella, que realmente como 

hacer su cama, bajar la ropa sucia, 

que eso es mínimo, o tomar la leche 

y levantar la taza, pero antes le 

decía levanta la taza y quedaba ahí 

y bueno le levantaba la taza y ahora 

no, ahora ella lo hace, no es que 

hay que pelear para que lo haga 

pero ella lo hace y hasta a veces sin 

que le digas, últimamente, eh, lo 
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hace ella” 

Entr. 7: “y a veces, a veces 

negocio porque como te digo, la 

tarea de matemáticas no le gusta 

hacer, lo deja para el ultimo, 

entonces como que, tele ve muy 

poco, le gusta, pero realmente no 

somos amantes del tele, no tenemos 

cable, solamente Internet, capaz le 

negocio de decirle le gusta la tele 

entonces hace la tarea de 

matemática y si ya terminaste todo 

podés ver tele una hora  y hay 

veces que negocio y hay veces que 

no porque no, como se llama, lo 

tiene que hacer, no le puedo dar un 

premio por algo que realmente es 

su obligación” 

 

Para la categoría de Competencias Formativas se puede observar que para la 

subcategoría Potenciación de la Autonomía la mayoría de los y las entrevistados notan 

diferencias luego del taller. Los cambios se manifiestan en distintas cuestiones como por 

ejemplo en fomentar la producción de recursos para gestionar el tiempo y el aburrimiento, 

fomentar la autonomía en cuestiones cotidianas como vestirse, desayunar, atarse los cordones, 

permitirles auto-gestionarse en la búsqueda de información sobre los temas de interés, 

dejarlos tomar decisiones dentro de sus posibilidades y edades, por ejemplo en relación a 

juntarse con los amigos. Por otro lado, algunos no notaron cambios ya sea porque les cuesta 

fomentarla o porque siempre lo hicieron. 

Por otro lado, en cuanto al establecimiento de normas y disciplina, también la mayoría 

nota cambios luego del taller, ya sea poniéndose más firmes con los límites o flexibilizando 

algunas estructuras. Expresan ir implementando de a poco y sobre la marcha las distintas 

estrategias que van captando en los encuentros. También manifiestan el poder controlar sus 
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reacciones frente a los estallidos emocionales de sus hijos, dándoles espacio y tiempo. 

Mientras que otros entrevistados no notaron diferencias, ya sea porque los cambios venían de 

antes o siempre fueron así o porque les cuesta mucho el tema de poner límites al niño. 

Tabla 3 

Competencias Protectoras 

Competencias 

Protectoras 

Nota Diferencia No Nota Diferencia 

Cuidado y 

Protección 

Entr. 1: “empezamos a 

notar que era, no era solamente lo 

físico que había dicho la 

psicóloga, justamente como que 

necesitaba esto de lo físico y de lo 

intelectual y que de hecho, 

después de la valoración 

empezamos a darnos cuenta de 

que sí, está bueno lo físico, 

porque al ser tan racional, él 

metía todo lo, tiene tanta 

imaginación y tanta cosa que 

racional y todo eso racional lo 

metía en la energía que tenía 

acumulada, entonces lo 

físico  como que lo ayudaba, pero 

no era solamente eso, si no que 

necesitaba algo intelectual y 

entonces le empezamos a dar 

herramientas para que por 

ejemplo empiece a escribir, 

entonces por ejemplo en un 

cuaderno donde el escribía 

historias cuentos y empezó a 

escribir y entonces el tipo 

agarraba, terminaba las 

Entr. 6: “No mucho, no porque 

no ha cambiado en realidad, nuestras 

rutinas. Desde el año pasado es una 

rutina muy parecida, con sus 

momentos para su terapia, es como 

que es un nene que estamos mucho 

afuera de la casa. No, es como muy 

estructurado, siempre lo mismo” 

Entr. 7: “sí, no tanto porque 

ella ya venía ya más estructurada, 

imaginate ella entra a las 8 de la 

mañana a la escuela, sale a las cuatro, 

llega toma la leche, cuando tiene 

hockey sale a las 5, se baña hace sus 

tareas, iba a hockey el año pasado 

ahora va a violín, viene y ya a las 8.30 

come y a las 9 se va a dormir porque 

al otro día se levanta a las 7 así que es 

muy estructurado su día. Y por ahí 

cuando tenemos algún evento, que se 

yo, el cumpleaños de mi hermana y 

vamos a cenar a su casa y es día de 

semana, al otro día es de terror para 

ella porque se tiene que levantar y se 

tiene que levantar.” 
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actividades rápido del colegio, 

agarraba un cuaderno, sacaba el 

cuaderno y empezaba a escribir 

cuentos. Empezó a mostrárselos a 

la maestra que ya en esa época me 

parece que lo habíamos cambiado 

de colegio y… bueno eso le 

ayudo mucho, entonces eh… era 

un poco y un poco” 

Entr. 1: “si, lo que pasa es 

que nosotros tenemos eh... el más 

grande va a los niños cantores 

entonces tiene doble escolaridad 

con turno musical y el más chico 

tiene capacidades para el arte, 

entonces (…) a la tarde dos veces 

a la semana va al taller de arte, 

entonces nuestro día a día esta 

como muy pautado tienen 

actividades muy particulares, y 

los dos leen muchísimo, entonces 

cuando, que se yo por ejemplo el 

más grande, cuando no está 

leyendo tiene que hacer mucha 

tarea o practicar cuestiones… 

entonces su día a día, tanto el más 

grande como el más chico, tienen 

pautadas las actividades muy 

separadas, como que tienen la 

semana muy estructurada, yo creo 

que eso les ayudó muchísimo, al 

más grande especialmente porque 

dos días va a básquet, dos días 

Entr. 9:  “En organizar el día a 

día de T la verdad que, como te digo, 

estamos todo el tiempo juntos porque 

no tenemos abuelos ni nadie más, 

entonces en ese caso no ha habido 

cambios en organizar el día de 

nosotros, si por ahí estamos más 

atentos a que T no se frustre, a que 

tenga herramientas que lo tengan 

entretenido, y que él, que logren que 

no se desborde emocionalmente, que 

las cosas que le gusten, pero eso fue 

siempre, que las cosas que le gustan o 

le hacen bien estén siempre a mano” 



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

85 

hace esto, dos días hace aquello, 

tres días, son tres días de básquet, 

es como que la actividad física, lo 

intelectual y las actividades que 

tiene que hacer propias de la 

escuela le han estructurado de tal 

manera su día a día que no le 

queda tiempo” 

Entr. 2: “nosotros 

tenemos, marcamos, una de las 

cosas que nos dijeron era marcar 

momentos o anticipar momentos 

para evitar el caos, creo que sí, 

creo que tenemos como rutinas, a 

veces, nos, yo soy una persona 

muy estructurada, entonces 

intento que él no lo sea, porque 

cuando uno es muy estructurado y 

las cosas salen fuera de la 

estructura, es como explota todo, 

entonces bueno a veces yo me 

volví un poquito más flexible, 

pero sí” 

Entr. 2: “pero fui 

flexibilizando cosas, no sé, de 

permitirle, bueno el almuerzo 

almorzamos juntos, nosotros 

nunca almorzábamos juntos, pero 

la cena yo lo dejo que este allá 

viendo la tele y ahí cene él solo, 

cositas, cosas diarias o el ir a 

bañarse, bueno le digo yo, él toda 
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las semana se acuesta a 

determinada hora y el viernes, el 

viernes libre, no se tiene que 

levantar temprano” 

Entr. 3: “entonces lo que 

yo si trato ahora de decirle a la 

noche: Bueno M. mañana te vas a 

levantar y vas a hacer eso, eso... 

Por qué cansa también un poco... 

como que todo el tiempo necesita 

ella como saber que viene.” 

Entr. 3: “a la noche como 

que le doy su lugar, le explico, 

que va a ir haciendo. Porque ella 

no puede tener tiempos muertos. 

Ella todo el tiempo tiene que estar 

haciendo algo.” 

Entr. 4: “Sí, poco más y 

tenían agenda los dos, se levantan 

y empiezan, ‘hoy es’, el B que ya 

tiene 7, ‘hoy es viernes 25, yo el 

25 tenía que llevar una planta, el 

viernes 25 pasaba esto, esto’, y te 

dice las horas, y claro, y si 

después no sucede así, ahí viene 

la frustración, entonces, 

empezamos, que nos cuesta, 

porque yo soy así, mi esposo es 

así, nos cuesta horrores, pero nos 

dimos cuenta que a ellos no les 

hace bien y yo digo, no quiero 
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que pasen por lo que uno paso 

también entonces digo, bueno, 

entonces empezamos a romper 

estructuras, después de ser 

flexibles” 

Entr. 4: “Entonces digo 

no, no y a mí me cuesta, porque 

eso yo lo hago siempre, pero 

bueno, lo sigo haciendo yo pero a 

ellos se lo dibujo de otra manera 

porque si no mi vida, calcula que 

tienen 6 y 10 años imagínate 

cuando sean adultos, entonces les 

digo ‘ustedes jueguen, no se 

preocupen’ porque eso también 

son como muy, demasiado 

preocupados por todo entonces 

estamos sentados y este mes, 

estamos a fin de mes, y si te ven 

que estás haciendo cuentas, y ‘yo 

tengo plata ahorrada si necesitas, 

yo te presto plata’  y no, son… 

oh…. Uno se tiene que cuidar 

más lo que ellos se preocupan por 

todo, todo y quieren solucionar 

todo, a ver cuánto pueden 

solucionar ellos entonces como 

que les ando bajando los 

decibeles” 

Entr. 4: “cada vez se 

establecía la rutina demasiado, 

entonces de lunes a viernes era 



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

88 

todo tan igual, y empezamos ‘hoy 

no vas, no importan, hoy tal cosa’ 

y entonces a la semana algo le 

metemos para que él no sepa que 

de lunes a viernes así, así, así, si 

no que ‘bueno, hoy no vas a 

básquet’, ‘¿en serio?’, ‘si no, no 

importa’, entonces ahora se anima 

él a decir ‘vos sabes que hoy 

estoy cansado tengo ganas de 

estar en casa’, ‘bueno, no pasa 

nada, llamo al profe y te quedás’ 

y eso baja la presión” 

Entr. 5: “Tal vez, no me 

doy cuenta porque fue un proceso, 

jaja, o sea como que él va 

creciendo y uno se va amoldando, 

organizando y cada vez que viene 

acá lleva ideas que va aplicando 

de a poco, o sea, no es hacer un 

cambio de la noche a la mañana, 

pero no me doy cuenta de esos 

cambios porque fueron 

paulatinos” 

Entr. 8: “entender yo 

también, con esto de los esquemas 

y todo, entender esto de que él no 

necesita la repetición en muchas, 

en la gran mayoría de las cosas, 

entonces sí, ayer me decía una 

amiga, ¿no le han dado tarea? no 

le digo, como darle no le dan, 
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siempre te dicen que ellos 

ejerciten todos los días. Y dice, 

‘que raro, a mí me daban un 

montón, que se yo’. Y le digo, ‘yo 

tendría que hacerle’, le digo, 

‘tendría que hacerle todos los días 

un poquito de matemática, un 

poquito de lengua, como deben 

hacer todas las mamás’ le digo, 

‘pero yo le puedo hacer cinco o 

diez páginas y me las va a hacer 

en cinco minutos y no sumo 

porque él ya se lo sabe y es más, 

él no me presenta resistencia 

hacia la tarea’, yo le digo ‘E 

¿Tenés tarea?’ ‘si’, y se va, 

ningún problema... pero como él 

ya sabe que le va a salir, 

completo, ya está, entonces yo 

también dije bueno, prefiero de 

última que en vez de estar 

haciendo setenta veces las 

multiplicaciones que ya las sabe 

que siga averiguando de 

dinosaurios de astrología, no, 

astronomía y todas esas cosas que 

ahora está con todo ese tema y los 

dioses griegos y todo, entonces 

eh... que vaya ampliando” 

Entr. 8: “el darme cuenta 

de eso también, me organiza a mí 

también con otras formas o sea, a 

él con decir bueno, ya hice todo el 
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cole, ya preparó su mochila, su 

merienda todo lo prepara todo él 

solito, entonces listo, ya tenés, 

todos los días, ‘¿Tenés la mochila 

lista?’ ‘si, ya prepare todo. Ah me 

falta tal cosa’, va la pone, la 

ordena todo, entonces ya tiene 

todo súper em... organizadito, 

entonces con eso él me da 

también esa libertad de decir 

bueno, ahora me voy a leer, y va y 

se pone a leer” 

Entr. 8: “Todas las 

noches, ‘má ¿puedo aunque sea 

diez minutos quedarme leyendo?’ 

