
 

 
 

                                

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Práctica Supervisada en Investigación 

 

 

 

 

 

 

“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas 

Capacidades Intelectuales (ACI)” 

 

 

 

Autoras: 

Barrionuevo, Paula María Florencia     37462955 

Wodiani, Tamara Maida                       34946533 

 

Directora: Dra. Irueste, Paula. 

CÓRDOBA, 2019  

  



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

Barrionuevo y Wodiani    2 

Agradecimientos 

Se culmina una etapa llena de aventuras, aprendizajes, transformación y evolución, lo que 

nos permite poder estar aquí y saber a dónde queremos ir. 

Esto no hubiese sido posible sin las personas que marcaron nuestro camino. 

A nuestra familia, por el apoyo constante, por dejar crecer a esas niñas que tenían miles 

de sueños por cumplir, por no ponerles techo; por dejarlas ser libres, autónomas y lo más 

importante, por darles alas para poder volar y un hogar a dónde volver. 

A ellas que siguen ahí adentro y que de vez en cuando se escabullen para dar color a 

nuestro mundo y seguir jugando a crear. 

A Paula Irueste, nuestra mujer eminente, creadora, generosa, que nos inspira y logra 

relucir nuestra mejor versión. Gracias por creer en nosotras. 

Al SNPI, nuestro refugio en este tramo, que nos permitió ser profesionales sin perder 

nuestra esencia. 

A las Coordinadoras que con la magia de sus consejos y cariño nos acompañaron. 

A los cómplices tesistas, gracias por el apoyo, las risas, el compañerismo y  el empuje. 

A nuestras Duplas, Eve y Juli gracias por brindarnos la posibilidad de poder Ser, tanto en 

lo personal como en lo profesional, por la luz y la frescura de siempre. 

Gracias a este gran equipo por ser una red de contención y amor. 

A los peques, por las risas, los juegos, por acercarnos a su mundo lleno de sabiduría. 

Y gracias a los papás, por su predisposición y tiempo. 

A Gastón, que con su arte le dio cuerpo a nuestras ideas, para hoy poder plasmarlas. 

A Leti, que a través de su talento en las fotos, nos dejo un hermoso recuerdo.  

A los amigos que son alivio y compañía en este camino, haciéndolo más fácil. 

A los loops eternos de nuestras canciones bizarras y al mate frío o caliente. 

A nuestra fiel compañera perruna,  Lupi por las largas horas de espera. 

Gracias a los vínculos que sirven siempre de sostén. 

  



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

Barrionuevo y Wodiani    3 

A mis papás, por ser mis promotores de sueños, por confiar y creer en mí, por desear y 

anhelar siempre lo mejor para mi vida, por las palabras de aliento, los consejos, por 

enseñarme  que para volar sólo hay que desplegar las alas. Que con esfuerzo y humildad 

todo se puede conseguir. Gracias a mi mamá por brindarme  los abrazos más cálidos, que 

tanto bien me hacen. A mi papá por sus largas horas de consejos y por no permitir que nada 

me falte. 

A mis héroes en este lío, mis hermanos: Martín, Leo y Vale, gracias por el amor, los abrazos, 

la  incondicionalidad  y por sostenerme cuando siento que caigo. A Kilian por elegirme como 

su madrina. 

Gracias a toda  la familia por la fuerza, el apoyo y por acompañarme a pesar de las 

distancias. A mis primos y primas, por ser hermanos/as, amigos  y un refugio constante de 

encuentros. 

A los peques de la familia, por contagiarme  de esa luz y energía abrumadora  que los 

caracteriza, gracias por permitir que  mi niña siga sumergiéndose en  su  mundo mágico. 

A mis amigas eternas que están ahí, con  sus  abrazos, sus palabras y por acompañarnos en 

esta  vida y que sin dudas no hay nada más lindo que recorrerla  juntas.  

A las amigas  que me regalo la facu desde el comienzo a hasta el final, por las risas y la 

complicidad. En especial a Yami por ser un pilar en todo este camino, por el amor y por ser 

ese abrazo en los días buenos y en los no tanto.  

A Pau Irueste por enseñarme que además de conocimientos también importa la calidez 

humana, gracias por la confianza y por ser esa estrella titilando, cuando estaba parada sin 

saber a dónde ir y por extender tu mano, para conocer espacios hermosos. 

A Tami mi compañera en este proyecto corazón,  que con sus ganas, su compañerismo, y su  

energía  hizo que todo sea más  fácil, por los mates que eran  puentes de charlas e 

intercambio  y  por el cariño que mantiene todo en armonía.  

A las personas que con cosas simples, aportaron  para  estar hoy acá.  

A mis Abuelos  que siguen estando presente en mi vida, en forma de luz  y  sabiduría,  gracias 

por el amor  y los valores que me brindaron, sin dudas es un privilegio ser su nieta. 

 

Paula  

 

  



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

Barrionuevo y Wodiani    4 

A mi mamá, mi gran maestra en esta vida. Con vos aprendí a amar la vida y a ser quien 

soy hoy. Gracias por el apoyo, por las infinitas veces que me escuchaste y el amor 

incondicional. Gracias por creer en mí siempre y ayudarme a crecer. 

A mi papá, que a su manera me enseño a reconstruirme, a replantearme y luchar por mis 

convicciones y ser la mujer que soy. 

A mi familia. Por los consejos que me reconfortaron, la ayuda constante, los valores que me 

hicieron fuerte. Porque supieron estar, pero sobre todo, ser, incluso a kilómetros. 

A mi baba Albina que con su don creador logro formar esta familia, nutriéndola de amor 

y unión. A mi baba Yenka que hoy en forma de energía me sigue cuidando. 

A los peques de la familia, en los cuales me veo muchas veces reflejada y que siendo tan 

pequeños albergan una grandeza admirable. 

A Lupita. Mi amor y mi compañera incondicional de 4 patas. Con ella aprendí  que el 

amor es transparente y  que se puede conectar con las cosas simples de la vida. ¡Es tan lindo 

poder descansar en vos, con pelitos en la ropa! 

A Pau Irueste. Que con su sonrisa y su amor me enseñó que las cosas hechas con Pasión, 

salen mejor. Gracias por creer en mí, por los abrazos, por las oportunidades, por los 

espacios llenos de magia que creaste y en los que soy muy feliz. 

A Pau, mi compañera en este proyecto. Gracias por tus ideas, por la capacidad de calmar 

mis ansiedades. Por la cantidad de mates y comida compartidos. Por ser complemento, y por 

el amor puesto en este proyecto. Sin duda no hubiese sido igual sin vos.  

A mis amigas y amigos de la vida, que elijo cada día. Donde siempre encontré una 

palabra de aliento, cuando las cosas pesaban. Por todo el cariño que supieron darme, aún 

sin pedirlo. Por cada abrazo que me recompuso. Por los infinitos “¡Todo va a estar bien!” 

A las amigas y los amigos que me dio la Facu. Cómplices en este camino. Que fueron 

testigos de los nervios, de la ansiedad, que estuvieron en las malas y también festejando los 

logros. Que siempre tuvieron las palabras justas para recordar la meta. 

A todas esas personas que fueron puente para abrir los caminos y poder estar donde 

estoy. 

 

Tamara 

  



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

Barrionuevo y Wodiani    5 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por un mundo donde  

seamos socialmente iguales,  

humanamente  diferentes y  

totalmente  libres”. 

 

Rosa  Luxemburgo. 

  



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

Barrionuevo y Wodiani    6 

Índice 

  

Resumen ........................................................................................................................... 9 

Introducción ................................................................................................................... 12 

Fundamentación y Antecedentes ..................................................................................... 14 

Marco Teórico ................................................................................................................ 19 

1. Altas Capacidades Intelectuales ......................................................................... 19 

1.2. Reseña Histórica ............................................................................................ 19 

1.3. Aproximación Conceptual .............................................................................. 21 

1.4. Diferenciación Conceptual ............................................................................. 22 

1.5. Modelos Teóricos de las Altas Capacidades Intelectuales ............................... 24 

1.6. Características de niños y niñas con Altas Capacidades Intelectuales ............. 30 

1.7. Perfiles de Niños y Niñas de Altas Capacidades Intelectuales......................... 34 

1.8. Mitos sobre los Niños y Niñas de Altas Capacidades Intelectuales ................. 35 

2.1. Aproximación Conceptual ................................................................................ 37 

2.5. Rol en base al Género ....................................................................................... 40 

3. Altas Capacidades y  Género ............................................................................. 41 

3.1. Niñas, Jóvenes y mujeres con altas capacidades intelectuales ............................ 42 

Planteamiento del Problema............................................................................................ 51 

Objetivos ........................................................................................................................ 53 

Metodología ................................................................................................................... 55 