‘bueno dale’. Antes no, antes era 

dormite, pero ahora yo ya sé que 

se duerme a la hora que quiere, lo 

mande a la hora que lo mande, es 

re noctambulo, re. Entendí 

también que era parte de esto y en 

vez de que se quede teniendo 

miedo de que estamos todos 

dormidos, de que es la noche, que 

se yo. Agarra el libro y chau, está 

en su mundo. Entonces, eso 

también me relaja a mí y me deja 

entenderlo también” 

Entr. 8: “entonces nos 

focalizamos este año en el 

deporte, en decir, bueno, poder 

participar de un grupo y que este 
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todo bien, porque justamente con 

el grupo del cole tiene esto de que 

choca, entonces digo bueno, para 

que afiance un grupo de pares, 

que si bien son de edades variadas 

es relativamente lo mismo. Así 

que fuimos por ahí, y después la 

idea mía es seguir agregando 

cosas para que él se vaya 

fortaleciendo en el mismo. Y el 

próximo paso era la psicóloga 

para, para que el ahí vuelque todo 

lo que viene sintiendo digamos” 

Búsqueda de 

apoyo 

externo 

Entr. 1: “yo creo que  eso 

si me lo brindo el taller… me 

empezó a abrir esta puerta y creo 

que empecé a buscar esa veta 

¿no? Entonces bueno, 

personalmente he podido ir a 

talleres de educación emocional, 

empezar a leer de estas 

cuestiones, de inteligencia 

emocional, porque me interesa 

por mi hijo y por mí también para 

poder eh... crecer en lo que creo 

que me falta” 

Entr. 2: “sí, tenemos el 

grupo de padres, ahora tenemos 

un grupo de WhatsApp todos los 

papás, y si, digamos, ahí 

hablamos, hablamos, hablamos… 

porque encima somos… esta vez 

Entr. 3: “pasa que ella al 

iniciar el taller, no me acuerdo, si fue 

el año pasado a principios de año, ella 

estaba con una de las chicas de acá del 

servicio, pasa que tuvo un tiempo y 

después le dió el alta y no era 

necesario el espacio y solamente 

compartimos esto. Pero otra cosa más 

no” 

Entr. 5: “no, no, no” 

Entr. 8: “no, debería, debería 

porque, por el tema de la, de esto, del 

manejo de las emociones, porque en el 

co... porque él es re tranca, no tiene 

tanto problema o no tiene problema, 

pero en el cole no está teniendo mucha 

colaboración, de ningún tipo, ni 

académica ni emocional. Nada, nada. 
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que éramos muchos, siempre 

somos casi los mismos los que 

hablamos, los que necesitamos 

descargar, y bueno este, y yo leo 

mucho, estoy en un contexto… 

bueno... basada… nos, nos 

apoyamos mucho en la asociación 

de altas capacidades, que ellos la 

verdad que nos apoyan un 

montón, ahora estamos 

tramitando, va a salir emm, ayer 

presentamos un proyecto de ley 

para que se haga el programa de 

coordinación acá de las altas 

capacidades, o sea que estamos a 

nivel político, mañana sale en la 

radio E, eh.. Y, y vamos, vamos 

ahí” 

Entr. 2: “estoy esperando 

respuesta de una, eh, de una 

psicóloga, es una chilena, que es 

especialista en altas capacidades, 

porque yo quiero material para 

leer, para, porque quiero saber 

porque es apasionante y es, es 

muy lindo saber para, para 

entender cosas, porque uno tiene 

que seguir aprendiendo y, porque 

todos los días te surgen cosas y 

vas viendo en otros niños también 

cosas, hay algunos que tienen 

como un diagnostico paralelo” 

No es poca, nada.” 

Entr. 8: “entiendo que hace 

bien y aprendes un montón de cosas y 

te podés, aprendes a manejar todo, 

entonces sí, quiero empezar, me 

gustaría con alguien que sepa del 

tema, pero bueno, eh... estamos muy 

limitados a todo lo que es el tema obra 

social, distancias, horario del cole, 

todo, encima yo tengo uno a la 

mañana y otro a la tarde que se yo, 

entonces eso es como que me atrasa el 

proceso, pero la idea es que vaya, cosa 

de que él pueda, nada hablar, charlar, 

darse cuenta cosas que capaz que 

conmigo no o cosas si bien abierto 

conmigo, hay cosas que te das cuenta 

cuando te las dice un extraño, capaz” 
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Entr. 4: “si empecé a 

hacer a partir del taller, conocí a 

EM que ella si está metida en la 

asociación de padres de ACI 

Argentina y ella ha sido 

nombrada como representante de 

Córdoba y yo empecé a charlar 

mucho con ella, con ella fuimos a 

la legislatura y estamos como 

organizando lo del tema del 

proyecto de ley y justamente ayer 

le dije que a mí me gustaría 

participar en la asociación, o sea, 

ayudar. Y me dijo que sí que ella 

me iba a proponer  como 

embajadora para colaborar, y con 

ella he estado hablando mucho y 

me ha pasado muchísimo 

material. Pero sí, nosotros 

buscamos mucha ayuda porque 

nos dábamos cuenta de que no 

podíamos solos” 

Entr. 6: “sí, empecé como 

directamente a pedir, quizá antes 

tenía el miedo de que me digan 

no. Pero no ya está (risas). Más 

que todo la ayuda con M. con la 

frustración, o en los momentos en 

los que yo estaba mal, porque 

decís bueno yo puedo reconocer 

también en el momento en que 

estoy yo si voy a poder ayudar. 

Entonces si él está en una crisis y 
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yo no estoy bien, por ejemplo, si 

es algo, hay alguna posibilidad de 

que otra persona pueda ser el 

sostén de él en ese momento para 

M. lo he pedido” 

Entr. 6: “Y con mis papás 

particularmente también, porque 

ellos también más que todo como 

abuelos han podido hablar más 

con él (…) yo notaba que mi 

mamá en el momento que estaba 

con ella, ella me decía que él le 

contó que hizo tal cosa y a mí no 

me cuenta ni, aunque le saqué 

con... Entonces bueno, hablo con 

ellos y les dije el espacio con 

ustedes para él por ahí es un 

espacio más relajado con límites 

más laxos, libres. Entonces yo 

necesito que ustedes puedan 

hablar con él, tomarse el tiempo.” 

Entr. 6: “mi visión para 

este próximo año tengo que 

afrontar yo un proceso de toma de 

decisión porque en realidad en la 

crianza de M. y en relación a ya 

sea su discapacidad o a la alta 

capacidad todas las decisiones las 

tomo sola. Entonces en cierta 

manera tenía ciertos miedos de 

cómo enfrentarlos. Ahora estoy 

en esa encrucijada de necesitar 
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una psicóloga ACI o gestionar 

para que su psicólogo pueda 

empaparse del tema. El tema es 

que estoy en un centro terapéutico 

donde tienen un enfoque o una 

visión ellos. Están parados con M. 

desde el autismo, entonces 

difícilmente, o sea reconocen su 

alta capacidad su alto 

funcionamiento. Pero lo toman 

desde el autismo.” 

Entr. 7: “sí, la psicóloga, 

la psicóloga, también nos ha 

ayudado mucho ella nos dio 

también muchos, muchos como 

tips para ver también como la 

podemos ayudar y… acompañar 

en esto porque cuando la 

detectaron, como se llama, 

comenzó con los talleres pero 

también comenzó con la 

psicóloga, nos dijo que era lo 

mejor” 

Entr. 9: “Si, hemos 

buscado psicólogos, porque a 

nosotros lo que más nos frustra es 

la parte emocional que por ahí no 

la sabemos controlar siempre, por 

ahí es mucha la angustia 

emocional, nos pone muy tristes, 

no sabemos cómo pararlo cuando 

ponele se frustra y llora, y llora y 
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llora y no para, y después ya él 

mismo no sabe ni de que llora, 

solamente quiere detenerse, 

quiere dejar de llorar, entonces si 

hemos buscado acompañamiento 

psicológico. No hemos dado con 

especialistas en este campo, y 

no… y se ha armado un grupo de 

WhatsApp de papás por el cual 

han recomendado especialistas 

pero no en esto, no en ACI, así 

que seguimos en la búsqueda, 

pero creo firmemente que se 

necesita un acompañamiento 

familiar para tener herramientas, 

más que nada herramientas que, 

no tanto de hablar por ahí, si no 

que nos digan que hacer, cuando 

este así, hagan esto, lo otro, 

prueben con esto” 

 

 

Para la categoría de Competencias Protectoras se puede observar que para la 

subcategoría de Cuidado y Protección, la mayoría nota diferencias luego del taller. Algunos 

de los cambios implementados fueron los de incorporar actividad física y deportes en la rutina 

del niño, tanto como espacio de descarga de energía como de encuentro con pares, incorporar 

actividades para las cuales el niño o la niña tiene aptitudes, por fuera de lo académico, 

estructurar la rutina semanal, emplear la anticipación, para reducir las posibilidades de 

estallidos emocionales, flexibilizar para no transmitir la estructura ya que lo que escapa a esta 

produce frustración, que los cambios sean paulatinos, permitirle ciertas cosas que les hacen 

bien, como quedarse leyendo a la noche o no realizar muchos ejercicios repetitivos. Aquellos 



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

97 

que no notaron cambios, manifiestan que esto se debe a que ya venían con una rutina muy 

estructurada, que no se ha modificado. 

Por otra parte, respecto a la subcategoría de búsqueda de apoyo externo, la mayoría ha 

notado cambios, sobretodo en la búsqueda de acompañamiento psicológico para los niños y 

niñas, mientras que algunos buscaron otro tipo de apoyos, como ser realizar cursos de 

inteligencia emocional, leer material relacionado a las altas capacidades, contactar 

especialistas, formar y participar de un grupo de WhatsApp de papás y mamás, contactar a 

Embajadores ACI y pedir ayuda a familiares cercanos. Mientras que otros no han buscado, y 

particularmente en una mamá se nota la conciencia de necesidad de buscar ayuda psicológica. 

Tabla 4 

 Competencias Reflexivas 

Competencia

s Reflexivas 

Nota diferencias No Nota Diferencias 

Meta-

perentalidad, 

monitoreo y 

anticipación 

Entr. 1: “Sí, yo creo que 

sí, personalmente, yo creo que el 

taller, yo me empecé a dar 

cuenta de que con el taller 

mismo, ¿no?, darme cuenta de 

que muchas cuestiones pasan 

por las cuestiones emocionales e 

incluso me doy cuenta o me 

parece a mí que en el mismo 

taller eh… muchos papás y 

muchas mamás no se dan cuenta 

de que uno de los principales 

aspectos que se están olvidando 

de los chicos es el emocional” 

Entr. 1: “yo creo 

que  eso sí me lo brindó el 

taller… me empezó a abrir esta 

puerta y creo que empecé a 

buscar esa veta ¿no? Entonces 
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bueno, personalmente he podido 

ir a talleres de educación 

emocional, empezar a leer de 

estas cuestiones, de inteligencia 

emocional, porque me interesa 

por mi hijo y por mí también 

para poder eh... crecer en lo que 

creo que me falta” 

Entr. 2: “y si, sí, hubo 

cambios en un montón de cosas, 

porque antes uno estaba sobre la 

teoría, o sobre ver, cuando vos 

empezás a ver, en mi caso veía 

conductas que no eran normales 

de su edad, que no era un nene, 

no que tuviera algún problema, 

pero sí que estaba demasiado, yo 

al principio decía que era que yo 

lo estimulaba mucho, yo soy 

docente, claro, yo le enseño, le 

enseño, le enseño, y el tener un, 

tener ya un diagnóstico (…) ir 

viendo los indicadores que 

aparecen en la evaluación que 

ustedes les hacen y todo eso, y 

después venir a los talleres, 

obviamente que cambio un 

montón de cosas, me hizo 

entender un montón de cosas y 

poder después transmitirlo a las 

personas que están en contacto 

con él, obviamente, porque si no 

uno antes decía sí, porque es 
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muy inteligente, que es la frase 

más común que se escucha, pero 

de repente saber el porqué, 

saber, tener todo lo que es la 

teoría, tener en el taller la parte 

como práctica, que hacer en 

determinados casos, obviamente 

que hubo cambios, para 

positivo, siempre es para mejor” 

Entr. 2: “¿de mi parte? 

Si totalmente, o sea, yo 

permanentemente estoy en, tanto 

cuando vengo al taller como 

cuando no vengo, estoy en 

búsqueda de, digo ¿Qué hago, 

esto? ¿Le hago bien le hago 

mal? ¿Será positivo para él, será 

negativo? Emmm como te dije 

hace un rato, no en todos los 

momentos” 

Entr. 3: “Si, me hace 

pensar mucho... todo el tiempo 

esto de decir, porque yo escucho 

los otros padres que también 

sirve... porque vos escuchas 

algún modo que a vos no se te 

ocurre o vos no conoces, pero yo 

siempre termino sacando la 

misma conclusión de que, creo 

que privilegiar que sea niña, que 

juegue, tenga amigos, vaya a 

clases, ande en bici, pero 
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siempre me digo, como yo los 

escucho a los otros padres que 

por ahí priorizan otras cosas que 

está bien, yo no voy a cuestionar 

a nadie como papá pero eso me 

hace pensar que si no me estaré 

equivocando a veces” 

Entr. 4: “yo soy, siempre 

fui de preguntarme, de 

reflexionar, o de, o de ver los 

pasos que voy haciendo, cuanto 

bien hacen y a partir de la 

detección de ellos dos más 

todavía, porque yo, es como que 

yo veo que todo lo que yo haga 

deja huella en ellos y como veo 

todo lo que necesitan cuanto 

más tengo que aprender y 

reflexionar sobre mi actuar para 

poder darles una niñez sana y 

que se desarrollen como 

personas íntegras.” 

Entr. 5: “si puede ser 

que más tiempo porque por 

ejemplo cada vez que salgo de 

un taller con algo lo voy y lo 

comparto también con mi 

marido y lo charlamos un poco 

viste, le transmito eso y como 

que entre los dos vemos y 

decimos ‘ah por eso esto, por 

eso lo otro’ y tratamos desde ser 
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más pacientes en algunas cosas 

y de reflexionar un poco más en 

ese aspecto.” 

Entr. 6: “Yo soy 

reflexiva de por sí. En esto de 

constante revisar, esto de que 

pasamos de la mamá psicótica a 

la mamá. Ahí hay un paso de 

reflexión de parar un momento y 

plantearme como va. Con este 

niño con estas características, 

qué estoy haciendo mal, que no 

estoy logrando una buena 

recepción del límite, o que no 

estoy logrando la confianza para 

que él pueda hablar conmigo... 

Es constante, y me tiene a mí 

como en la búsqueda siempre de 

algo más. Me tiene como 

diciendo en movimiento. A mí 

me pasa también que al ser 

docente tengo una visión 

también del otro lado. ¿Me 

entendés? Entonces muchas 

veces tengo que salirme del 

lugar ese para concentrarme 

como mamá y ponerme a 

analizar lo que estoy haciendo 

mal. Pero si, es constante, la 

revisión y la búsqueda también 

de cosas nuevas. 

Particularmente yo soy de leer, 

entonces mi búsqueda por ahí 
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pasa a nivel bibliográfico, 

entonces busco en la 

bibliografía, en leer, en cosas 

nuevas, en lo que me pueda 

servir. (…) Ha aumentado” 

Entr. 7: “si, por ahí no 

ser tan, tan severo en el sentido 

de estructurado y de cómo hacer 

las cosas, que tendría que ser un 

poco más flexible, porque 

siempre fui así y por ahí me 

pierdo y mi mujer me dice no 

seas así (…) si, si realmente y 

por eso vengo a los talleres 

porque me gustan los talleres y 

si, la verdad que te cambia un 

montón” 

Entr. 8: “siempre, 

porque siempre culpable, nunca 

inculpable... si porque como te 

digo, yo soy ama de casa y 

vengo de, de una mamá de esas, 

madre de seis, yo madre de dos 

y me hago un nudo, y entonces 

era como ‘yo no puedo, yo no 

sirvo, yo no hago, no’... Y 

bueno, llantos y todo era 

presiones porque viste como 

que, tengo dos, para un poco. 

Entonces sí, siempre me estuve 

juzgando como mamá, como mí, 

mi desempeño como mamá. Hoy 
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en día no, hoy me analizo, y 

digo, no, hasta donde acá hago 

esta re bien, hasta donde acá 

hago podría crecer en este lado, 

y eso me permite más a mí 

crecer justamente” 

Entr. 8: “siempre fui 

muy analítica, el tema es que 

antes era más como con bronca 

hacia mí, y ahora de decir no, 

tenemos estas realidades, fíjate 

como la vas manejando, pero sí, 

siempre queriendo... es el mejor 

trabajo ser mamá, y creo que me 

sale bien, entonces trato siempre 

de ir a por más. por eso también 

siempre quiero, eh, aprender del 

tema y quiero saber de qué, que 

estoy haciendo bien, como que 

yo, continuamente estoy 

pensando que de mi depende la 

vida de ellos” 

Entr. 8: “hoy en día me 

observo más y digo, acá 

sobreprotegí, acá apoyé, acá 

aprendí, acá... entonces me es 

más fácil darme cuenta y no 

ponerme en ese papel, que me 

había encariñado con el papel de 

mala madre, entonces ‘que 

horror, que mala que soy, que 

mala que soy, no voy a poder 
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nunca más porque soy mala 

madre’. Ahora no, es ‘bueno, 

vamos para adelante’” 

Entr. 9: “si, sin dudas, a 

partir del taller hablamos más 

con mi marido y hablamos más 

de T, hablamos más de cómo 

tratar cuando se pone así, de 

cómo tratarlo cuando se pone 

asa, de pensar en un colegio que 

a futuro quiera trabajar con él, 

que él se sienta cómodo, 

preguntarle más lo que él quiere, 

donde se siente él bien, eh… si, 

sin dudas, nos sirve, nos sirve 

repensar, pensar y nos ha 

servido para poder hablar más 

de lo que tiene nuestro nene 

también en casa y poder 

aceptarlo también y no 

ignorarlo” 

Autocuidado 

Parental 

Entr. 6: “Si. Si (risas). 

En realidad, yo por ejemplo 

particularmente el año pasado, 

yo siempre tuve un problema de 

obesidad entonces siempre 

abocado a M. entonces como 

que cierta cuestión en el 

abandono, en el abandono mío, 

porque siempre estaba él 

primero. Actividad física no, 

porque M. tiene terapia, no por 

Entr. 1: “sí, no, en esta 

cuestión nosotros estuvimos 

hablando mucho, porque no es 

fácil, (…) o sea personalmente 

en el cuidado nos sentimos 

muy vulnerados, no hay nadie 

que… que se… que nos dé una 

mano con esto, porque las 

obras sociales 

lamentablemente, eh... yo creo 

que vienen haciendo la vista 
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qué. Entonces particularmente 

desde el año pasado un cambio 

más a nivel salud, me hice una 

cirugía Bariátrica, buscar el 

espacio de pileta para él y para 

mí” 

Entr. 9: “A partir del 

taller seguramente te despierta 

volver a replantearte y pensarte 

que necesitas más tiempo eh... 

más tiempo como persona 

seguramente y eso es lo que te 

hace replantear hablar de esto 

aunque sea una vez al mes, decir 

tengo que estar bien yo 

emocionalmente para poderlo 

contener a él y si soy consciente 

de que por ahí me desbordo y 

que eso no ayuda” 

Entr. 9: “si creo que el 

taller ayuda a replantear esto de 

que hay que estar 

emocionalmente bien, eh… para 

que le podamos transmitir eso a 

ellos, eh... Como papás, así que 

me parece que sí, si te ayuda, 

por ahí hablando y haciendo 

esos pequeños ejercicios que 

ustedes nos hacen hacer nos 

hacen replantear esas cosas, sin 

dudas.” 

gorda con este tema, de las 

cuestiones… principalmente 

del apoyo psicológico” 

Entr. 1: “bueno, buscar 

los recursos propios, sea 

lectura, investigar, leer, bueno, 

B (la esposa) se ha tirado por 

todo esto de embajadores ACI 

y poder investigar sobre este 

tema y eso le ayuda mucho a 

ella eh entonces me tira los 

recursos a mí y bueno, nos 

vamos compartiendo en esto y 

bueno, como soy docente 

también, bueno empecé a 

investigar, leer y bueno a hacer 

cursos de inteligencia 

emocional y bueno eso me 

ayudo también a mí, no, pero 

bueno como te decía, son 

recursos que uno va 

encontrando y que va 

generando y que va 

encontrando para digamos, 

para revertir esta situación que 

vemos de vulnerabilidad pero 

si obviamente que 

necesitaríamos otras cosas 

también y bueno, se hace lo 

que se puede con lo que se 

tiene” 

Entr. 2: “no, no porque 
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siempre es todo para ellos, 

siempre lo que vamos 

buscando son estrategias para 

ellos, ahora estamos con los 

libros, leer libros de emociones 

y estamos con lo emocional y 

después C que es la que más 

lee, ella es la que nos da cosas, 

pero siempre es todo para ellos, 

ah miren que esta buenísima 

esa actividad, pero es todo para 

ellos, no sé si hay alguno ahí 

que hace cosas para propia, 

porque dejas de ser vos para 

estar pendiente de ellos, no es 

que uno deja de ser, yo en mi 

caso hago juntadas con mis 

amigas en las casas de mis 

amigas y él va conmigo, no sé, 

lo debo haber dejado, no sé, 

tres veces.” 

Entr. 3: “Es que no... 

Yo ya las tengo... Y a parte, 

queda como mal que diga,  

Pero a mí lo que me da 

tranquilidad es cuando los 

escucho... a los otros papás y 

digo, como que ya me quedo 

más convencida de que lo que 

estoy haciendo, no sé si me 

equivoco tanto, porque yo la 

veo a mi hija y ella está bien. 

Tendrá sus cosas como todos 
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pero no es una niña, de lo que 

yo escucho... Nada que ver... 

Por ahí me cuesta eso, por ahí 

me siento media, yo los 

escucho con respeto pero por 

ahí lo puedo relacionar más 

con mi laburo que con lo que 

me pasa con mi hija. Pero a 

ella si le gusta mucho venir... a 

la M... entonces respeto su 

espacio.” 

Entr. 4: “y en realidad, 

en general, con lo que los 

papás conversan, yo creo que 

nos hemos centrado mucho 

más en los chicos por ahí, en 

las experiencias con los chicos 

y yo desde, o sea, como mamá 

yo ya venía con terapia y venía 

buscando, y soy más de auto-

gestionarme yo, por eso pongo 

demasiado la mirada más en 

ellos, yo si me auto-gestiono de 

otra manera, yo al taller como 

que lo empleo más para 

aprender que hacer con ellos, 

que experiencias han servido 

con ellos, yo creo que en 

general los papás como que nos 

centramos más en ellos y nos 

apoyamos más en eso y cómo 

podemos hacer y qué hacemos 

con las escuelas y que cosas 
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pueden servir y que pasos a 

seguir, más que, más que en lo 

que nos pasa a nosotros” 

Entr. 8: “¿yo de 

preocuparme en mí? mmm no, 

¿Qué es? jajaja. No, la verdad, 

no sé si, no, esa materia me la 

lleve a marzo, no sé si 

habremos hablado alguna vez 

de ese tema. Pero como, tengo 

miedo de decirlo, porque capaz 

no le preste atención, porque 

me focalizo en los chicos. 

Capaz que es un tema común 

en todas, pero, no, no, es más... 

porque, cuando yo vine, que 

creo que fue el primero que 

vine, que nos presentamos, 

dijimos, quienes son y yo iba a 

anotar, soy T, mamá de E, y 

dije ‘ah, no eso está mal, 

eventualmente, por unos años, 

hasta que él se case, soy la 

mamá’ (…) Entonces cuando 

lo estaba escribiendo digo, no, 

no voy a poner eso, entonces 

de caprichosa también, después 

ellos que sepan cual es mi nene 

cuando me lo vean traer pero 

yo acá estoy como mamá 

queriendo solucionar un tema 

que yo no sé solucionar con 

uno de mis hijos. Y me dí 
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cuenta de que todos 

contestaron lo mismo, soy 

mamá de...  porque esta como 

en el inconsciente, en el 

subconsciente, en alguno de 

esos... que como venimos al 

grupo de ellos, tenemos que 

hablar de ellos. Y a ellos ya los 

habían sacado del grupo, 

estábamos los papás solos, 

entonces, me di cuenta de eso y 

sí, capaz que la respuesta sea 

igual porque yo recién este 

año, no sé porque empecé a 

decir, ah cierto que yo era otra 

persona, y empecé a tener mis 

momentos” 

Entr. 8: “pero, no, no 

he escuchado tips ni nada que 

me pudiera llegar a servir, si lo 

hubiera escuchado me los 

anotaría, y tampoco es algo que 

yo diga” 

 

 

Para la categoría de Competencias Reflexivas se puede observar que para la 

subcategoría de Meta-perentalidad, monitoreo y anticipación, todos notan diferencias luego 

del taller, ya sea por un aumento en la cantidad de tiempo dedicado a la reflexión, o por lograr 

cambiar el enfoque desde el que se interpretan las cosas, preguntarse por lo que se hace, si 

esto les hace bien o mal o si será positivo o negativo, permite replantearse el rol, e incluso 

para algunos permitió cambiar la forma de mirarse y pensarse, pasando por ejemplo de 

juzgarse a simplemente analizarse. 
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Por último, en cuanto a la subcategoría de Autocuidado Parental, la mayoría de ellos 

no nota cambios, algunos ya poseían estrategias o han implementado estrategias nuevas, pero 

no consideran que sea por lo que se trabaja en los talleres, ya que estos siempre se centran en 

ellos (los hijos e hijas), otros manifiestan la vulnerabilidad que sienten en este aspecto por la 

falta de cobertura para poder acceder a tratamientos. Sólo dos mamás manifestaron que 

notaron cambios, una de ellas volvió a cuidarse luego de mucho tiempo de abandono, porque 

los problemas de su hijo siempre estaban primero, y la otra manifiesta cambios en cuanto a la 

posibilidad de pensar que necesita tiempo para ella ya que es necesario estar bien 

emocionalmente para poder contener a su niño. 

A modo de síntesis se puede observar que en la categoría de Competencias Vinculares, 

hubo diferencias luego del taller, y cabe destacar que en la subcategoría de Empatía estos 

cambios se dieron en todos y todas los papás y las mamás entrevistados. Mientras que en la 

categoría de Competencias Formativas, también notaron diferencias la mayoría de los 

entrevistados pero con algunas excepciones en ambas subcategorías. En cuanto a la categoría 

de Competencias Protectoras también se observa que la mayoría de los padres y madres 

entrevistados notaron diferencias luego de participar del taller. Por último, en la categoría de 

Competencias Reflexivas, mientras que en la subcategoría de Metaparentalidad, monitoreo y 

anticipación, todos notaron cambios luego de la participación, en la subcategoría de auto 

cuidado parental casi ninguno notó cambios. 

Análisis Cuantitativo 

En este aspecto es necesario destacar que aunque se inició el trabajo de investigación 

con una N=14 (catorce) participantes a lo largo del año se fueron perdiendo casos por la falta 

de constancia en la asistencia a los talleres, de modo que se finalizó con una muestra de sólo 6 

(seis casos, N=6). Según Kazdin (2001), la pérdida de participantes en estudios de un solo 

grupo, puede implicar que las variaciones en el desempeño del grupo podrían darse por la 

pérdida de quienes obtuvieron puntuaciones en una dirección en particular y no a las mejorías 

en las puntuaciones por la intervención en sí. Es por esto que sólo se pueden realizar 

inferencias a partir de los resultados obtenidos, pero no realizar aseveraciones, que quedarán 

como posibles líneas de investigación en futuros estudios. 