1. Tipo de Estudio y Diseño. .................................................................................. 55 

2. Población y Muestra. ......................................................................................... 55 

3. Técnicas e Instrumentos..................................................................................... 56 

4. Procedimiento ................................................................................................... 60 

5. Análisis de Datos ............................................................................................... 61 

6. Consideraciones Éticas ...................................................................................... 62 

Resultados ...................................................................................................................... 65 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

Barrionuevo y Wodiani    7 

Discusión...................................................................................................................... 108 

Limitaciones ................................................................................................................. 121 

Conclusiones ................................................................................................................ 124 

     Bibliografía .................................................................................................................. 128 

Anexo ........................................................................................................................... 137 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        
 8 

 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        
 9 

Resumen 

Introducción: Teniendo en cuenta las importantes transformaciones que se vienen gestando en 

el contexto social en el cual nos desarrollamos, creemos de suma importancia hablar de género 

y altas capacidades intelectuales como términos vinculados entre sí. Por esta razón, esta 

investigación se centro en las concepciones de género en niños y niñas con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI). Objetivos: Conocer acerca de las concepciones de género en niños y niñas 

de 8 a 10 años con altas capacidades intelectuales de la ciudad de Córdoba, como así también 

describir el autoconcepto que poseen y discriminar los estereotipos que presentan en relación a 

las profesiones. Metodología: Para esto se llevo a cabo un estudio no experimental transversal 

descriptivo con un enfoque mixto (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

2006). La muestra estuvo constituida por 9 niños y niñas con indicadores de altas capacidades 

intelectuales. La recolección de datos se realizó, por medio de un taller dirigido a los niños y 

las niñas, en el cual se autoadministró la escala verbal para niños y adolescentes del 

autoconcepto de M. Casullo, (1990) y mediante entrevistas semidirigidas a los padres y 

madres. Resultados: Del análisis cualitativo se observó que la mayoría de los padres y madres 

manifestaron que las altas capacidades y el género no tienen relación. Tanto en los niños como 

las niñas, se percibió que no poseen estereotipos de género en las profesiones. Así mismo los 

resultados obtenidos por medio de la prueba no paramétrica U de Mann Whitney,  indicaron  

que  no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas con 

indicadores de ACI en relación al  Autoconcepto. 

  

Palabras Claves: Altas capacidades intelectuales – Género -  Autoconcepto. 
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Abstract 

Introduction: taking into account the important transformations that are taking place in the 

social context in which we develop, we believe it is extremely important to speak of gender 

and high intellectual abilities as terms linked to each other. For this reason, this research 

focuses on gender conceptions in children with high intellectual abilities (ACI).  Objectives: 

to learn about the gender conceptions in children between 8 and 10 years of age with high 

intellectual abilities in the city of Córdoba, as well as to describe the self-concept they 

possess and to discriminate the stereotypes they present in relation to the professions. 

Methodology: for this purpose a cross-sectional non-experimental descriptive study was 

carried out with a mixed approach (Hernández, Sampieri, Fernández, Collado and Baptista 

Lucio, 2006). The sample consisted of 5 boys and 4 girls with indicators of high intellectual 

capacity. The data was collected through a workshop for boys and girls, in which the verbal 

scale for boys and adolescents of M. Casullo self-concept (1990) was self-administered, and 

through semi-directed interviews with parents. Results: from qualitative analysis, it was 

observed that most fathers and mothers stated that high capacities and gender are unrelated. 

In both boys and girls, it was perceived that they do not have gender stereotypes in the 

professions. Similarly, the results obtained through the Mann Whitney U non-parametric test 

indicated that no statistically significant differences were found between boys and girls with 

ACI indicators relative to self-concept. 

  

 

 

Keywords: high intellectual abilities – Gender - Self-concept. 
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Introducción 

Las Altas Capacidades Intelectuales (ACI) siguiendo a Sastre-Riba (2008) consisten en una 

potencialidad intelectual elevada que es lo que la caracteriza, y no un rasgo de personalidad, 

ni una conducta escolar o un rendimiento concreto. Por tanto, la superdotación y el talento 

(simple o múltiple), son las formas en que se expresa la ACI. Estas han sido materia de 

estudio e investigación en todo el mundo, no siempre del mismo modo, con los mismos 

criterios y las mismas teorías (Pérez y Rodríguez Pérez, 2013). Por esto, fueron desarrollados 

diferentes métodos para su tratamiento.  

En Iberoamérica, a raíz de la declaración de la UNESCO de 1994, se toma a la educación 

como un derecho fundamental para los niños/as de ambos sexos; se entiende a éstos como 

sujetos con características, intereses, capacidades y necesidades que les son propios. Es bajo 

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

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

capacidades, proporcionándoles los recursos necesarios. (Benavides, Maz, Castro, Blanco, 

2004). Según los antecedentes investigados, este lema no sería del todo efectivo ya que se 

encuentra sesgado por diferentes variables. 

Una de ellas es el género, que se entiende, como “la asignación de atributos y conductas a 

los individuos según su pertenencia a un sexo biológico” (Boccardi, 2008). Es así que si 

hablamos de la relación de las altas capacidades intelectuales y el género, encontramos que 

los estereotipos sociales se interponen en el reconocimiento y la aceptación del talento de 

niñas y jóvenes (Peña, 2000). Es decir que el desarrollo de de los niños y niñas se encuentra 

atravesado por múltiples factores, entre ellos el contexto en el que están inmersos. A modo 

que, distintas circunstancias del entorno pueden impactar en mayor o menor medida, al 

favorecer u obstaculizar el desarrollo de las aptitudes intelectuales (Yuste Hernanz y Yuste 

Peña, 2012).  

Teniendo en cuenta las importantes transformaciones que se vienen gestando en el 

contexto social en el cual nos desarrollamos, creemos de suma importancia hablar de género y 

altas capacidades intelectuales como términos vinculados entre sí. Por esta razón, esta 

investigación se centrará en conocer acerca de las Concepciones de Género en niños y niñas 

con Altas Capacidades Intelectuales y poder así brindar, una aproximación conceptual que 

servirá como base para futuras investigaciones. 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        
 13 

  



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        
 14 

Fundamentación y Antecedentes 

Resulta fundamental para este proyecto de investigación, indagar los diferentes estudios 

que han hecho foco en las concepciones de Altas Capacidades, Superdotación y/o talento en 

relación al género para poder observar la relación existente entre ambas variables. Para esto, 

se tomaron distintas investigaciones de diferentes países, en las cuales se pudieron observar 

similares conclusiones.  

 En los 70, con los estudios de Renzulli (2000) se marca un hito en el desarrollo del campo 

de las altas capacidades intelectuales, con su modelo de Tres Anillos de la superdotación, y el 

Modelo de Enriquecimiento Tríadico, sienta las bases para toda la serie de desarrollos 

posteriores, que consideran a la superdotación ya no una cuestión estructural de la persona, 

sino una característica coyuntural (Castro Barbero, 2008).  

En cuanto a la literatura del tema que nos ocupa, pone de manifiesto, cómo la falta de 

comprensión ha sido destacada como una de las dificultades que más ha afectado al colectivo 

femenino. Es así, que Freeman (1996) habla de la existencia de una "barrera social invisible” 

que impide a las mujeres superdotadas desarrollar sus potencialidades, aumentando así 

considerablemente el número de personas que se encuentran en la denominación de 

“superdotación oculta”.  

Por ello, el género ha sido la piedra angular alrededor de la cual las relaciones sociales se 

han construido, lo que ha definido en la sociedad el papel que los hombres y las mujeres 

deben de cumplir. En efecto, ha colocado a la mujer en una posición dependiente frente al 

hombre al asociarla sólo con las habilidades emocionales y los roles de cuidado personal, 

mientras el hombre es asociado con las habilidades físicas e intelectuales y los roles de 

liderazgo y protección (Salomone, 2007). Es así que el sistema patriarcal ha cercenado en las 

mujeres su valía, el reconocimiento como seres únicos, distintos, tan capaces como los 

hombres. El mandato de género les “prohíbe” sobresalir y ser únicas, ser reconocidas por sus 

capacidades e inteligencias, atributos que han sido “destinados a los hombres”.  

En este sentido, la investigación: “Género, adolescencia y Altas Capacidades: un 

acercamiento a la afectividad” realizado por González González (2012) en la Universidad de 

Huelva, llega a la conclusión que es importante destacar conflictos en al ámbito personal, que 

tienen que ver con el  autoconcepto, ya que los estereotipos tanto referidos al género como a 
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la condición de altas capacidades juegan un papel fundamental en la mella de su autoestima.  

Las investigaciones referidas al autoconcepto son en ocasiones contradictorias, ya que por 

una parte, hay autores que sugieren la superioridad de los estudiantes de altas capacidades, ya 

que muestran un autoconcepto más positivo que sus pares no dotados, (Jiménez, 2005; Pérez 

y Domínguez, 1998). Sin embargo, autores como Milgram y Milgram, (1976) citado en Trillo 

Luque (2012), no han apreciado diferencias específicamente significativas en el autoconcepto 

de alumnos dotados y no dotados, aunque indican que el alumnado de altas capacidades 

obtiene un autoconcepto académico más positivo que sus compañeros de capacidad promedio. 

Hollingworth (1914) citado en Silverman (1999), hizo un gran aporte al  tema, 

investigando el potencial de las niñas, mujeres de altas capacidades y asumiendo la 

responsabilidad de demostrar que la mujer estaba tan dotada como el hombre, lo que le llevó a  

exponer que las diferencias existentes entre ambos se debían a la desigualdad de 

oportunidades, y a vincular la escasa presencia de mujeres eminentes con aspectos 

sociológicos.  

 En concordancia, un estudio realizado por Rodríguez (2001) en la Universidad de llles 

Balears, consistió en analizar el reconocimiento de hombres y mujeres célebres por 

estudiantes universitarios. La conclusión fue que, el número de mujeres reconocidas, era muy 

inferior al de hombres; además, fue similar y en ocasiones incluso inferior al número de 

respuestas que obtuvieron los hombres inexistentes. La variable sexo de las personas 

encuestadas no fue significativa en relación con el conocimiento de mujeres ilustres a través 

de la hisoria. Ambos grupos, hombres y mujeres, conocían mayoritariamente a personajes 

masculinos destacables y desconocían a los femeninos.  

Así mismo, Pérez Sánchez (2002) en el artículo: Mujeres Superdotadas y Sociedad: Del 

“Burka” Al Síndrome de Abeja Reina, hace referencia al gran desconocimiento social de la 

existencia de estas mujeres, mujeres ocultas socialmente aunque no estén físicamente 

obligadas a cubrirse con un “burka”. Esta situación impide que existan modelos previos o 

reconocimiento social y hace que cada mujer con alta capacidad tenga que abrir un camino 

nuevo por no decir “reinventar la historia”.  

A lo largo del S.XX, numerosas investigaciones sobre las diferencias por sexo entre los 

estudiantes son reunidos por primera vez por MaCoby y Jacklin (1974). En su recopilación 

estas autoras establecieron el número limitado de áreas en las que había diferencias 
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significativas reales, como el bien conocido que desde los once años las niñas tienen mejores 

resultados en las pruebas de rendimiento verbal, mientras que los niños los tienen en 

capacidad espacial un poco después. 

Además es importante destacar las investigaciones que han realizado Pérez y  Domínguez 

(2000), la cual muestra, la preocupante situación de las adolescentes superdotadas, baste 

recordar algunos datos, un porcentaje de 70% de chicos y 30% de chicas, indica la situación 

social de la mujer con alta capacidad intelectual. Por otra parte, en edades tempranas, en 

donde  las presiones sociales son menores, se detecta un número aproximado de niños y niñas. 

En alumnos/as de 6 a 12 años las proporciones encontradas en investigaciones recientes, han 

sido de 52% chicos y 48% de chicas. Este dato lo corrobora el número de alumnos/as que 

asiste a programas especiales. Sin embargo, la asistencia al mismo, partir de 12 años, varía en 

la proporción de 25% de chicas y 75% de chicos.  

En relación a esto, de trabajos realizados en España también se obtienen datos similares, 

así los resultados de un estudio llevado a cabo en la Comunidad de Madrid para la 

identificación del alumnado de altas capacidades en Educación Primaria en la edad de seis a 

doce años, indican que de 213 estudiantes identificados, 115 eran niños y 98 niñas, existiendo 

una diferencia de hasta ocho puntos en la identificación de estas respecto a los varones, pero 

que en una investigación en la misma comunidad en Educación Secundaria se evidencia un 

descenso de mujeres respecto a los varones en edades comprendidos de 12 a 16 años, los 

resultados obtenidos fueron de 130 estudiantes, de los cuales 91 eran niños (70%), mientras 

que 39 eran niñas, un 30%. Estos datos evidencian el descenso en la detección femenina 

durante la Educación Secundaria respecto a la primaria en relación a los chicos. Y en la vida 

adulta el número de hombres excede al de mujeres, tengan o no altas capacidades, en los 

puestos de alto liderazgo científico y social (Rodríguez, 2008).  

Esto se puede observar en el paso de la niñez a la adolescencia; mientras que las niñas se 

caracterizan por ser activas, con buenos resultados, grandes aspiraciones y vivas fantasías 

sobre su futuro profesional, hacia los 14 años se ha reportado que esta situación cambia. Es 

decir, en la infancia las niñas son recompensadas por su éxito intelectual y en la adolescencia 

por su  éxito social y conformismo. Terman (1975) y Kerr (2000) citado en Pérez (2002). Por 

lo tanto se manifiesta que los estereotipos sociales se hacen más presentes en la vida de las 

estudiantes con talento en esta  transición, es así que a partir de los 13 años la cantidad de 

niñas que forman parte de los programas que desarrollan el talento disminuye 
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considerablemente del 48% en primaria al 27% en secundaria (Domínguez, 2002).  

Otras investigaciones concluyeron que no existen diferencias consistentes con respecto al 

valor de las puntuaciones en matemáticas, entre niñas y varones de 7 a 18 años. Los autores 

consideran que las pequeñas diferencias encontradas se deben a diferencias culturales, a la 

curricula o a las prácticas de enseñanza, pero sin cuestionar el grupo y las características 

propias del mismo. Sin embargo se han encontrado diferencias significativas, a favor de los 

varones, cuando se evalúa autoconcepto, intereses y motivación. Además se encontró que las 

chicas, más frecuentemente que los chicos, piensan que deben trabajar más duro para obtener 

buenos resultados y muestran menos confianza en su habilidad matemática (Goetz et al., 

2008). 

Por otro lado, investigaciones llevadas a cabo por la Confederación de Consumidores y 

Usuarios (CECU), en el año 2002 y por Plaza (2005, 2009) confirman la transmisión de 

estereotipos de género desde los medios de comunicación social. Ambos realizaron un análisis 

del contenido de una serie de revistas juveniles, con el fin de determinar el impacto que estas 

revistas podían tener en los adolescentes. En estos estudios se observó que la mayoría de las 

revistas se relacionan con características de los roles de género femeninos, existiendo una 

mayor presencia de modelos masculinos asociados con la música o el cine y proporcionando 

una imagen distorsionada de las chicas, al mostrar mujeres únicamente preocupadas por la 

moda, famosos y relaciones pasajeras.  

Con respeto a  los estudios referidos a la elección de Itinerarios educativos y profesionales 

de mujeres con altas capacidades evidencian diferencias atendiendo a los estereotipos de 

género. Son varios los autores que han sugerido diferencias en los itinerarios profesionales de 

las chicas de capacidad superior respecto a los chicos, dado que estas eligen carreras 

tradicionalmente consideradas femeninas. Siguiendo a Jiménez (2007), los modelos 

profesionales maternos que se ofrecen a las chicas, según las investigaciones demuestran que 

aún se continúan proporcionando modelos conforme al rol estereotipado de género, como 

puede ser el abandono del mundo laboral para el cuidado de la familia o la asunción de 

mayores responsabilidades en el hogar a diferencia de los hombres. Sin embargo se ha 

observado un cambio respecto a la socialización de las chicas (Freeman, 2003, 2004), ahora 

parece que los padres apoyan a sus hijas en igualdad de condiciones que a los chicos, apoyo 

que se percibe, sobre todo, en las madres.  
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Marco Teórico 

1. Altas Capacidades Intelectuales  

1.2.Reseña Histórica  

De acuerdo con el recorrido histórico que realiza Touron (2004) se considera que el 

concepto de Superdotación ha sido ligado al estudio de la  inteligencia. Es decir, se ha 

centrado en la capacidad mental o la capacidad para resolver problemas.  

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

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

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

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

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

2001).  

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

seleccionar a los estudiantes según las características intelectuales que estos tuvieran 

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

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

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

Así pues, Terman (1925) citado en Peña del Agua (2001) sostiene que los resultados 

obtenidos con las escalas aportan el criterio de selección de inteligencia. Es así que, Castelló 

y Battle (1998) consideran que este autor, fue el padre del coeficiente intelectual de 

desviación proponiendo que la persona superdotada debía poseer un CI superior a 130.  

Estos modelos monolíticos mencionados evalúan la inteligencia a partir de test 

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

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

considerados como el primer procedimiento objetivo para detectar a los/as superdotados/as 

(Peña del Agua, 2001).  

Con esto se puede inferir, que el concepto de superdotación ha sido ligado al estudio de la 

inteligencia, y durante la mayor parte del siglo XX no se lo ha distinguido del concepto 

talento o bien se han utilizado de forma imprecisa y confusa, ya que la persona que se 
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destacaba por su inteligencia lo hacía en cualquier ámbito de acción cognitiva (Castello y 

Batlle, 1998), por lo tanto no había un acuerdo entre los autores para definir este concepto. 