En la muestra final había un solo papá, y cinco mamás, todos de nacionalidad 

argentina, con una edad promedio de 37 años. Sus niveles de escolaridad son, uno media, uno 

técnica y tres universitaria, uno no contesta. 
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Luego de aplicar la prueba de Friedman a los resultados obtenidos de cada test, se 

puede observar que no se presentan variaciones significativas en el test en general ni en las 

subescalas de Competencias Vinculares, Competencias Protectoras y Competencias 

Reflexivas, pero sí en la de Competencias Formativas. 

Tabla 5 

Puntuaciones promedio en la escala y sus subescalas obtenidas por los participantes. 

  
Evaluación 

  Primera  
X̅ [s] 

Segunda  
�̅� [𝑠] 

Escala Completa  171,83 [15,63] 171,50 [11,67] 

Competencias 

Vinculares 43,00 [5,55] 44,50 [4,09] 

Formativas  41,67 [2,87] 39,67 [1,86] 

Protectoras 55,83 [5,71] 56,00 [5,40] 

Reflexivas 31,33 [3,98] 31,33 [3,44] 

 

Tabla 6 

Significación asintótica de la variación entre ambas tomas para la escala total y cada subescala. 

 
Escala 

Completa 
Competencias 

  Vinculares Formativas Protectoras Reflexivas 

p (95%) ,414 ,414 ,046 ,414 1,000 

 

Como se puede observar en la tabla 6, en esta subescala, Competencias Formativas, se 

refutaría la hipótesis nula con un p =0,046 y un nivel de confianza del 95%, lo cual 

significaría que hubo variaciones en las Competencias Formativas luego de los  talleres. En 

este caso, la media disminuye, de 41,67 en la primer toma a 39,67 en la segunda toma, lo cual 
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podría implicar una disminución en las competencias parentales formativas luego del taller, 

pero si tomamos en cuenta que la desviación estándar también se redujo, se podría inferir que 

lo que se dió es un acercamiento de los niveles de competencias formativas en los distintos 

casos, reduciendo la dispersión de los mismos. 

En un futuro se podría realizar una nueva intervención en una muestra mayor de 

familiares, estableciendo condiciones que favorezcan la permanencia de los participantes, 

como por ejemplo generar estrategias que motiven la asistencia de los participantes y así 

poder evaluar los efectos de la misma en las diferentes competencias parentales establecidas 

por la teoría. Algunas de esas estrategias podrían ser, el incremento de la cantidad de  

encuentros mensuales, establecer un seguimiento más personalizado de la trayectoria de cada 

familia y el incremento de las personas que dictan el taller. 
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DISCUSIÓN 
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Discusión 

Llegados a este punto, se considera pertinente entablar la discusión retomando el 

principal objetivo de la presente investigación, a saber: Analizar el impacto de los talleres de 

inteligencia emocional y creatividad en las competencias de parentalidad positiva de las 

familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales. Éste fue establecido en el 

contexto de la Práctica Supervisada en Investigación (PSI) en el Servicio de Neuropsicología 

Área Infantil (SNPI) de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, 

donde, entre los servicios que se brindan a la comunidad, se brinda un taller de 

acompañamiento para familias de niños con altas capacidades intelectuales. En este sentido, 

se estimó necesario un estudio de los impactos que tiene dicho taller sobre las familias dado 

que éstas son quienes deben ayudarlos a desarrollar al máximo sus capacidades, ser su 

principal fuente de motivación, colaborar con el aprendizaje de una actitud positiva hacia la 

vida y favorecer el cooperativismo (Ferrandiz García, 2011). 

En este sentido, se decidió trabajar con la teoría de la parentalidad positiva ya que en 

el contexto actual se hace cada vez más evidente la necesidad de un cambio de paradigma 

respecto a las estrategias de crianza. La investigación sistemática realizada en las últimas 

décadas, remarca la influencia de ciertas variables del contexto familiar en el desarrollo 

psicológico de niños y niñas y destaca las claras repercusiones de esta influencia en su 

bienestar psicológico y social y en la protección de sus derechos (Arranz Freijo & Rodrigo 

López, 2018). Es por esto que se vuelve necesario brindar acompañamiento a las familias de 

los niños y niñas para que estos puedan tener un desarrollo saludable. 

Clasificación de las competencias parentales 

Para poder realizar este análisis fue necesario tomar una clasificación de las 

competencias parentales, por eso se empleó la clasificación creada por Gómez Muzzio & 

Muñoz Quinteros (2014) a partir de los principios que guían la parentalidad positiva. En ella 

las competencias se clasifican en Vinculares, Formativas, Protectoras y Reflexivas.  

Estos autores definen las competencias vinculares como aquellos conocimientos, 

prácticas cotidianas de parentalidad y crianza y actitudes dirigidas a promover el apego de 

estilo seguro y un desarrollo socio-emocional adecuado en niños y niñas. Se manifiestan a 

través de las prácticas socioemocionales de crianza, es decir de las conductas que emplean los 

padres para involucrar a los niños en intercambios interpersonales, siendo la escucha, la 

cercanía emocional positiva y la apertura lo esencial ya que se asocian a la constitución de 



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

115 

alguno de los tres tipos de apego: seguro, inseguro o desorganizado en los niños, y a su 

desarrollo socioemocional y bienestar (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros,  2014).  

Estas competencias se componen de: la mentalización, la sensibilidad parental, la 

calidez emocional, las cuales en este trabajo se englobaron en la subcategoría de empatía con 

el/la niño/a y el involucramiento parental, considerado como otra subcategoría de estas 

competencias. 

La mentalización es la capacidad de los padres para atribuir estados mentales a sus 

hijos e hijas, a través de la interpretación del comportamiento observable. Mientras que la 

sensibilidad parental es la capacidad para leer las señales de comunicación del niño o niña, 

interpretarlas y responder de manera apropiada y contingente (Gómez Muzzio & Muñoz 

Quinteros 2014).   

En las entrevistas realizadas se puede observar como los papás y mamás 

entrevistados/as aluden a una mejor capacidad de comprensión y de interpretación de las 

conductas, actitudes y expresiones de sus hijos, demostrando así una mejora en estas dos 

áreas, esto se puede observar en algunas de las respuestas como ser “comprender, sobre todo 

comprender, comprender como es él y poder acompañarlo en el proceso tanto con sus pares, 

como en la escuela, como en las relaciones con la gente con la que nos rodeamos, entonces, 

si, me brindo mucho el taller”( Entr. 2) y “creo que uno de los cambios más importantes fue 

poder contenerlo desde otro lado, decir bueno, ponerme en su lugar, trabajar con la empatía, 

insistir mucho en el tema de las habilidades sociales”(Entr. 2). Aquí se observa como esta 

mamá puede, luego del taller, comprender e interpretar mejor lo que su hijo le transmite y 

ponerse en su lugar, para poder responder de manera apropiada, conteniéndolo. Este tipo de 

respuestas se repite a lo largo de todas las entrevistas de distintas maneras, demostrando que 

el taller les brindó la posibilidad de comprender las causas de los comportamientos de sus 

hijos y les brindó herramientas y estrategias para poder responder a ellos. “En el taller de 

padres a mí muchísimo más en esto de las estrategias, particularmente, para trabajar uno 

con las emociones. Otro con esto de, habíamos hecho una caja del aburrimiento(…) desde el 

taller como que tomas ya sea de los padres, porque hay como mucho intercambio  por ahí de 

estrategias 'yo le hago esto', 'yo utilizo la compu', 'yo utilizo en la caja esa del aburrimiento', 

o más de tratar de trabajar en familia”( Entr. 6). Además se puede ver como esos cambios 

implican un giro en la perspectiva desde la que los papás y mamás miran y perciben a sus 

hijos e hijas: “empecé a entender muchas de las actitudes de él que no entendía y que todo 
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veía como malo, como negativo y no, ahora empecé a entender por qué y cambiando un 

montón de hábitos en él y ha cambiado también él y eso en la familia” (Entr. 4).  

Estos cambios, en la perspectiva y en la comprensión, según manifiestan los y las 

entrevistados/as, les llevo a generar cambios en la calidez emocional, que es entendida como 

la capacidad para demostrar consistentemente expresiones de buenos tratos y afecto (Gómez 

Muzzio & Muñoz Quinteros 2014).  

Esto se puede ver en fragmentos como el siguiente: “y generalmente, o sea, tratamos 

de hablarla, tratamos de hacerla hacer otras cosas, bueno varias técnicas que nos han 

explicado, que nos pongamos a la altura de ella que la abracemos” (Entr. 7) y en el siguiente 

“en ese sentido después sí, un poco dejarla así, ser más cariñoso, más como nos dicen en el 

taller, abrazarla, ponerme a la altura de ella, de leerles cuentos, de hacer, de estar más, de 

participar con ella y de acompañarla”(Entr. 7). En estos fragmentos, así como en los 

presentados por otros papás y mamás se observa un aumento o mejora en la capacidad de 

demostrar el cariño, a través de estrategias e información compartida en los diversos 

encuentros.  

El último componente de las competencias vinculares es el involucramiento parental, 

o sea, la capacidad para mantenerse interesado, conectado y atento a las experiencias y 

actividades cotidianas del niño o niña, participando de manera activa en su desarrollo (Gómez 

Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014). 

En este aspecto, si bien la mayoría de los papás y mamás notaron mejorías, ya sea a 

nivel general o en particular con lo relacionado a las altas capacidades, algunos/as no notaron 

cambios, pero adujeron que ya eran personas muy involucradas en los intereses de sus hijos 

desde antes del taller “me involucré mucho en las actividades que hacía cuando era chico, 

por el interés que él tenía en todas esas cosas, entonces siempre traté de involucrarme en 

todo lo que él quería hacer, las actividades que él quería y las hacíamos juntos, entonces en 

eso creo que no noto muchos cambios porque lo hice desde muy chiquitito a eso.” (Entr. 5).  

Con respecto a las mejorías, fueron a partir de un mayor involucramiento, como es el 

caso del siguiente papá “Entonces sí, yo creo que nos involucramos mucho en las actividades 

de los chicos a la hora de estar con ellos y sobre todo después de los talleres, sí.” (Entr. 1). O 

en un cambio en la perspectiva, haciendo foco en las potencialidades “si, si muchísimo, 

porque en realidad las estrategias que se fueron hablando, ya sea, eh, compartidas a través 
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de otros papás o sugeridas a través de las diferentes propuestas que fueron planteando las 

chicas, hacían en cierta manera volver a poner la mirada, la mirada en el niño. Y a mí 

particularmente me pasó que en esto de como M esta diagnosticado, en muchas 

oportunidades, yo miraba mucho a M desde su diagnóstico y, y bueno, cada reunión que 

teníamos, yo volvía (…) no mirándolo a M desde el diagnostico, si no mirándolo desde la 

posibilidad, desde el talento (…) entonces, sí, mi involucramiento fue, eh… muchísimo mayor 

después de cada uno de los talleres” (Entr. 6); en este caso, la mamá relata como este cambio 

en la mirada la ayuda a ella a poder involucrarse más en los intereses del niño. Mientras que 

otra mamá manifiesta haber aumentado su involucramiento al tomar conciencia de las 

necesidades de su hijo “noto sí una mayor comprensión de las necesidades de él, entonces 

termina siendo como en consecuencia involucrarme un poco más, si bien yo, al ser ama de 

casa estoy todo el tiempo con ellos, prestándole atención a sus necesidades y a cualquier 

cosa que, rara” (Entr. 8). 

Si bien en el estudio cualitativo se notaron cambios en las competencias vinculares, 

con notables mejorías, en el cuantitativo se infiere que el taller no tuvo impacto en este 

aspecto. 

Por otro lado, las competencias formativas, se entienden como el conjunto de prácticas 

cotidianas de crianza y parentalidad, conocimientos y actitudes que apuntan a favorecer el 

desarrollo, aprendizaje y socialización de los niños y niñas (Gómez Muzzio & Muñoz 

Quinteros, 2014). Este tipo de competencias parentales se manifiestan a través de las prácticas 

de crianza didácticas, es decir la variedad de estrategias empleadas para estimularlos a 

comprender el mundo e involucrarse. Implica conductas orientadas a focalizar la atención del 

niño/a en eventos u objetos del entorno, interpretar y mediar el acercamiento al mundo 

externo. Describir, demostrar y generar oportunidades para aprender, imitar y observar. En 

estas competencias es fundamental la conversación ya que ayuda al desarrollo cognitivo y 

socio-emocional del infante (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros,  2014). 

Los componentes de estas competencias son la estimulación del aprendizaje y la guía 

orientación y consejo, las cuales se condensaron en la subcategoría de potenciación de la 

autonomía en el presente trabajo, y la disciplina positiva y la socialización que fueron 

abarcadas en la subcategoría de establecimiento de normas y disciplina. 
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La estimulación del aprendizaje es la capacidad para favorecer el descubrimiento del 

mundo y la exploración y la integración, mediante el empleo del moldeamiento, el diálogo, la 

reflexión y la mediación, de aprendizajes significativos y la guía, orientación y consejo en los 

distintos momentos del ciclo vital, es poder conducir, acompañar, potenciar la autonomía 

progresiva del infante a través del moldeamiento, el diálogo, la mediación y la reflexión 

(Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros,  2014). 

En estos aspectos, los incluidos en la subcategoría de potenciación de la autonomía 

del/a niño/a, se observó que la mayoría de los y las entrevistados/as notaron mejoras, por 

ejemplo a partir de la búsqueda de nuevas estrategias para potenciar el aprendizaje, como se 

puede ver en el relato de esta mamá: “Académica siempre fue muy independiente... Yo la dejo 

sola. Pero en lo otro me cuesta más a mí, pero porque ella por ahí tiene más dificultades. No 

sé, el vestirse, atarse los cordones, cosas que vos decís, pero si hace unas reflexiones que ni 

yo las haría y no se puede... es como que las habilidades de la vida diaria a ella le cuestan 

mucho. Yo como que antes, como que me embolaba. Y ahora como entiendo, trato de darle 

como más herramientas, de ayudarla ¿entendés? de darle más información, o darle la 

información de otro modo. Pero me estaría costando un poquito la autonomía en lo diario” 

(Entr. 3). O en el de esta: “y en cuanto a lo académico, yo no lo dejaba usar internet por una 

cuestión de que no saber con qué te va a salir. Eh... y aparte porque una vez que prendió el 

celular y la computadora, pueden pasar siglos que no sabes dónde está. Eh... y acá me di 

cuenta que no, que les podría ofrecer Google, YouTube, Wikipedia y de ahí ir sacando. Si 

bien lo tengo dosificado, por ejemplo, ahora esta con la mitología griega él, era bueno, vení 

agarremos y nos pusimos a buscar en Wikipedia, los dos, cosa también de aparte ir yo 

aprendiendo con él, porque me va a venir a decir cosas y yo le voy a decir ah... claro, claro y 

capaz que no era.”(Entr. 8), que a partir de los intercambios y charlas realizadas en el taller 

de padres pudo abrirles las puertas a nuevas herramientas para fomentar el aprendizaje de su 

hijo, sin dejar de lado el diálogo y la reflexión sobre lo investigado. Estos cambios también se 

ven en la guía, orientación y consejo, por ejemplo en el relato de esta mamá sobre las 

estrategias que ha ido empleando para ayudar a su niño a que pueda decir lo que desea y lo 

que no, llevándolo a poder tomar determinadas decisiones de manera autónoma acordes a su 

edad: “empezamos a romper un montón de estructuras, que sepan que se puede organizar 

pero también se puede improvisar, también se puede cambiar de planes  (…) cada vez se 

establecía la rutina demasiado, entonces de lunes a viernes era todo tan igual, y empezamos 

‘hoy no vas, no importan, hoy tal cosa’ y entonces a la semana algo le metemos para que él 
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no sepa que de lunes a viernes así, así, así, si no que bueno, ‘hoy no vas a básquet’, ‘¿en 

serio?’, ‘si, no, no importa’, entonces ahora se anima él a decir ‘vos sabes que hoy estoy 

cansado, tengo ganas de estar en casa’, ‘bueno, no pasa nada, llamo al profe y te quedás’ y 

eso baja la presión, porque no había forma, él me decía, yo por más que no pueda yo no te 

voy a decir nunca que no porque lo tengo que hacer, me decía, era chiquito, siete u ocho 

años, entonces yo veía que él todo te decía que sí y yo decía, puede ser tan bueno? Y no, era 

que como creía que lo debía hacer, no se animaba siquiera a decir que no tenía ganas, no se 

animaba  a decir que no tenía ganas de ir a un cumpleaños si quiera, porque él sentía el 

compromiso de que si lo invitaron ¿cómo no iba a ir? entonces le dije bueno, no hijo, 

entonces ya me dice, ‘¿puedo no ir?’ ‘Claro ¿cómo no vas a poder no ir?’ Entonces ahora, a 

veces salimos y me dice ‘no tengo ganas de ir, ¿hay posibilidad de que yo me quede, me 

quede con la abuela?’ Y ahí empezamos a hacer estas cuestiones ahí también que puedan 

elegir cosas chiquitas dentro de sus posibilidades y que tenga elecciones, pero no de 

obligarlo a hacer cosas que sientan que todo es un deber” (Entr. 4). 

Con respecto a esta subcategoría, algunos y algunas de los/as entrevistados/as no 

notaron cambios, ya sea porque es algo que les viene costando aplicar, o porque sus niños 

siempre fueron muy autónomos o porque siempre les potenciaban la autonomía, desde 

pequeños. 

Por otro lado, la otra subcategoría, establecimiento de normas y disciplina, como se 

indicó anteriormente, se compone de la disciplina positiva y la socialización. Respecto a esta 

subcategoría también se observó que la mayoría de los y las entrevistados/as notaron cambios 

luego de su paso por el taller, aunque algunos manifestaron no ver diferencias, ya sea porque 

siempre tuvieron la misma metodología de disciplina, o porque los cambios ocurrieron antes 

del taller o porque se les complica mucho este aspecto respecto a su hijo/a. 

La disciplina positiva, permite el establecimiento de normas y hábitos, basada en el 

buen trato, es decir, ser capaces de conducir y regular el comportamiento del niño/a mediante 

la explicación, la anticipación, la negociación, el ejemplo, la toma de perspectiva y las 

consecuencias razonables frente a determinadas transgresiones, empleadas con una actitud de 

firmeza y calma.  Esto se evidencia en las entrevistas por ejemplo en esta respuesta: “no sé si 

fue a raíz del taller o qué, pero como que yo, o sea, ahora entiendo de que si le digo no, es no 

por más que a mí me duela y yo cambio de opiniones en el transcurso, entonces si dije si 

haces tal cosa no podés ir a tal lado y, y no lo podés, o sea, como que no doy el brazo a 
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torcer, no sé si es a raíz del taller o tiene que ver o no pero estoy más firme en eso” (Entr. 5), 

donde podemos apreciar, que esta mamá se nota más firme al momento de decirle que no 

puede hacer algo a su niño, es decir, se evidencia una mejora en la actitud de firmeza. 

Mientras que en el relato de la siguiente mamá se evidencia una mejora en la actitud de calma 

al momento de responder a los comportamientos disruptivos de su hijo: “Si, en eso sí. Con M. 

particularmente ha sido un proceso muy variable porque hemos pasado desde el grito feroz 

de madre psicótica, que yo siempre digo, hasta el ignorar un grito o una rabieta o capricho, 

entonces ha sido como muy diferente y ha estado en como yo he marcado el límite, y en los 

espacios en los que se porta mal hoy, porque no usan las estrategias que usamos en casa.” 

(Entr. 6).  

En términos más generales se puede apreciar, en el relato de una mamá, como este 

espacio es una fuente constante de estrategias y pautas en relación a la disciplina, también su 

relato da cuentas de cómo estos niños necesitan de constante innovación ya que presentan un 

marcado aburrimiento frente a tareas repetitivas o rutinarias: “Yo voy probando sobre la 

marcha lo que me funciona y lo que no, porque tampoco es que sea una guerra permanente, 

acepto, hay cosas que no,  y bueno, venir al taller si me da pautas y como te digo, no siempre 

las tenés a todas, no siempre las podés cumplir a todas, hay cosas que vas, que logras 

primero, es como ir aprendiendo sobre la marcha, hay cosas que logras y te funcionan 

perfecto un tiempo y después te dejaron de funcionar y no es porque uno falla, si no es 

porque ellos mismo les embola la rutina, eso de hacer siempre lo mismo y cosas que no le 

interesan.” (Entr. 2). 

La socialización, por otro lado, se entiende como la posibilidad de transmitir al niño/a 

las normas y reglas aceptadas por la sociedad, respecto al comportamiento en espacios 

públicos, introduciéndolo/a en los valores y costumbres, preparándolo/a para convivir y 

participar, ejerciendo una ciudadanía activa y que pueda contribuir al logro de una cultura de 

paz (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros,  2014). Este aspecto, se vió menos reflejado en las 

respuestas, pero se puede observar un claro ejemplo de una mejora en el siguiente relato, 

donde la mamá logró encontrar una estrategia nueva para poder hacer que su hijo respete los 

tiempos de conversación de los demás y no interrumpa constantemente: “Siempre se le daba 

la palabra, yo en un primer momento, viste que él interrumpe todo el tiempo, él quiere hablar 

todo el tiempo, es decir a él se le ocurre ahora la idea por más que estemos hablando dos 

adultos. Entonces en un primer momento era contemplar, 'si M., cortas una conversación, 
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ahora no. Podés esperar un segundo que termine de hablar esto'. Y que ese segundo que yo 

siga hablando no sea largo tampoco ¿sí?, porque si es muy largo puede venir una crisis, en 

cambio, así sea medio minuto, que él tiene la tolerancia a la espera bueno ahí hemos 

avanzado mucho en la cuestión de normativa.” (Entr. 6). 

Mientras en las entrevistas los padres manifiestan notar mejoras en sus competencias, 

en el estudio cuantitativo se podría inferir que se dio un acercamiento de los niveles de 

competencias formativas en los distintos casos. 

Luego están las competencias parentales protectoras, dirigidas a cuidar y proteger de 

manera adecuada a niños y niñas, garantizando sus derechos, resguardando sus necesidades de 

desarrollo humano y favoreciendo su integridad emocional, física y sexual (Gómez Muzzio & 

Muñoz Quinteros, 2014). Es una mirada amplia de la protección, ya que integra los enfoques 

de necesidades, desarrollo humano y derechos de la infancia. Estas se manifiestan en dos tipos 

de prácticas, por un lado aquellas del orden material, que incluyen las formas en que los 

padres ofrecen y organizan el mundo físico del niño/a, siendo responsables por el número de 

objetos inanimados disponible, los límites a la libertad de exploración y los niveles de 

estimulación ambiental (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014). Y por otro lado, aquellas 

de tipo nutrientes, que se relacionan con la supervisión y protección frente a los riesgos del 

entorno como con el abordaje de las necesidades del niño/a (Gómez Muzzio & Muñoz 

Quinteros, 2014). 

 Los componentes de estas competencias son provisión de cuidados cotidianos, logro 

de garantías de seguridad, la organización de la vida cotidiana, lo cuales se abarcaron en la 

subcategoría cuidado y protección, y búsqueda de apoyo social, el cual se convirtió en la 

subcategoría búsqueda de apoyo externo. 

La Provisión de cuidados cotidianos es la capacidad para organizar un conjunto de 

prácticas de crianza y acciones para lograr satisfacer las necesidades del niño/a, el  logro de 

garantías de seguridad emocional, física y psicosexual es entendido como la capacidad para 

proteger el desarrollo integral del niño/a, a partir del ejercicio de la responsabilidad parental 

de posibilitar el ejercicio autónomo, de manera progresiva, de los derechos del infante en los 

diversos ámbitos de pertenencia y la organización de la vida cotidiana, la cual es la capacidad 

de estructurar un entorno ecológico que le aporte al niño elementos de predictibilidad, rituales 

y rutina, lo cual ayuda a reducir el estrés toxico en el desarrollo.  
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Con respecto a esta subcategoría se observó que una amplia mayoría notó cambios en 

las estrategias que implementaba al momento de trabajar las cuestiones que la componen, 

algunos ejemplos de esto son: “empezamos a notar que era, no era solamente lo físico que 

había dicho la psicóloga, justamente como que necesitaba esto de lo físico y de lo intelectual 

y que de hecho, después de la valoración empezamos a darnos cuenta de que sí, está bueno lo 

físico, porque al ser tan racional, él metía todo lo, tiene tanta imaginación y tanta cosa que 

racional y todo eso racional lo metía en la energía que tenía acumulada, entonces lo 

físico  como que lo ayudaba, pero no era solamente eso, si no que necesitaba algo intelectual 

y entonces le empezamos a dar herramientas para que por ejemplo empiece a escribir, 

entonces por ejemplo en un cuaderno donde él escribía historias cuentos y empezó a escribir 

y entonces el tipo agarraba, terminaba las actividades rápido del colegio, agarraba un 

cuaderno, sacaba el cuaderno y empezaba a escribir cuentos. Empezó a mostrárselos a la 

maestra que ya en esa época me parece que lo habíamos cambiado de colegio y… bueno eso 

le ayudó mucho, entonces eh… era un poco y un poco” (Entr. 1), donde se observa como este 

papá implementó estrategias para poder ayudar a su hijo en lo relacionado a su salud física y 

mental, a partir no sólo del reconocimiento de la necesidad de su niño de practicar deportes 

para descargar excesos de energía, sino que también del reconocimiento de la necesidad de 

hacer actividades que lo estimulen intelectualmente.  

En los siguientes ejemplos podemos ver cómo estas mamás comenzaron a 

implementar la estrategia de anticipar lo que va a pasar para lograr reducir el estrés de sus 

hijos: “nosotros tenemos, marcamos, una de las cosas que nos dijeron era marcar momentos 

o anticipar momentos para evitar el caos, creo que sí, creo que tenemos como rutinas, a 

veces, nos, yo soy una persona muy estructurada, entonces intento que él no lo sea, porque 

cuando uno es muy estructurado y las cosas salen fuera de la estructura, es como explota 

todo, entonces bueno a veces yo me volví un poquito más flexible, pero sí”(Entr. 2); 

“entonces lo que yo si trato ahora de decirle a la noche: Bueno M. mañana te vas a levantar 

y vas a hacer eso, eso... Por qué cansa también un poco... como que todo el tiempo necesita 

ella como saber que viene.”(Entr. 3. 