 Es así, que a partir de los 50´, comienzan a surgir los modelos multifactoriales que 

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

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

(1998) quien postuló que la inteligencia estaba constituida por una serie de componentes 

básicos y esencialmente independientes entre sí, de la combinación de los cuales se obtenía el 

rendimiento intelectual como resultado. Por su parte, Guilford (1967) citado en Tourón 

(2004) también desarrolló un nuevo concepto de inteligencia humana que superó las 

concepciones unidimensionales ligadas al CI. 

Por lo tanto, estos autores abandonan la visión unitaria, otorgando preeminencia a aptitudes 

diferenciadas y especializadas al conceptualizar la inteligencia como constituida por diversas 

aptitudes básicas e independientes entre sí. Siendo desglosada en factores específicos y 

obteniendo puntuaciones  precisas para cada uno de ellos. (Castelló y Batlle, 1998).  

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

dentro de la teoría intelectual por un nuevo paradigma: el cognitivo. Este concibe a la 

inteligencia como la capacidad de procesamiento de la información, permitiendo de esta 

manera, una posición de mayor complejidad y superadora de los postulados previos (Newell 

et al 1989 citado en Castelló y Batlle, 1998). A partir del avance de este paradigma, la noción 

de superdotación es concebida, como la disposición elevada en todos y cada uno de los 

recursos intelectuales. A su vez, se introduce otro elemento esencial para la identificación de 

superdotación, que no se haya especificado en los instrumentos psicométricos. Este es, la 

posibilidad de que los diversos recursos se combinen para la resolución eficaz de determinado 

problema. 

Es decir, se comienza a entender a la superdotación como un fenómeno potencial, que 

puede evolucionar junto con el desarrollo del sujeto a partir de la interacción entre la 

capacidad innata y un apoyo adecuado del ambiente (Touron, 2004). Asimismo, dan lugar al 

reconocimiento de la noción de talento, que implica mayor especificidad, al tratarse de 

aptitudes elevadas en alguna de las modalidades de procesamiento evaluadas (Castelló y 

Batlle, 1998).  

Lo anteriormente desarrollado, se vincula con los aportes de Sternberg (1986), citado por 
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Peña del Agua (2004), quien sostiene que si bien los test de CI proporcionan medidas útiles, 

no sirven para dar cuenta de todos los aspectos de la inteligencia, razón por la cual resultan 

incompletas e inadecuadas para el proceso de detección de niños superdotados. Es así que, el 

autor mencionado, junto con Gardner, en el contexto del desarrollo de las nuevas teorías de la 

inteligencia, introducen postulados innovadores pluralizando la concepción tradicional. 

Ambos afirman la existencia de una variedad de fenómenos que interactúan y determinan a la 

inteligencia, la cual se encuentra constituida por capacidades diferentes pero relacionadas 

entre sí (Peña del Agua, 2004). Como resultado del nuevo paradigma, se originaron 

desarrollos teóricos que abandonan el concepto de la superdotación como una realidad dada, 

estática, para poder comenzar a considerarla como un constructo multidimensional que 

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

presente de diferentes formas y en distintos niveles dependiendo de las personas, las 

circunstancias y el momento de que se trate. 

 A partir de los años 70 aparece la primera definición oficial sobre superdotación como 

resultado de un informe de la Oficina Federal de Educación de los EE.UU, (citado en 

Fellautto, Tomasini y Vargas, 2016), la cual expresa lo siguiente: “Los niños dotados y 

talentosos son aquellos identificados por personas profesionales calificadas, quienes por 

virtud de habilidades destacadas, son capaces de un alto rendimiento. Estos son niños que 

requieren de programas educacionales diferenciados y servicios más allá de aquellos 

provistos normalmente por el programa regular de manera que se hagan cargo de su 

contribución a sí mismos y a la sociedad. Los niños capaces de un alto rendimiento incluyen 

aquellos con demostradas realizaciones, logros y/o habilidad potencial en cualquiera de las 

siguientes áreas: habilidad intelectual general, aptitudes académicas específicas, 

pensamiento creativo y productivo, habilidad para el liderazgo, artes visuales y 

entrenamiento” (Marland, 1972, pp.34).  

1.3.Aproximación Conceptual  

El concepto de Altas Capacidades Intelectuales, engloba los conceptos de superdotación y 

talento antes mencionados.  

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

intelectual elevada que es lo que la caracteriza, no un rasgo de personalidad, ni una conducta 
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escolar o un rendimiento concreto. La superdotación y el talento (simple o múltiple), son las 

formas en que se expresa la ACI. 

Comes, Díaz, Luque & Moliner (2008), definen al individuo con Altas Capacidades 

Intelectuales como aquel alumno que reclama una atención diferenciada, ya que precisa de 

manera indispensable una respuesta educativa acorde a sus capacidades para que su inclusión 

en el ámbito escolar sea exitosa. Estos sujetos presentan un nivel de rendimiento intelectual 

superior en una amplia gama de capacidades y aprenden con facilidad cualquier área o 

materia. Las diferencias son fundamentalmente cualitativas, es decir, presentan un modo de 

funcionamiento diferente a la hora de enfrentarse y resolver una tarea. Hay autores que 

distinguen los casos de superdotación extrema y así hablan de «superdotación de primer 

orden» (sujetos con productividad superior y CI mayor de 155) y «segundo orden» (CI entre 

125 y 130). 

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

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

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

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

manera eficiente. A la vez, siguiendo a Ferrándiz (2011), los niños y niñas superdotados/as y 

con talento son sujetos caracterizados por un alto rendimiento debido a las aptitudes 

excepcionales que poseen.  

1.4.Diferenciación Conceptual  

Dentro de las altas capacidades encontramos términos que generalmente son considerados 

como sinónimos pero nos resulta pertinente la diferenciación conceptual de estos.  

Castro Barbero (2008) distingue entre: 

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

matemático, verbal, musical. De este modo, siguiendo a Benito (2008) como la aptitud 

para lograr una ejecución superior en cualquier área de la conducta socialmente 

valiosa, pero limitada sólo a esas áreas.  

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

normal, pero que no alcanza niveles de desarrollo muy superior.  

- Prodigio: niños/as que logran ejecuciones sobresalientes en edades tempranas y con la 
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calidad de la obra de un adulto.  

- Superdotado, sobredotado, bien dotado y muy capaz: El concepto de superdotación 

ha ido cambiando de forma considerable, resulta difícil encontrar una unanimidad 

respecto a la definición del mismo. Dichos términos aluden a niños/as que se 

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

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

verbal, capacidad espacial. Refiriéndose a este, como un  estado al que se llega con la 

madurez.  

Por su parte, Peña del Agua (2001) menciona términos asociados a la superdotación, tales 

como: 

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

manifiesta tanto por debajo de la media en los infradotados como por encima de los 

superdotados. Generalmente se utiliza para denominar a niños con alto nivel de 

ejecución o con respuestas muy superiores a la media y que necesitan de la educación 

especial para poder desarrollar todo su potencial intelectual. 

-  Altas habilidades: son los comportamientos excepcionalmente competentes. Su 

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

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

la elevada competencia que demuestran resulta siempre de la combinación de 

múltiples factores personales y contextuales. Si bien puede ser indicio de 

superdotación o talento, puede también producirse de manera puntual en casos de 

precocidad y de estimulación precoz. 

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

produce una activación de recursos intelectuales en periodos tempranos y temporales. 

Su origen puede estar genéticamente determinado (maduración acelerada) o ambiental 

(estimulación precoz).  La precocidad intelectual puede confundirse con la 

superdotación y el talento, especialmente en edades tempranas, pero se puede 

discriminar al finalizar la maduración intelectual (entre 12 y 16 años, e incluso antes) 

cuando el sujeto presenta niveles normales de competencias. 

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

consideraba genio al sujeto que tenía un CI extraordinariamente elevado (superior a 

180), hoy se considera genio a esa persona que, dentro de su superdotación y su 

compromiso con la tarea, logra una obra original que trasciende a todas las culturas. 
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1.5.Modelos Teóricos de las Altas Capacidades Intelectuales  

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

compuesta tanto por modelos unidimensionales como multidimensionales.  

Modelos basados en el rendimiento 

Estos modelos consideran la conceptualización de la inteligencia basada en capacidades, es 

decir, presuponen la existencia de un determinado nivel de capacidad como condición 

necesaria pero no suficiente para un alto rendimiento (Pérez y Domínguez, 2006). Dentro de 

esta perspectiva, encontramos:  

Modelo de Los Tres Anillos de Renzulli  

 En su teoría entiende la alta capacidad intelectual como el producto de una sinergia de tres 

dimensiones de rasgos humanos, denominándose Teoría de los Tres Anillos; estas 

dimensiones serían:  

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

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

ejecutar respuestas adaptativas y apropiadas frente a situaciones nuevas, y la capacidad para  

elaborar el pensamiento abstracto (Tourón, 2004). La capacidad intelectual puede conocerse a 

través del CI, aunque no es la única forma para obtener dicha información. 

-Compromiso con la tarea y motivación: refiere a la implicación en la tarea. Se trata de 

sujetos que no sólo se involucran con un problema, sino que también lo hacen de una manera 

dedicada, total, resultando ser muy perseverantes (Tourón, 2004 & Ferrándiz, 2012).  

-Alto nivel de creatividad: Según Renzulli (citado en Ferrándiz García  2012) la creatividad 

es la capacidad de pensamiento divergente que favorece la búsqueda de soluciones o 

alternativas diferentes ante la presentación de un problema.  

 

Modelo de Gagné  

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

distinción entre superdotación y talento. Propone el término superdotación para  referirse a la 

posición y uso que hacen algunos sujetos de sus habilidades naturales sin que haya habido 

entrenamiento, el individuo las expresas de forma espontánea, al menos, dominando un tipo 

de habilidad. Este modelo comprende cinco áreas o dominios donde se manifiesta la 

superdotación: intelectual, creativo, socio afectivo, sensorio motor y “otros”.  
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 Dice el autor que las aptitudes se pueden observar de manera más fácil y directa en niños 

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

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

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

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

más se desarrollaran las habilidades naturales. En este modelo, las habilidades naturales o 

aptitudes actúan como la materia prima o los elementos constituyentes de los talentos, de esta 

relación se desprende que el talento implica la presencia de una media por encima de las 

habilidades naturales, uno no puede ser talentoso sin haber sido primero superdotado. Sin 

embargo, no funciona a la inversa. 

 

Modelo basados en las capacidades 

 Modelo de Gardner 

 Su teoría de las Inteligencias Múltiples asume una perspectiva amplia y pragmática de  la 

inteligencia. Entendiendo que esta no es única ni monolítica. Es así que, distingue ocho 

inteligencias (lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, cenestésica-corporal, 

intrapersonal, interpersonal y naturalística), las cuales se constituyen, se consolidan y 

adquieren preeminencia unas sobre otras, de acuerdo a las posibilidades brindadas por el 

entorno en el que tiene lugar la vida de las personas. No obstante, las distintas inteligencias 

interactúan entre sí de manera permanente y cualquier actividad humana requiere, para su 

concreción, de la complementación y combinación de varias de ellas y  no quiere decir que 

sobresaldrá en otras. (Gardner, 2005). Cada inteligencia comprende la habilidad requerida a 

los fines de tener éxito en la resolución de problemas, como así también en la elaboración de 

productos culturalmente necesarios. Cabe destacar que el autor concibe a la inteligencia como 

una capacidad susceptible de modificación y desarrollo. (Ademar Ferreyra y Pedrazzi, 2007).  

Modelos Cognitivos 

Los modelos cognitivos entienden la inteligencia como la capacidad de procesamiento de 

la información, entendida de forma global y compleja. Estos modelos han sido fundamentales 

para el cambio de concepción de la inteligencia, la creatividad y nuevas formas de 

identificación (Domínguez, 2002). 
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Modelo de Sternberg 

 Basándose en su Teoría Triarquica de la inteligencia, Sternberg (2005), desarrolla la teoría 

de la excepcionalidad en la que distingue dos tipos  de superdotados: los generales y los 

específicos. Los primeros parecen que tienen condiciones generales en la inteligencia 

componencial, experiencial y práctica. Deben poseer dotación en los  metacomponentes, el 

insight y el autoconocimiento de sus fortalezas y habilidades para aprovechar las primeras y 

encauzar las segundas. Los sujetos que poseen excepcionalidad específica, en cualquiera de 

las inteligencias o en un campo particular de las artes o del conocimiento, se dividían en 

cuatro tipos: 

 El primero, estaría formado por los sujetos que poseen una inteligencia 

componencial excepcional y serían individuos analíticos con capacidades especiales 

para planear, ejecutar y aprender; aprenden más rápido porque codifican, combinan y 

comparan selectivamente, y lo que aprenden lo transfieren.  

 El segundo tipo, estaría formado por los individuos que poseen una inteligencia 

experiencial excepcional, que suelen ser individuos sintéticos, intuitivos, reflexivos y 

creativos. Por tanto, tienen habilidades especiales para enfrentarse a todos los 

conocimientos y situaciones novedosas. 

 El tercer tipo estaría formado por los individuos que poseen una inteligencia 

práctica excepcional; son los que se adaptan, seleccionan y configuran fácilmente. 

Para hacerlo tienen que aplicar eficazmente su capacidad analítica y sintética a las 

interacciones sociales y al mundo cotidiano. No suele presentar problemas para 

captar los propósitos e intenciones de los otros manejando hábilmente la interacción 

social. 

 El cuarto tipo, sería el de talentosos y que son los que manifiestan 

excepcionalidad en algunos componentes de ejecución,  con más facilidad que en  

otros campos del conocimiento. 

Modelos Socioculturales 

 La necesidad de analizar y reflexionar acerca del influjo del contexto-familiar y educativo 

en el desarrollo humano, tanto a nivel cognitivo, socio-emocional y su relación con el 

aprendizaje, conlleva la aparición de los modelos denominados socioculturales. Parten de la 

idea de que los contextos condicionan las necesidades y los resultados del comportamiento 
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humano. Los modelos socioculturales, según Zuluaga (2011) ponen de relieve el 

protagonismo de las variables contextuales, ambientales y experienciales para pensar la 

superdotación. 

Modelo de Tannenbaum  

 El autor entiende que la superdotación se desarrolla a partir del interjuego entre el 

rendimiento excepcional de la persona, un entorno social favorable que lo potencie, y la 

valoración que la sociedad y la cultura le brindan a ese talento determinado. En este sentido, 

la sociedad y la cultura reconocen como talentosos a aquellos capaces de elaborar productos 

valorados por el entorno. (Ferrándiz, 2012). Para la definición de superdotación, en su 

carácter psicosocial, Tannenbaum (1983) propone cinco factores que la determinan:  

1) Capacidad general, como factor G.  

2) Aptitudes específicas, habilidades mentales primarias.  

3) Factores no intelectuales, como motivación y autoconcepto.  

4) Influencia del contexto familiar y escolar.  

5) Factor suerte: entendido como las oportunidades que se le presentan al sujeto a 

lo largo de su ciclo vital.  

Establece la existencia de dos tipos de superdotados, los productores y los catalizadores; 

define a los primeros como aquellas personas creadoras de conocimiento que puede ser 

revertido en beneficio de la sociedad; los segundos hacen referencia a los individuos que son 

relevantes por sus acciones sociales y humanitarias o por su actividad artística. 

Según Ferrándiz (2011), dicho modelo no es una teoría científica propiamente dicha sino 

más bien una aproximación al concepto de superdotación. La idea sobre la que gira el modelo 

de Tannembaum, es que se tiene que dar una coordinación perfecta entre el talento específico 

de la persona, un ambiente social favorable que le permita desarrollarlo y la capacidad de la 

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

sociedades se han considerado con igual importancia las distintas realizaciones excepcionales. 

Es la sociedad y su cultura la que determina la valía de un producto, la que hace acreedores de 
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capacidad y talento a aquellos capaces de elaborarlos y la que facilita o dificulta su 

realización. 

 Modelo de Interdependencia Tríadica de Superdotación de Mönks 

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

teoría expuesta por Renzulli al añadir una Tríada Social compuesta por familia, colegio y el 

grupo de iguales. Es por esto que su modelo se denomina “Modelo de la interdependencia 

tríadica”, la misma ofrece las oportunidades principales de interacción para conocer otras 

personas y aprender de ellas (Ferrándiz García, 2012). Los componentes sociales que 

incorpora este modelo como factor determinante, surge de la necesidad de cada individuo de 

“otros modelos significativos” como agentes de su desarrollo (Tourón, 2004).Por lo cual se lo 

considera un modelo de corte social, multifactorial e interaccionista, es así que una 

aproximación multidimensional debe incluir la personalidad como a los componentes sociales 

y factores determinantes (Ferrándiz García, 2012). El autor considera la superdotación como 

un fenómeno dinámico dependiente de las interacciones llevadas a cabo con éxito entre las 

características de la persona superdotada con el entorno social (Peña del Agua, 2001). 

Modelo Global de La Superdotación 

 Modelo propuesto por Pérez y Domínguez (1998), que surge tras la revisión de los 

diferentes modelos teóricos existentes sobre el desarrollo de la inteligencia humana; 

asimismo, recibe el influjo de las investigaciones que se han venido realizando en España. 

Tiene en cuenta, las propuestas de algunos modelos de rendimiento, como el modelo de 

Renzulli y hace hincapié en la interacción entre tres núcleos de factores: 

 Capacidad. 

 Creatividad. 

 Aplicación a la tarea. 