Por otro lado, otra mamá relata como a partir de la participación en los talleres pudo 

notar la necesidad de reducir la estructura en su casa y de flexibilizar un poco las rutinas para 

que su niño pudiera bajar la presión que sentía de cumplir con absolutamente todo, y así 

ayudarlo a cuidar su salud mental. En el siguiente fragmento explica como lo logró: “cada vez 
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se establecía la rutina demasiado, entonces de lunes a viernes era todo tan igual, y 

empezamos ‘hoy no vas, no importan, hoy tal cosa’ y entonces a la semana algo le metemos 

para que él no sepa que de lunes a viernes así, así, así, si no que bueno, ‘hoy no vas a 

básquet’ ‘¿en serio?’ ‘sí, no, no importa’, entonces ahora se anima él a decir ‘vos sabes que 

hoy estoy cansado, tengo ganas de estar en casa’, ‘bueno, no pasa nada, llamo al profe y te 

quedás’ y eso baja la presión” (Entr. 4) 

En los casos en que no se manifestó notar cambios, esto se debió a que el niño o niña 

es muy estructurado o tiene una rutina muy estructurada o ya venían con estrategias para 

evitar la frustración o los desbordes desde antes del taller. 

Por otro lado, respecto a la subcategoría de búsqueda de apoyo externo, esta se 

construyó a partir de la búsqueda de apoyo social que implica tener la capacidad de 

identificar, acceder y emplear fuentes de soporte instrumental, económico o emocional según 

sea necesario para lograr los objetivos de la crianza de manera óptima (Gómez Muzzio & 

Muñoz Quinteros, 2014). 

En esta subcategoría la mayoría de los y las entrevistados/as respondieron que han 

buscado, mediante diferentes estrategias, apoyo externo, ya sea a través de ayuda profesional, 

psicólogos/as o neuropsicólogos/as, o a través de buscar respaldo en su entorno cercano o en 

la asociación de Embajadores ACI. Entre los relatos, encontramos el de este papá que recurrió 

a diversos cursos sobre inteligencia emocional para poder conseguir herramientas para ayudar 

a su hijo a comprender mejor sus emociones así como también poder comprender mejor las 

propias “yo creo que eso si me lo brindó el taller… me empezó a abrir esta puerta y creo que 

empecé a buscar esa veta ¿no? Entonces bueno, personalmente he podido ir a talleres de 

educación emocional, empezar a leer de estas cuestiones, de inteligencia emocional, porque 

me interesa por mi hijo y por mí también para poder eh... crecer en lo que creo que me falta” 

(Entr. 1). 

Otra mamá relata como a partir del taller comenzó a pedir ayuda a quien fuera 

necesario sin preocuparse porque le pudieran decir que no: “sí, empecé como directamente a 

pedir, quizá antes tenía el miedo de que me digan no. Pero no, ya está (risas). Más que todo 

la ayuda con M. con la frustración, o en los momentos en los que yo estaba mal, porque decís 

bueno yo puedo reconocer también en el momento en que estoy yo si voy a poder ayudar. 

Entonces si él está en una crisis y yo no estoy bien, por ejemplo, si es algo, hay alguna 
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posibilidad de que otra persona pueda ser el sostén de él en ese momento para M., lo he 

pedido” (Entr. 6). 

Entre quienes respondieron de manera negativa en este punto se puede observar una 

mamá cuya hija ya realizó tratamiento psicológico y fue dada de alta, y otra que no ha 

buscado pero afirma saber que es necesario llevar a su hijo a un/a psicólogo/a.  

En esta categoría, mientras en el estudio cualitativo la mayoría de los padres y madres 

notaron diferencias, en el cuantitativo se infiere que no hubo efectos de la intervención. 

Por último encontramos las competencias parentales reflexivas, que son aquellas que 

permiten pensar en las influencias y trayectorias de la propia parentalidad, evaluar el curso del 

desarrollo del niño/a y monitorear las prácticas parentales actuales, tienen una finalidad de 

retroalimentación para el resto de las competencias (Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 

2014).  

Sus componentes son la capacidad de Anticipar, el Monitoreo y la Meta-parentalidad 

los cuales se englobaron en la subcategoría de análisis Meta-parentalidad, monitoreo y 

anticipación, y el Autocuidado parental, en la subcategoría del mismo nombre. 

Anticipar, es la capacidad para preparar modos de acción alternativos frente a diversos 

tópicos de la crianza o escenarios que puedan surgir. El monitoreo, es ser capaz de identificar 

y realizar un seguimiento de las influencias biopsicosociales actuales sobre el desarrollo del 

infante, con especial énfasis en la propia influencia, pero considerando también lo que sucede 

en los distintos nichos ecológicos de pertenencia. Y el  proceso de meta-perentalidad se 

encuentra relacionado con poder reflexionar sobre la historia de parentalidad vivida y 

desplegada, las prácticas parentales actuales y la calidad de la relación padre-hijo/a. 

En esta subcategoría las respuestas de todos los papás y las mamás fueron 

manifestaciones de mejoras en estos aspectos luego del taller, ya sea en cuanto a la cantidad o 

a la calidad del proceso de reflexión. Por ejemplo en el siguiente relato  se puede apreciar 

como la mamá manifiesta un aumento de su nivel de reflexión “yo soy, siempre fui de 

preguntarme, de reflexionar o de, o de ver los pasos que voy haciendo, cuanto bien hacen, y a 

partir de la detección de ellos dos más todavía, porque yo, es como que yo veo que todo lo 

que yo haga deja huella en ellos, y como veo todo lo que necesitan cuanto más tengo que 
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aprender y reflexionar sobre mi actuar para poder darles una niñez sana y que se desarrollen 

como personas íntegras.”(Entr. 4). 

Mientras que esta otra mamá manifiesta como el paso por el taller la ayudo a cambiar 

el enfoque de su reflexión, corriéndose del lugar de madre mala que no puede con sus hijos y 

empezar a pensar qué es lo que está haciendo y qué impacto tiene sobre sus hijos: “siempre 

fui muy analítica, el tema es que antes era más como con bronca hacia mí, y ahora de decir 

no, tenemos estas realidades, fíjate como la vas manejando, pero sí, siempre queriendo... es 

el mejor trabajo ser mamá, y creo que me sale bien, entonces trato siempre de ir a por más. 

Por eso también siempre quiero, eh, aprender del tema y quiero saber de qué, qué estoy 

haciendo bien, como que yo, continuamente estoy pensando que de mí depende la vida de 

ellos” (Entr. 8). Y “hoy en día me observo más y digo, acá sobreprotegí, acá apoye, acá 

aprendí, acá... entonces me es más fácil darme cuenta y no ponerme en ese papel, que me 

había encariñado con el papel de mala madre, entonces qué horror, que mala que soy, que 

mala que soy, no voy a poder nunca más porque soy mala madre. Ahora no, es ‘bueno, vamos 

para adelante’” (Entr. 8). 

El autocuidado parental, es la posibilidad de desplegar actitudes y prácticas que 

favorezcan una apropiada salud física y mental para así disponer de las energías y los recursos 

que permitan desempeñarse en las otras dimensiones de la parentalidad de manera adecuada 

(Gómez Muzzio & Muñoz Quinteros, 2014). 

En esta subcategoría es donde menor impacto se observa, la mayoría de los y las 

entrevistados/as manifestaron no notar cambios, ya sea por la falta de cobertura de obra social 

y falta de recursos económicos para buscar ayuda profesional “sí, no, en esta cuestión 

nosotros estuvimos hablando mucho, porque no es fácil, (…) o sea personalmente en el 

cuidado nos sentimos muy vulnerados, no hay nadie que… que se… que nos dé una mano con 

esto, porque las obras sociales lamentablemente, eh... yo creo que vienen haciendo la vista 

gorda con este tema, de las cuestiones… principalmente del apoyo psicológico” (Entr. 1). 

Otros/as manifiestan que ya tenían este tipo de actitudes y estrategias desde antes “Es 

que no... Yo ya las tengo... Y a parte, queda como mal que diga,  Pero a mí lo que me da 

tranquilidad es cuando los escucho... a los otros papás y digo, como que ya me quedo más 

convencida de que lo que estoy haciendo, no sé si me equivoco tanto, porque yo la veo a mi 

hija y ella está bien. Tendrá sus cosas como todos pero no es una niña, de lo que yo 
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escucho... Nada que ver... Por ahí me cuesta eso, por ahí me siento media, yo los escucho con 

respeto pero por ahí lo puedo relacionar más con mi laburo que con lo que me pasa con mi 

hija. Pero a ella si le gusta mucho venir... a la M... entonces respeto su espacio.”(Entr. 3). 

Y otros/as remarcan el hecho de que en los talleres sólo se habla del cuidado y apoyo a 

los y las niños/as “pero, no, no he escuchado tips ni nada que me pudiera llegar a servir, si lo 

hubiera escuchado me los anotaría, y tampoco es algo que yo diga” (Entr. 8). 

Por otro lado, las dos mamás que manifestaron notar cambios, expresaron, en un caso 

que el cambio derivó de haber modificado la mirada que tenía de su hijo: “Si. Si (risas). En 

realidad, yo por ejemplo particularmente el año pasado, yo siempre tuve un problema de 

obesidad entonces siempre abocado a M. entonces como que cierta cuestión en el abandono, 

en el abandono mío, porque siempre estaba él primero. Actividad física no, porque M. tiene 

terapia, no porque. Entonces particularmente desde el año pasado un cambio más a nivel 

salud, me hice una cirugía Bariátrica, buscar el espacio de pileta para él y para mí” (Entr. 

6). Mientras que la otra manifestó que a pesar de no estar pudiendo aplicarlo, si la llevo a 

pensar en la necesidad de tener un tiempo que sea para ella sola, no dedicada a la maternidad: 

“A partir del taller seguramente te despierta volver a replantearte y pensarte que necesitas 

más tiempo eh... más tiempo como persona seguramente y eso es lo que te hace replantear 

hablar de esto aunque sea una vez al mes, decir tengo que estar bien yo emocionalmente para 

poderlo contener a él y si soy consciente de que por ahí me desbordo y que eso no ayuda” 

(Entr. 9). 

Finalmente se puede decir que en esta categoría, mientras que el estudio cuantitativo 

expondría la falta de impacto en todas las competencias, en el cualitativo esta falta de impacto 

se manifiesta solo en la subcategoría de autocuidado parental, donde el impacto es muy bajo. 
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LIMITACIONES 
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Limitaciones: 

Se reconoce como limitación de la presente tesis la acotada muestra empleada para el 

estudio cuantitativo. En relación a ello se presentaron dificultades por la falta de 

obligatoriedad de asistencia al taller lo cual generó una gran pérdida de casos a lo largo del 

año. 
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CONCLUSIONES 
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Conclusiones: 

Se resumen, a continuación, las principales conclusiones de la presente investigación:  

  En relación al impacto de los talleres en las competencias parentales 

vinculares, a partir de las entrevistas realizadas, se puede observar que hubo 

cambios, y que estos fueron, en su gran mayoría, mejorías, ya que en ambas 

subcategorías la mayor parte de los padres y las madres entrevistados/as 

manifestaron un perfeccionamiento en sus competencias relacionadas tanto con 

la empatía hacia el/la niño/a, como en aquellas relacionadas con el 

involucramiento, aunque en esta última algunos manifestaron que no notan 

cambios.   

 Con respecto a los cambios en las competencias parentales formativas a partir 

de los talleres, se puede decir, al analizar los datos recolectados, que hubo 

modificaciones en las mismas y que estas fueron mayoritariamente mejorías ya 

que se evidencia un aumento en las estrategias empleadas para lograr la 

autonomía del/la niño/a y para poner límites e impartir disciplina. En ambas 

subcategorías se encuentran algunas excepciones. 

 Los talleres presentaron un efecto positivo en las competencias parentales 

protectoras ya que fomentaron un incremento en las estrategias de cuidado y 

protección del/la niño/niña, ayudando a mejorar su bienestar así como también 

un incremento en la búsqueda de ayuda externa para acompañarlos en la 

crianza de sus niños/as con altas capacidades. En ambas subcategorías se 

encuentran algunos casos que no notaron diferencias. 

 Las modificaciones en las competencias parentales reflexivas fueron notables 

en la subcategoría de metaparentalidad, monitoreo y anticipación, no así en la 

subcategoría de autocuidado parental. En la primer subcategoría todos/as los/as 

entrevistados/as manifestaron notar mejoras en sus capacidades, mientras que 

en la segunda subcategoría sólo dos entrevistados/as manifestaron notar 

cambios, mientras que el resto manifestó no observar ninguna modificación.  

Así podemos decir que los talleres de inteligencia emocional y creatividad para 

familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales tuvieron impacto en las 

competencias de parentalidad positiva de los/as entrevistados/as logrando mejoras en la 

mayoría de las subcategorías evaluadas. 
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Por último, como posibles líneas de investigación futuras sería interesante realizar un 

estudio de los efectos reales de los cambios en las competencias parentales sobre el desarrollo 

del/ de la niño/a. Otra línea posible sería realizar un estudio comparativo de los efectos del 

taller brindado por el Servicio de Neuropsicología Área Infantil respecto a los resultados que 

pudiera tener un programa triple P (Positive Parenting Program), a través del cual se les 

entregan las claves básicas y las herramientas necesarias para que las puedan adaptar a las 

condiciones particulares de cada familia (Rodríguez Varela, 2017) 
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Anexo I 

Consentimiento Informado de la escala 

Estimados papás y mamás:  

Somos miembros del Servicio de Neuropsicología, Área Infantil perteneciente a la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, cuya directora es la Dra. 

Paula Irueste (docente de grado y de posgrado, especialista en el estudio de las altas 

capacidades intelectuales en niños y niñas).  

Actualmente, estamos desarrollando una investigación acerca de los efectos del taller 

para familias de niños con altas capacidades intelectuales, dictado dentro de dicho servicio, 

sobre las competencias parentales. Para ello empleamos un instrumento que consiste en un 

listado de comportamientos cotidianos de crianza que reflejan el despliegue de competencias 

parentales. Por esto, hoy nos dirigimos a ustedes para pedirles su autorización para aplicarles 

dicho instrumento al comenzar y al finalizar el taller.  