En este modelo las autoras distinguen siete núcleos de capacidad que pueden darse aislados 

o de forma compleja y recoger capacidades no intelectuales. Reconoce las diferencias en los 

estilos intelectuales, tanto en la aplicación como en el desarrollo de cada una de estas 

capacidades y las formas de "autogobierno mental". Incorpora en cada uno de estos ámbitos 

dos tipos de componentes que sus autoras han definido como elementos probables -que serían 
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aquellos que el sujeto va a desarrollar dadas sus capacidades y su contexto ordinario y 

elementos posibles que dependen de las oportunidades de enseñanza y del factor "suerte". En 

un segundo nivel sitúa los contextos (escolar, familiar y el entorno socio- económico) como 

factores determinantes en el desarrollo del talento. En el último componente del modelo 

sitúan los factores de personalidad, tales como el autoconocimiento y el autocontrol. Las 

autoras resumen las aportaciones de este modelo del siguiente modo: 

 Es un modelo de "coalescencia". Combinación de distintas variables sobre una 

base más cualitativa que cuantitativa. 

 La "inteligencia" como capacidad general (CI) es una condición necesaria pero 

no suficiente para el desarrollo de la superioridad. 

 Los elementos "posibles" y los contextos llegan a ser determinantes en el 

desarrollo de la capacidad superior. 

 La motivación y algunos factores de la personalidad, condicionan a medio y 

largo plazo las ejecuciones brillantes. 

Modelo de Conglomerados Complejos 

Este modelo ha sido propuesto por Castelló, y se basa en una serie de criterios como son: 

el contexto, los productos desarrollados por los sujetos, los factores implicados, la medición y 

el establecimiento de diferencias entre superdotado y talentoso (Castelló y Batlle, 1998). 

Establece por tanto, dos tipos de altas habilidades: 

 Superdotados: se refiere a grandes habilidades generales que se corresponden 

con un percentil 75 o superior en todas las áreas. 

 Talentosos: hace referencia a habilidades específicas en algún área del 

conocimiento. 

Según Castelló, éstos dependen directamente de los contextos sociales y de los valores 

socioculturales vigentes; de ahí que puedan pasar completamente desapercibidos. Castello y 

Batlle (1998) atienden a la siguiente clasificación para la identificación de los sujetos 

excepcionales: 

 Talentos simples: Cuando se sitúan en el percentil 95 o superior en una sola 

aptitud. 
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 Talentos múltiples: se sitúan en el percentil 95 o superior, hace referencia a 

dos o más aptitudes específicas. 

 Talentos complejos, superan el percentil 80, se refiere a la combinación de 

varias aptitudes específicas destacando entre estos: 

 Talento académico, cuando se combina el razonamiento verbal, el lógico y la 

memoria. 

❏ Talento figurativo, es el resultado de la combinación del 

razonamiento lógico y el espacial. 

❏ Talento artístico, el talento figurativo acompañado de la 

creatividad. 

❏ Talentos conglomerados: sería la combinación de los tres 

anteriores. 

En el 2002, estos autores también consideran que también forman parte de la 

superdotación, la inteligencia social, emocional o motora, que deben ser evaluadas con 

medidas apropiadas para lograr un percentil igual o superior al percentil 75, en todas las 

áreas. 

1.6. Características de niños y niñas con Altas Capacidades Intelectuales  

 Los niños y las niñas con Altas Capacidades Intelectuales son aquellos/as que se destacan 

en inteligencia general y en otras áreas del conocimiento, que logran aprendizajes con 

“facilidad en diferentes dominios, demostrando conductas por encima de las esperables a las 

de su grupo de referencia (Molina y Morata, 2015). 

 No existe una clasificación única para identificar niños/as con Altas Capacidades 

Intelectuales debido a que no constituyen un grupo homogéneo y, por lo tanto, pueden 

presentar  diferentes personalidades, intereses, circunstancias, etc.(Ribera, 2012) Si bien, 

existe una gran diversidad entre ellos/as, se pueden mencionar rasgos comunes.  

 Por esto siguiendo el análisis de Irueste (2012) hay coincidencia entre diferentes autores 

en señalar como características diferenciales de estos/as niños/as la marcada curiosidad y el 

interés por conocer nuevos datos, la manera de comprender y recordar la información con 

facilidad, la relación y conexión entre los conocimientos ya adquiridos y los nuevos 

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

la presencia de una alta concentración y persistencia en la tarea, la modalidad independiente 

de trabajo así como la capacidad de liderazgo, el alto nivel de aburrimiento ante las tareas 

repetitivas o rutinarias, son perfeccionistas y detallistas, presentan un vocabulario rico y 
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avanzado. 

 Es por este motivo que no se debe pasar por alto considerar que cada persona es única e 

irrepetible y por lo tanto no todos los niños con altas capacidades intelectuales presentan los 

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

Reyero y Fernández,2009).  

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

rasgos vinculados a niños con ACI: 

RENZULLI (1977) Los niños con altas capacidades: 

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

- Comprenden y recuerdan con facilidad la información que adquieren. 

- Muestran logros excepcionales en alguna materia. 

- Aplican los conocimientos adquiridos a nuevos campos del saber. 

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

- Son responsables con respecto a las tareas a desempeñar. 

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

- Se aburren con actividades rutinarias. 

- Prefieren trabajar independientemente necesitando poca ayuda del adulto. 

- Son originales y crean o modifican productos ya existentes. 

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

educación 

Primaria se caracteriza por los siguientes rasgos: 

- Hace dibujos complejos. 

- Tiene un amplio vocabulario. 

- Muestra buena memoria. 

- Alta capacidad de observación. 

- Es autónomo en la realización de las tareas. 

- Presenta habilidades de liderazgo. 

- Pregunta frecuentemente. 

- Es persistente en la realización de las tareas. 

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

astronomía. 

- Ve conexiones entre distintos conceptos. 

- Rehúye los ejercicios de tipo repetitivo. 
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- Tiene ideas novedosas y originales. 

- Manifiesta imaginación y fantasía. 

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

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

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

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

disincronías: 

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

encubrir una inmadurez emocional. 

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

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

Webb (1994), indicó que los niños y las niñas de altas capacidades mostraban una serie de 

atributos intelectivos y no intelectivos que podían estar asociados a determinados problemas 

potenciales e incidir sobre su conducta. Especificó la necesidad de atender a este perfil, 

aunque no era inherente a la aparición de conductas problemáticas, ya que esta 

caracterización constituía una serie de factores internos que unidos a factores externos como 

son los agentes socializadores (familia, escuela, pares y medios de comunicación), podrían 

desencadenar conductas desadaptativas o problemáticas. 

 Figura 1 

Fortalezas intelectivos - no intelectivos y  Problemas asociados. 

Fortalezas Problemas Asociados 

Rapidez en la adquisición y retención de 

la información 

Impaciencia con la lentitud de los otros, 

antipatía por lo rutinario y el entrenamiento 

repetitivo. 

Actitud investigadora, curiosidad, 

intelectual, motivación intrínseca; 

búsqueda del significado 

Hace preguntas desconcertantes, fuerza de 

voluntad, se resiste a la dirección, excesivos 

intereses, espera 

Habilidad para conceptualizar, abstraer y  

sintetizar, disfruta resolviendo problemas y 

con la actividad intelectual. 

Rechaza u omite detalles, se resiste a 

prácticas y ensayos, cuestiona los 

procedimientos de enseñanza. 

Establece relaciones de causa-efecto. 

 

Dificultad en aceptar lo ilógico 

(sentimientos, tradiciones, actos de fe). 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        
 33 

Sensibilidad, empatía hacia otros, deseo 

de ser aceptado por otros 

Sensible a la crítica y al rechazo de los 

compañeros, espera de los demás valores 

similares, necesidad de éxito y 

reconocimiento, puede sentirse diferente y 

alienado. 

Amor por la verdad, equidad y juego 

limpio 

Dificultad en ser práctico, preocupación por 

aspectos humanitarios. 

Disfruta organizando y estructurando 

cosas y personas, busca sistematizar 

Construye sistemas y reglas complicadas, 

puede ser percibido como mandón, mal 

educado o dominante 

Gran vocabulario y facilidad verbal; 

amplia información en áreas avanzadas 

Puede emplear las palabras para evadir 

situaciones, se aburre con el colegio y 

compañeros de su edad, percibido por otros 

como sabelotodo 

Disfruta organizando y estructurando 

cosas y personas, busca sistematizar 

 

Construye sistemas y reglas complicadas, 

puede ser percibido como mandón, mal 

educado o dominante. 

Pensamiento crítico, altas expectativas, 

autocritico, evalúa a terceros 

Crítico e intolerante frente a otros, puede 

descorazonarse o deprimirse, perfeccionista en 

demasía 

Creativo e inventivo, le gustan las 

formas 

nuevas de hacer las cosas 

Puede distorsionar planes o rechazar lo ya 

conocido, percibido por otros como distinto y 

desacompasado 

Observador persistente, dispuesto a 

considerar lo inusual, abierto a nuevas 

experiencias 

Enfoque o percepción muy intensos, 

ingenuidad ocasional 

Intensa concentración, atención amplia y 

sostenida en áreas de su interés, 

comportamiento dirigido hacia objetivos, 

persistencia 

Se resiste a la interrupción, descuida 

obligaciones o personas durante el trabajo que 

le absorbe, tozudez 

Gran energía, presteza, afán, periodos de 

intensos esfuerzos 

 

Frustración con la inactividad, su afán 

puede distorsionar a otros, programas, 

necesidad de estimulación continua, puede ser 

percibido como hiperactivo 

Independiente, prefiere el trabajo 

individualizado, confía en su capacidad 

Puede rechazar las aportaciones de padres y 

compañeros, inconformistas, puede ser poco 

convencional 

Diversos intereses y habilidades, 

versatilidad 

Puede parecer disperso y poco organizado, 

frustraciones por falta de tiempo, los otros 

pueden esperar de él logros continuos 
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Gran sentido del humor 

 

Ve lo absurdo de las situaciones, su humor 

puede no ser entendido por los compañeros, 

puede convertirse en el payaso para atraer la 

atención 

  

Los niños de altas capacidades intelectuales no muestran todas las características 

anteriormente citadas ni las tienen de manera uniforme. Esto hace que se den distintos perfiles 

más o menos identificables dentro de la superdotación intelectual. 

1.7. Perfiles de Niños y Niñas de Altas Capacidades Intelectuales  

Siguiendo lo propuesto por  Betts y Neihart (2004) se diferencian 6 perfiles, pero las 

tendencias más actuales se destacan por 7 los cuales son:  

 Niño/as exitoso/as o con rendimiento escolar satisfactorio  

 Niño/as con bajo rendimiento escolar  

 Niños/as superdotados/as con déficit específicos asociados  

 Niños/as culturalmente diferentes  

 Niños/as desafiantes o creativos/as 

 Niños/as que aprenden de manera autónoma 

 Niñas y niños que pasan desapercibidos/as dentro del aula : 

 Tienen más dificultad para ser detectadas que los niños. Se detectan con dificultad 

en el aula porque intentan pasar desapercibidas en el grupo clase. 

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

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

atribuyen sus éxitos escolares a variables externas pero no a sí mismas. Muchos 

autores que esto es debido a la diferente educación tradicional que han recibido las 

chicas y los chicos durante varios años. 

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

chicos lo atribuyen a las altas capacidades. 

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

dinámica de la clase. 
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 En este perfil se encuentran niños que se muestran inseguros y ansiosos y que a 

veces sus expectativas no suelen coincidir con las de los padres ni las de los 

profesores, lo que puede originar situaciones conflictivas. 

Destacamos este último perfil ya que se relaciona con lo planteado en la presente 

investigación. 

1.8.Mitos sobre los Niños y Niñas de Altas Capacidades Intelectuales  

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

demasiado sobre las Altas Capacidades Intelectuales (ACI).Es así, que el mayor obstáculo 

para la detección de las ACI son las creencias erróneas que se generan causadas por los 

prejuicios y estereotipos existentes sobre estos niños y niñas, lo que impide una adecuada 

detección en el tiempo y en  la forma en que se expresan (Guirado, 2015).  

Es por esto que muchas veces el desconocimiento en el tema, sumado a la confusión para 

poder distinguir entre estos conceptos, conlleva la aparición de diferentes mitos acerca de las 

características y capacidades de estos niños y niñas, su rendimiento y las expectativas que se 

tienen sobre ellos/as. 

 

Figura  2 

Mitos y realidades sobre las Altas Capacidades Intelectuales 

Mitos Realidad 

Las Altas Capacidades Intelectuales 

(ACI) son innatas o, el mito contrario, las  

ACI son principalmente un problema de 

trabajo duro. 

No todo es genético ni todo ambiental, sino 

el fruto de ambos aspectos en interrelación. 

No hay duda de que la biología juega un papel 

importante, es la alta habilidad con la que 

estos niños nacen la que les hace trabajar duro. 

Su motivación, e incluso su práctica extensiva 

son el resultado de su talento, y no la causa 

Los niños con Altas Capacidades 

Intelectuales académicamente poseen una 

fuerza intelectual general en todas las áreas 

escolares. 

 

Raramente los niños con Altas Capacidades 

Intelectuales  destacan en todo el conjunto de 

dominios académicos. Más bien tienden a 

definirse claramente, y a medida que avanzan 

en edad, en un dominio específico. Pueden 

incluso tener Altas capacidades en un área 

académica y tener problemas o dificultades de 

aprendizaje en otra. 
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Los sujetos con  Altas Capacidades 

Intelectuales tienen la capacidad y recursos 

intelectuales, sociales y de personalidad 

tales que son capaces de alcanzar su pleno 

desarrollo por sí mismos. 

Los sujetos con Altas Capacidades 

Intelectuales necesitan ayuda especial y retos 

intelectuales que van más allá de lo que la 

escuela regular puede proporcionarles. Es 

posible afirmar, con carácter general, que todo 

talento que no se cultiva se pierde. 

Los niños con Altas Capacidades 

Intelectuales son creados por padres “súper 

apasionados”, que conducen a sus hijos a 

rendir continuamente de forma alta. Si los 

padres son muy ambiciosos, y los empujan 

demasiado, estos niños terminan 

fracasando. 

Los niños con Altas Capacidades 

Intelectuales llegan a ser adultos eminentes y 

creativos, o el mito contrario, las personas que 

no muestran eminencia en la infancia o que no 

son prodigios, nunca llegarán a destacar en 

algún talento concreto. 

Los niños con  Altas Capacidades 

Intelectuales suelen pertenecer a clases 

sociales altas, con medios económicos 

suficientes que permitan disponer de los 

recursos materiales adecuados a las 

necesidades de estos niños. 

Si bien una adecuada estimulación desde 

las primeras edades puede favorecer el 

desarrollo óptimo de los niños con ACI, así 

como la consecución de todas sus 

potencialidades; en ambientes desfavorecidos 

también pueden encontrarse niños con talento, 

que necesitarán de programas adecuados una 

vez que hayan sido identificados. 

Crear programas especiales para niños 

con Altas Capacidades Intelectuales o 

trabajar de manera distinta con ellos es un 

error, puesto que estamos impidiendo que 

se desarrollen a un ritmo normal, el propio 

de su edad. 

Cada sujeto necesita desarrollarse al 

máximo de sus posibilidades. No ofrecer esa 

oportunidad a las personas que sobresalen en 

un talento, sería lo mismo que negársele a 

aquellos que tienen dificultades o problemas 

de aprendizaje. 

Lo único que se consigue con educación 

diferenciada para niños con Altas 

Capacidades Intelectuales  es crear 

elitismo, aumentando y pronunciando de 

manera evidente las diferencias entre las 

personas. 

Toda educación debe tener como fin la 

búsqueda de la excelencia, que persigue  que 

cada persona pueda desarrollarse al  máximo 

en todos los ámbitos de la vida. 

La atención diferenciada a niños con 

Altas Capacidades Intelectuales contra el 

principio de igualdad de oportunidades, 

produciendo diferencias entre los alumnos 

en función de su capacidad. 

El principio de igualdad de oportunidades 

exige que a cada alumno se le dé la ayuda que 

precise en función de sus propias 

características. 

 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        
 37 

La atención a los niños con Altas 

Capacidades Intelectuales es razonable, 

pero debe posponerse hasta que otras 

necesidades más importantes del sistema 

educativo estén cubiertas. 

La atención a los niños con Altas 

Capacidades Intelectuales no es opcional en 

ningún sistema educativo. Es cierto que deben 

utilizarse los recursos disponibles para muchas 

necesidades, pero no es menos la atención a 

las ACI. 

Los niños con Altas Capacidades 

Intelectuales son personas emocionalmente 

inestables. 

La estabilidad emocional depende del 

entorno en que el sujeto está inmerso; si éste 

es armónico, tranquilo, acepta y apoya la 

dotación, el sujeto alcanzará un desarrollo 

óptimo; y, al igual que el resto de la 

población, pueden encontrarse casos de 

personas inadaptadas, insociables o inestables. 

Los niños con Altas Capacidades 

Intelectuales no tienen amigos, ya que son 

tímidos y más introvertidos socialmente 

Aunque puede haber algunas situaciones en 

donde la socialización de estos sujetos sea más 

difícil, en ningún caso se puede generalizar 

dicha afirmación. Si fuera el caso, sería 

compensable mediante la optimización de las 

habilidades sociales y/o comunicativas. 

Los niños con  Altas Capacidades 

Intelectuales se aburren en el colegio y 

crean problemas a sus educadores, quienes 

no saben cómo trabajar con ellos. 