La aplicación del instrumento se realizará en el primer encuentro del taller y luego 

nuevamente en el último. Si usted está de acuerdo, le pedimos por favor que complete el 

formulario que figura más abajo. Desde ya, muy agradecidos por su amable atención.  

En caso de cualquier duda que pudiera surgir les pedimos que envíen un mail con el 

asunto “Competencias Parentales” a la dirección de correo snpinfantil@gmail.com. 

Aprovechamos la oportunidad para saludarles muy cordialmente.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Por la presente, acepto participar en el estudio “Análisis del impacto de los talleres de 

inteligencia emocional y creatividad en las competencias de parentalidad positiva de las 

familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” llevado a cabo por miembros 

del Servicio de Neuropsicología, Área Infantil a cargo de la Dra. Paula Irueste, de la Facultad 

de Psicología, UNC. He sido informado acerca de las condiciones de dicho estudio y acepto la 

aplicación del instrumento.  

Nombre y apellido de padre o madre:  

Firma:  
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Escala de Parentalidad Positiva (E2P)  4-7 años 

I. Datos de quien contesta:  
NOMBRE: _______________________________________________________________________ EDAD: 
_________ años  
SEXO: (M) (F) ESCOLARIDAD: (a) Sin escolaridad (b) Básica (c) Media (d) Técnico (e) Universitaria  
Ingreso Familiar Total (al mes): $_____________________ OCUPACIÓN (en qué trabaja): 
_____________________________  
ESTADO CIVIL: ( ) soltero/a ( ) casado ( ) divorciado ( ) viudo/a NACIONALIDAD: _______________________  
¿Cuántas personas viven en su casa? Total: ______ Personas menores de 18 años: ______ ¿Cuántos hijos 
tiene?: __________  
Sobre el niño/a respecto al cual contestará el cuestionario, por favor señale:  
¿Cuál es su relación con el niño/a?: (a) padre (b) madre (c) abuelo/a (d) otro familiar (e) cuidador no familiar  
Nombre del Niño/a: ________________________________________________ EDAD del Niño/a: ______ años 
______ meses     Sexo Niño/a: (M) (F) 
 Escolaridad actual: (a) Jardín Infantil (b) Pre-kinder (c) Kinder (d) 1° Básico (e) 2° Básico (f) No asiste  
El niño/a, ¿tiene alguna discapacidad diagnosticada?: (NO) (SÍ) ¿Cuál?__________________________________  

El niño/a, ¿tiene algún problema emocional que le preocupe?: (NO) (SÍ) ¿Cuál?:__________________________ 

II. Instrucciones:  

La Escala de Parentalidad Positiva (E2P) es un cuestionario muy sencillo que puede contestarlo 
cualquier adulto responsable de la crianza de un niño o niña. Su objetivo es identificar aquellas 
prácticas que usted usa al relacionarse con su hijo, hija, niño o niña a su cargo. Por favor asegúrese 
de entender muy bien estas instrucciones antes de continuar.  
En el cuestionario se presentan una serie de frases que describen situaciones habituales de crianza. 
Frente a cada afirmación se le pide escoger entre 4 opciones: Casi Nunca, A veces, Casi Siempre y 
Siempre. Si la afirmación es muy poco cierta o casi nunca ocurre, entonces marque la letra “C/N” 
(Casi Nunca). Si describe algo parcialmente cierto o que ocurre solo a veces, marque la letra “A/V” (A 
veces). Si es una situación bastante más cierta o habitual, entonces marque la letra “C/S” (Casi 
Siempre). Y si la afirmación describe algo totalmente cierto o que ocurre todo el tiempo, entonces 
marque la letra “S” (Siempre). Existe una opción adicional en algunas frases, de "No Aplica", que se 
marca si su hijo/a no asiste a Sala Cuna o Jardín Infantil.  
Por ejemplo: si durante los últimos seis meses la afirmación: “Con mi hijo/a jugamos en las 
tardes” es algo que casi nunca realizan, entonces marque la opción “C/N”; y si durante los últimos 
seis meses la afirmación: “Converso con mi hijo/a sobre sus preocupaciones” describe algo que ocurre 
sólo a veces, entonces marque la opción “A/V”.  
Si usted no es el padre o madre del niño/a, asuma que donde dice “hijo” o “hija” se refiere al niño, 
niña o adolescente que usted está criando o cuidando. Recuerde marcar una sola opción en cada 
afirmación. Conteste todas las preguntas del cuestionario. Por favor, conteste con la mayor 
sinceridad posible. No hay respuestas correctas o incorrectas; por ello, escoja la respuesta que mejor 
refleje su realidad. 
 

Durante los últimos 3 meses, en la crianza de mi hijo o hija yo…  Casi 
Nunca 

A veces Casi 
Siempre  

Siempre  

1.  Me hago el tiempo para jugar, dibujar y hacer otras cosas con mi 
hijo/a  

C/N  A/V  C/S  S  

2.  
 

Con mi hijo/a, cantamos o bailamos juntos/as  C/N  A/V  C/S  S  

3.  
 

Con mi hijo/a, vemos juntos programas de TV o películas 
apropiadas a su edad  

C/N  A/V  C/S  S  

4.  
 

Cuando mi hijo/a está irritable, puedo identificar las causas (ej.: me 
doy cuenta si está mal genio porque está enfermo, extraña a su abuelo o 
tuvo un día "difícil" en el colegio)  

C/N  A/V  C/S  S  



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

139 

5.  
 

Ayudo a mi hijo/a, a que reconozca sus emociones y les ponga 
nombre (ej., le digo "eso que sientes es miedo", "tienes rabia", "te ves con 
pena")  

C/N  A/V  C/S  S  

6.  
 

Reservo un momento exclusivo del día para compartir con mi 
hijo/a (ej., le leo un cuento antes de dormir)  

C/N  A/V  C/S  S  

7.  
 

Mi hijo/a y yo conversamos de los temas que a él o ella le interesan 
(ej., le pregunto por sus amigos del colegio o sus series de televisión)  

C/N  A/V  C/S  S  

8.  
 

Logro ponerme en el lugar de mi hijo/a (ej., entiendo su pena cuando 
pierde un juguete muy querido; ej.: en una discusión entiendo su punto de 
vista)  

C/N  A/V  C/S  S  

9.  
 

Cuando mi hijo/a está estresado, me busca para que lo ayude a 
calmarse (ej., cuando está enfermo o ha tenido un problema en el colegio)  

C/N  A/V  C/S  S  

10.  
 

Cuando mi hijo/a pide mi atención, respondo pronto, en poco 
tiempo  

C/N  A/V  C/S  S  

11.  
 

Con mi hijo/a, nos reímos juntos de cosas divertidas  C/N  A/V  C/S  S  

12.  
 

Cuando mi hijo/a llora o se enoja, logro calmarlo/a en poco tiempo  C/N  A/V  C/S  S  

13.  
 

Mi hijo/a y yo jugamos juntos (ej., a las escondidas, deportes, legos, 
videojuegos...)  

C/N  A/V  C/S  S  

14.  
 

Le demuestro explícitamente mi cariño a mi hijo/a (ej., le digo 
“hijo/a, te quiero mucho" o le doy besos y abrazos)  

C/N  A/V  C/S  S  

15.  
 

Cuando mi hijo/a no entiende una idea, encuentro otra manera de 
explicársela y que me comprenda (ej., le doy ejemplos de cosas que 
conoce, se lo explico usando sus juguetes)  

C/N  A/V  C/S  S  

16.  
 

Hablo con mi hijo/a sobre sus errores o faltas (ej., cuando miente, 
trata mal a otro, o toma algo prestado sin permiso)  

C/N  A/V  C/S  S  

17.  
 

Converso con mi hijo/a algún tema o acontecimiento del día, para 
que aprenda (ej., la visita de los familiares o una salida que hicimos o lo 
que está aprendiendo en el colegio)  

C/N  A/V  C/S  S  

18.  
 

Le explico cuáles son las normas y límites que deben respetarse (ej., 
horario de acostarse, horario de hacer tareas escolares)  

C/N  A/V  C/S  S  

19.  
 

Le explico que las personas pueden equivocarse  C/N  A/V  C/S  S  

20.  
 

Me disculpo con mi hijo/a cuando me equivoco (ej., si le he gritado o 
me he demorado mucho en responderle)  

C/N  A/V  C/S  S  

21.  
 

Lo acompaño a encontrar una solución a sus problemas por sí 
mismo/a (ej., le doy "pistas" para que tenga éxito en una tarea, sin darle la 
solución)  

C/N  A/V  C/S  S  

22.  
 

Lo motivo a tomar sus propias decisiones, ofreciéndole 
alternativas de acuerdo a su edad (ej., elegir su ropa o qué película 
quiere ver)  

C/N  A/V  C/S  S  

23.  
 

En casa, logro que mi hijo/a respete y cumpla la rutina diaria (ej., 
horario de televisión, horario de acostarse, horario de comida)  

C/N  A/V  C/S  S  

24.  
 

Cuando se porta mal, mi hijo/a y yo buscamos juntos formas 
positivas de reparar el error (ej., pedir disculpas o ayudar a ordenar)  

C/N  A/V  C/S  S  

25.  
 

Le enseño a mi hijo/a cómo debe comportarse en la calle, 
reuniones, cumpleaños…  

C/N  A/V  C/S  S  

26.  
 

Le explico cómo espero que se comporte antes de salir de casa (ej., 
ir a comprar a la feria, "esta vez no me pidas juguetes", "no te alejes de mí 
en la calle")  

C/N  A/V  C/S  S  

27.  
 

Me relaciono con los amiguitos, primitos o vecinitos actuales de mi 
hijo/a (ej., converso con ellos/ellas en un cumpleaños, o cuando vienen de 
visita)  

C/N  A/V  C/S  S  

28.  Me relaciono con las familias de los amiguitos, primitos o vecinitos C/N  A/V  C/S  S  



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

140 

 actuales de mi hijo/a  
29.  
 

Me mantengo informado/a de lo que mi hijo/a realiza en la escuela 
o jardín infantil (ej., pregunto a la profesora o a otro apoderado)  

NO 
APLIC
A  

C/N  A/V  C/S  S
  

30.  
 

Asisto a las reuniones de apoderados en la escuela o jardín infantil  NO 
APLIC
A 

C/N  A/V  C/S  S
  

31.  
 

Cuando no estoy con mi hijo/a, estoy seguro/a que el adulto o los 
adultos que lo cuidan lo tratan bien  

C/N  A/V  C/S  S  

32.  
 

Le enseño a mi hijo/a a reconocer en qué personas se puede 
confiar (ej., a quién abrirle la puerta y a quién no, que nadie puede tocarle 
sus partes íntimas)  

C/N  A/V  C/S  S  

33.  
 

Cuando la crianza se me hace difícil, busco ayuda de mis amigos o 
familiares (ej., cuando está enfermo/a y tengo que ir al colegio, cuando me 
siento sobrepasada)  

C/N  A/V  C/S  S  

34.  
 

Averiguo y utilizo los recursos o servicios que hay en mi comuna 
para apoyarme en la crianza (ej., el Consultorio, la Municipalidad, los 
beneficios del Chile Crece Contigo)  

C/N  A/V  C/S  S  

35.  
 

Si tengo dudas sobre un tema de crianza, pido consejos, 
orientación y ayuda  

C/N  A/V  C/S  S  

36.  
 

En casa, mi hijo/a utiliza juguetes u objetos que estimulan su 
aprendizaje de acuerdo a su edad (ej., pinturas, rompecabezas, juegos 
de ingenio, etc.)  

C/N  A/V  C/S  S  

37.  
 

En casa, mi hijo/a lee (o intenta leer) libros y cuentos apropiados 
para su edad  

C/N  A/V  C/S  S  

38.  
 

Superviso la higiene y cuidado que necesita (ej., lavarse los dientes, 
bañarse, vestirse)  

C/N  A/V  C/S  S  

39.  
 

Mi hijo/a puede usar un espacio especial de la casa, para jugar y 
distraerse (ej., ver sus cuentos, armar sus rompecabezas, pintar, etc.)  

C/N  A/V  C/S  S  

40.  
 

En casa, logro armar una rutina para organizar el día de mi hijo/a  C/N  A/V  C/S  S  

41. Logro que mi hijo/a se alimente de forma balanceada para su edad 
(ej., que coma verduras, frutas, leche, etc.)  

C/N  A/V  C/S  S  

42.  
 

Mi hijo/a anda limpio y bien aseado  C/N  A/V  C/S  S  

43.  
 

Llevo a mi hijo/a a controles preventivos de salud (ej., sus vacunas, 
control sano, etc.)  

C/N  A/V  C/S  S  

44.  
 

La crianza me ha dejado tiempo para disfrutar de otras cosas que 
me gustan (ej., juntarme con mis amigos, ver películas)  

C/N  A/V  C/S  S  

45.  
 

Dedico tiempo a pensar cómo apoyarlo/a en los desafíos propios 
de su edad (ej., decidir llevarlo al parque para que desarrolle su destreza 
física, o a cumpleaños para que tenga amigos)  

C/N  A/V  C/S  S  

46.  
 

Antes de relacionarme con mi hijo/a, me limpio de rabias, penas o 
frustraciones (ej., respiro hondo antes de entrar a casa)  

C/N  A/V  C/S  S  

47.  
 

Reflexiono sobre cómo superar las dificultades de relación que 
pueda tener con mi hijo/a  

C/N  A/V  C/S  S  

48.  
 

He logrado mantener un clima familiar bueno para el desarrollo de 
mi hijo/a (ej., las discusiones no son frente al niño/a; hay tiempo como 
familia para disfrutar y reírnos)  

C/N  A/V  C/S  S  

49.  
 

Me doy espacios para mí mismo/a, distintos de la crianza (ej., 
participar de una liga de fútbol, grupos de baile, etc.)  

C/N  A/V  C/S  S  

50.  
 

Siento que tengo tiempo para descansar  C/N  A/V  C/S  S  

51.  
 

Dedico tiempo a evaluar y pensar sobre cómo se está 
desarrollando mi hijo/a (ej., si habla de acuerdo a su edad, si su estatura 

C/N  A/V  C/S  S  



“Análisis del impacto de los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de 

parentalidad positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales” 

Delfederico 

141 

y peso está normal, etc.)  

52.  
 

Siento que he logrado mantener una buena salud mental (ej., me 
siento contenta/o, me gusta cómo me veo)  

C/N  A/V  C/S  S  

53.  
 

Me he asegurado de que mi vida personal no dañe a mi hijo/a (ej., si 
tengo peleas con mi pareja son en privado, no delante de mi hijo)  

C/N  A/V  C/S  S  

54.  
 

Logro anticipar los momentos difíciles que vendrán en la crianza, y 
me preparo con tiempo (ej., me informo de cómo apoyarlo en su ingreso 
al colegio, etc.)  

C/N  A/V  C/S  S  

Escala de Parentalidad Positiva (E2P) 8-12 años 

Ambas escalas comparten la misma hoja de introducción 
 

Durante los últimos 3 meses, en la crianza de mi hijo o hija 
yo…  

 

Casi 
Nunca  

 

A veces  Casi 
Siempre  

Siempre  

 

1.  
 

Mi hijo/a y yo nos hacemos el tiempo para salir y hacer cosas juntos  C/N  A/V  C/S  S  

2.  
 

Con mi hijo/a, cantamos o bailamos juntos/as  C/N  A/V  C/S  S  

3.  
 

Con mi hijo/a, vemos juntos programas de TV o películas 
apropiadas a su edad  

C/N  A/V  C/S  S  

4.  
 

Cuando mi hijo/a está irritable, puedo identificar las causas (ej.: me 
doy cuenta si está mal genio porque tuvo un día "difícil" en el colegio)  

C/N  A/V  C/S  S  

5.  
 

Ayudo a mi hijo/a, a que reconozca sus emociones y les ponga 
nombre (ej., le digo "eso que sientes es miedo", "tienes rabia", "te ves con 
pena")  

C/N  A/V  C/S  S  

6.  
 

Reservo un momento exclusivo del día para compartir con mi 
hijo/a (ej., le leo un cuento antes de dormir)  

C/N  A/V  C/S  S  

7.  
 

Mi hijo/a y yo conversamos de los temas que a él o ella le interesan 
(ej., conversamos sobre sus amigos del colegio, sus series de televisión o sus 
cantantes favoritos)  

C/N  A/V  C/S  S  

8.  
 

Logro ponerme en el lugar de mi hijo/a (ej.: en una discusión entiendo 
su punto de vista)  

C/N  A/V  C/S  S  

9.  
 

Cuando mi hijo/a está estresado, me busca para que lo ayude a 
calmarse (ej., cuando está enfermo o ha tenido un problema en el colegio)  

C/N  A/V  C/S  S  

10.  
 

Cuando mi hijo/a pide mi atención, respondo pronto, en poco 
tiempo  

C/N  A/V  C/S  S  

11.  
 

Con mi hijo/a, nos reímos juntos de cosas divertidas  C/N  A/V  C/S  S  

12.  
 

Cuando mi hijo/a llora o se enoja, lo ayudo a calmarse en poco 
tiempo  

C/N  A/V  C/S  S  

13.  
 

Mi hijo/a y yo jugamos juntos (ej., a deportes, videojuegos, juegos de 
mesa...)  

C/N  A/V  C/S  S  

14.  
 

Le demuestro explícitamente mi cariño a mi hijo/a (ej., le digo “hijo/a, 
te quiero mucho" o le doy besos y abrazos)  

C/N  A/V  C/S  S  

15.  
 

Cuando mi hijo/a no entiende una idea, encuentro otra manera de 
explicársela y que me comprenda (ej., le doy ejemplos de cosas que 
conoce)  

C/N  A/V  C/S  S  

16.  Hablo con mi hijo/a sobre sus errores o faltas (ej., cuando miente, 
trata mal a otro, o toma algo prestado sin permiso)  

C/N  A/V  C/S  S  

17.  
 

Converso con mi hijo/a algún tema o acontecimiento del día, para 
que aprenda (ej., sobre alguna noticia importante, lo que está aprendiendo 
en el colegio)  

C/N  A/V  C/S  S  

18.  
 

Le explico cuáles son las normas y límites que deben respetarse (ej., 
horario de acostarse, horario de hacer tareas escolares, responsabilidades 

C/N  A/V  C/S  S  
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en la casa, uso de internet)  
19.  
 

Le explico que las personas pueden equivocarse  C/N  A/V  C/S  S  

20.  
 

Me disculpo con mi hijo/a cuando me equivoco (ej., si le he gritado o 
no he cumplido una promesa)  

C/N  A/V  C/S  S  

21.  
 

Lo acompaño a encontrar una solución a sus problemas por sí 
mismo/a (ej., le doy "pistas" o le hago preguntas para que tenga éxito en 
una tarea, sin darle la solución)  

C/N  A/V  C/S  S  

22.  
 

Lo motivo a tomar sus propias decisiones, ofreciéndole alternativas 
de acuerdo a su edad (ej., elegir su ropa o qué película quiere ver)  

C/N  A/V  C/S  S  

23.  
 

En casa, logro que mi hijo/a respete y cumpla la rutina diaria (ej., 
horario de televisión, horario de acostarse, horario de comida)  

C/N  A/V  C/S  S  

24.  
 

Cuando se porta mal, mi hijo/a y yo buscamos juntos formas 
positivas de reparar el error (ej., pedir disculpas, ordenar su pieza, 
ayudar a un hermano chico en las tareas)  

C/N  A/V  C/S  S  

25.  
 

Le enseño a mi hijo/a cómo debe comportarse en la calle, 
reuniones, cumpleaños…  

C/N  A/V  C/S  S  

26.  
 

Le explico cómo espero que se comporte antes de salir de casa (ej., ir 
a comprar a la feria, "esta vez no me pidas que te compre cosas", "no te 
alejes de mí en la calle")  

C/N  A/V  C/S  S  

27.  
 

Me relaciono con los amiguitos, primitos o vecinitos actuales de mi 
hijo/a (ej., converso con ellos/ellas en un cumpleaños, o cuando vienen de 
visita)  

C/N  A/V  C/S  S  

28.  
 

Me relaciono con las familias de los amigos, primos o vecinos 
actuales de mi hijo/a  

C/N  A/V  C/S  S  

29.  
 

Me mantengo informado/a de lo que mi hijo/a realiza en la escuela 
(ej., pregunto a la profesora o a otro apoderado)  

C/N  A/V  C/S  S  

30.  
 

Asisto a las reuniones de apoderados en la escuela  C/N  A/V  C/S  S  

31.  
 

Cuando no estoy con mi hijo/a, estoy seguro/a que el adulto o los 
adultos que lo cuidan lo tratan bien  

C/N  A/V  C/S  S  

32.  
 

Le enseño a mi hijo/a a reconocer en qué personas se puede confiar 
(ej., a quién abrirle la puerta y a quién no, que nadie puede tocarle sus 
partes íntimas)  

C/N  A/V  C/S  S  

33.  
 

Cuando la crianza se me hace difícil, busco ayuda de mis amigos o 
familiares (ej., cuando está enfermo/a y tengo que ir al colegio, cuando me 
siento sobrepasada)  

C/N  A/V  C/S  S  

34.  
 

Averiguo y utilizo los recursos o servicios que hay en mi comuna 
para apoyarme en la crianza (ej., el Consultorio, la Municipalidad, los 
beneficios del Chile Crece Contigo)  

C/N  A/V  C/S  S  

35.  
 

Si tengo dudas sobre un tema de crianza, pido consejos, orientación 
y ayuda  

C/N  A/V  C/S  S  

36.  
 

En casa, mi hijo/a cuenta con materiales para estimular su 
aprendizaje acordes a su edad (ej., pinturas, instrumentos musicales, 
juegos de ingenio, etc.)  

C/N  A/V  C/S  S  

37.  
 

En casa, mi hijo/a lee libros y cuentos apropiados para su edad  C/N  A/V  C/S  S  

38.  
 

Superviso la higiene y cuidado que necesita (ej., lavarse los dientes, 
bañarse, vestirse)  

C/N  A/V  C/S  S  

39.  
 

Mi hijo/a puede usar un espacio especial de la casa, para jugar y 
distraerse  

C/N  A/V  C/S  S  

40.  
 

En casa, logro armar una rutina para organizar el día de mi hijo/a  C/N  A/V  C/S  S  

41. 
Logro que mi hijo/a se alimente de forma balanceada para su edad 
(ej., que coma verduras, frutas, leche, etc.)  

C/N  A/V  C/S  S  
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42. Mi hijo/a anda limpio y bien aseado  C/N  A/V  C/S  S  

43.  
 

Llevo a mi hijo/a a controles preventivos de salud  C/N  A/V  C/S  S  

44.  
 

La crianza me ha dejado tiempo para disfrutar de otras cosas que 
me gustan (ej., juntarme con mis amigos, ver películas)  

C/N  A/V  C/S  S  

45.  
 

Dedico tiempo a pensar cómo apoyarlo/a en los desafíos propios de 
su edad (ej., cómo apoyarlo si tiene problemas de aprendizaje en la escuela, 
o si le cuesta hacer amigos)  

C/N  A/V  C/S  S  

46.  
 

Antes de relacionarme con mi hijo/a, me limpio de rabias, penas o 
frustraciones (ej., respiro hondo antes de entrar a casa)  

C/N  A/V  C/S  S  

47.  
 

Reflexiono sobre cómo superar las dificultades de relación que 
pueda tener con mi hijo/a  

C/N  A/V  C/S  S  

48.  
 

He logrado mantener un clima familiar bueno para el desarrollo de 
mi hijo/a (ej., las discusiones no son frente al niño/a; hay tiempo como 
familia para disfrutar y reírnos)  

C/N  A/V  C/S  S  

49.  
 

Me doy espacios para mí mismo/a, distintos de la crianza (ej., 
participar de una liga de fútbol, grupos de baile, etc.)  

C/N  A/V  C/S  S  

50.  
 

Siento que tengo tiempo para descansar  C/N  A/V  C/S  S  

51.  
 

Dedico tiempo a evaluar y pensar sobre cómo se está desarrollando 
mi hijo/a (ej., si está aprendiendo en el colegio lo que se espera para su 
edad, si su estatura y peso está normal, etc.)  

C/N  A/V  C/S  S  

52.  
 

Siento que he logrado mantener una buena salud mental (ej., me 
siento contenta/o, me gusta cómo me veo)  

C/N  A/V  C/S  S  

53.  
 

Me he asegurado de que mi vida personal no dañe a mi hijo/a (ej., si 
tengo peleas con mi pareja son en privado, no delante de mi hijo)  

C/N  A/V  C/S  S  

54.  
 

Logro anticipar los momentos difíciles que vendrán en la crianza, y 
me preparo con tiempo (ej., me informo de cómo ayudarle en su 
desarrollo sexual, etc.)  

C/N  A/V  C/S  S  

Consentimiento informado de la entrevista 

Ud. ha sido invitado a participar en una investigación denominada “Análisis del impacto de 

los talleres de inteligencia emocional y creatividad en las competencias de parentalidad 

positiva de las familias de niños y niñas con altas capacidades intelectuales”. Tiene como 

objetivo conocer el efecto que tuvo el taller para familias de niños y niñas ACI del Servicio de 

Neuropsicología, Área Infantil, de la Universidad de Córdoba, sobre las competencias 

parentales.  

La siguiente investigación está a cargo de la estudiante Delfederico Florencia, alumna 

del tramo final de la Lic. en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, quien 

actualmente lleva 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 y media. 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. 
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Por cualquier duda o consulta puede comunicarse al siguiente correo electrónico: 

flor11d@gmail.com 

Desde ya, se agradece su participación.  

Firmas: ……………………………………………………………………… 

Entrevista 

Pensando en un antes y un después del paso por el taller de acompañamiento a 

familias de niños y niñas ACI: 

¿Sienten que el taller cambió la forma en que perciben, interpretan y responden a la 

conducta de sus hijos? ¿Cómo? 

Luego del taller, ¿Notaron cambios en su involucramiento en las actividades del/a 

niño/a? 

¿Han notado cambios en las estrategias empleadas para potenciar la autonomía del/a 

niño/a? (tanto en lo emocional como en lo académico) 

¿Sienten alguna diferencia en las estrategias que implementan al momento de 

establecer normas y hacerlas cumplir? 

¿Ven cambios en la forma de organizar el día a día del/a niño/a? 

A partir de lo aprendido en el taller ¿Han buscado otras fuentes de apoyo y 

acompañamiento? 

Si definimos meta-parentalidad como la tarea de repensar sus prácticas de parentalidad 

y monitorear sus efectos ¿Pueden decir que han notado cambios en este aspecto? 

El intercambio con otros/as papás y mamás, ¿Les ayudó a implementar medidas de 

autocuidado parental, es decir que favorezcan el cuidado de su salud física y mental? 

 