Es posible que el niño al que no se le presta 

una atención educativa adecuada se distraiga e 

incluso se vuelva indisciplinado, pero si 

encuentra el apoyo adecuado suelen ser 

buenos alumnos, bien adaptados a la escuela, a 

los compañeros y al profesor. Es cierto 

igualmente que es necesaria una adecuada 

formación psicopedagógica de los profesores 

en el tema de la educación de estos tipos de 

sujetos: estrategias educativas, modificaciones 

curriculares, atención individualizada, etc. 

 

 

2. Género  

 

2.1. Aproximación Conceptual  

Partiendo desde la premisa de Simone de Beauvoir (1949), citado en Thomas, Inzunza, 

Amor, Guajardo (2013) el género no es más que una doctrina social que se construye a partir 

de las diferencias biológicas entre los seres humanos. Por ende, se puede argumentar que “no 
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se nace mujer: [sino] se llega a serlo” (Simone de Beauvoir 1949, p.1). Es decir, una persona 

no es inherentemente hombre o mujer, sino se convierte en ello a través de su vida. Al aludir 

a este como una construcción social, significa que es alterable y no fijo, por lo que el género 

responde a un espacio y temporalidad determinada con un contexto social preciso. 

 El término género se inauguró como contrapunto del de sexo en la década de los 60. En 

1955, John Money había propuesto la expresión “rol de género” para aludir al conjunto de 

conductas que los padres asignan al recién nacido. A partir de entonces, se desarrolla en la 

psicología un abanico de conceptos diferenciales y específicos de la continuidad sexo-género: 

identidad sexual, identidad de género y rol de género. (Boccardi, 2008). 

Es así, que el concepto de género surge en un marco de debate entre “naturaleza y 

cultura”, donde se busca determinar si hay o no una relación entre la diferencia biológica y 

las diferencias socioculturales entre hombres y mujeres, o más bien si la primera determina 

las segundas, Lamas, (1986, citado en Thomas et al, 2013).  Por lo cual, es importante señalar  

la sustitución del término “sexo” por el término “género” con el objeto de eliminar toda 

connotación biológica y marcar el carácter social, político, histórico y cultural de la identidad 

de género de los individuos. Aunque a veces se utilicen indistintamente los términos sexo y 

género, se tiende a manejar el término sexo para referirse a las características biológicas 

asociadas a cada clase sexual, y el término género para referirse a las características 

psicosociales (rasgos, roles, motivación y conducta) que se asignan diferencialmente a 

mujeres y hombres. 

Por lo tanto, el concepto “género” se refiere a la asignación de atributos y conductas a los 

individuos según su pertenencia a un sexo biológico. (Boccardi, 2008). Es decir, son las 

características, habilidades y valoraciones típicamente consideradas femeninas y masculinas; 

y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres en determinadas situaciones. 

   2.3. Identidad de Género  

Es la autoclasificación como hombre o mujer sobre la base de lo que culturalmente se 

entiende por hombre o mujer (López, 1988). Así mismo, es el conjunto de sentimientos y 

pensamientos que tiene una persona en cuanto miembro de una categoría de género (Carver, 

Yunger y Perry, 2003  citado en García Leiva, 2005). Estas identidades, en qué consiste ser 

hombre y mujer, se generan a partir de los esquemas de género, los cuales son normas o 

estereotipos culturales elaborados alrededor del  sexo biológico (Craig, Baucum, 2009 citado 
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en Thomas et al 2013). Por lo tanto, la asociación de la dulzura, del cuidado infantil, del 

trabajo doméstico a la mujer, y la asociación de la fuerza, de la inteligencia, del ámbito 

político al hombre, son ejemplos de esquemas de género.  

Siguiendo los aportes de Thomas et al (2013) la desigualdad  entre mujeres y hombres se 

origina precisamente en la construcción social de la identidad de género. Posteriormente, es 

en base a ésta, que se definen las relaciones de género, las cuales se  entienden como “el 

conjunto de prácticas y estructuras mutuamente constitutivas que producen las diferencias, 

desigualdades y jerarquías entre hombres y mujeres en una sociedad dada” (Cabrera, 2004, 

p.6).  

Simone de Beauvoir (1949; citado en Thomas, et al (2013) identifica al hombre como el 

creador del concepto de feminidad. En otras palabras, ha sido el hombre quien ha delimitado 

el mundo de las mujeres. De esta manera, se ha concebido históricamente a la mujer como el 

otro, estableciendo el yo masculino como el sujeto y subordinando a la mujer como objeto. 

Además, los estereotipos creados alrededor del sexo, han hecho hincapié para justificar la 

concepción de la mujer como alguien diferente e incluso inferior, lo que le permitió al 

hombre negarle derechos que considera básicos para sí mismo. 

Por estas razones, las sociedades han tenido un carácter patriarcal, donde “el conjunto de 

prácticas, usos tradicionales, e instituciones favorecen y mantienen el dominio masculino y 

las relaciones de dependencia de las mujeres respecto de los varones” (Cabrera, 2004, pp. 

12; citado en Thomas, et al 2013).  

   2.4. Sociedad Patriarcal, Estereotipo Social y De Género.  

Se entiende el patriarcado como un sistema de organización social en el que los puestos 

clave de poder político, económico, religioso y militar se encuentran, exclusiva o 

mayoritariamente, en manos de varones. Debido a esta caracterización, se ha concluido que 

todas las sociedades humanas conocidas, del pasado y del presente, son patriarcales, por lo 

tanto, se trata de una organización histórica de gran antigüedad que llega hasta nuestros días. 

Considerando que las representaciones culturales de género, se expresan y manifiestan a 

través de estereotipos, siguiendo a Gonzales Gabaldon (1999) entendemos por “estereotipo”, 

lo que plantea la propuesta de Mackie (1973), aquellas creencias populares sobre los atributos 

que caracterizan a un grupo social, y sobre los que hay un acuerdo básico. Además del valor 
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adaptativo, simplificador y de predicción, los estereotipos tienen otra función muy importante 

para la socialización del individuo: facilitan la identidad social, la conciencia de pertenecer a 

un grupo social, ya que el aceptar e identificarse con los estereotipos dominantes en dicho 

grupo es una manera de permanecer integrado en él.  

Por lo tanto, los estereotipos de género, entre otros, constituyen la base sobre la que los 

sujetos articulan la propia existencia partiendo de códigos y categorías de identidad asignados 

por la cultura (Lagarde, 1998). Es decir, generan una percepción de género interiorizada que 

orienta y guía tanto la representación de la realidad como las acciones, pensamientos y 

comportamientos de los sujetos (Jiménez, 2005). Por lo cual, son herramientas 

socioculturales sobre las que se asientan normas de funcionamiento social, a la vez que sirven 

de referente para estructurar la identidad de los sujetos. (Bravo, Villaciervos Moreno, 2007). 

En concordancia a lo mencionado, la interiorización de las diferencias de género tiene 

consecuencias educativas importantes en tanto juegan un papel básico en las formas de 

pensar, interpretar y actuar de los sujetos, así como de relacionarse con los otros. Los 

comportamientos que se esperan de los sujetos así como las valoraciones que se hacen de 

ellos, vienen determinados en gran medida por las concepciones estereotipadas de género. 

Por ejemplo la expectativa de que las niñas jueguen a las muñecas, considerándose “raro” que 

lo hagan los niños. En esta percepción se aprecia tanto una expectativa determinada de 

comportamiento en función del sexo, como una valoración de dicha conducta, adecuada o 

inadecuada según la realice uno u otro sexo. La prolongada situación de marginación de las 

mujeres, la valoración inferior de los trabajos femeninos, su responsabilidad del trabajo 

doméstico, su constante abandono del mercado de trabajo en años esenciales del ciclo de 

vida, su insuficiente formación profesional, la interiorización de un modelo único de 

feminidad. Por eso es que las desigualdades entre los sexos no se pueden rectificar si no se 

tienen en cuenta los presupuestos sociales que han impedido la igualdad. 

   2.5. Rol en base al Género  

El papel (rol) de género se forma con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la 

sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. Aunque hay variantes 

de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta al nivel generacional de las 

personas, se puede sostener una división básica que corresponde a la división sexual del 

trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos, y por lo tanto, los cuidan: por tanto, lo 
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femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino que es lo público. 

(Lamas s/f). 

Si bien las diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta una determinada 

distribución de papeles sociales, esta asignación no se desprende "naturalmente" de la 

biología, sino que es un hecho social. 

3. Altas Capacidades y  Género  

Las primeras teorías de la inteligencia superior -teniendo como máximos representantes 

los estudios de Terman o Galton, se centraban fundamentalmente en demostrar la 

superioridad intelectual del hombre respecto a la mujer.  

Hollingworth (1914), coetánea de Lewis Terman, inició las primeras investigaciones sobre 

el potencial de niñas y mujeres de capacidad superior y asumió la responsabilidad de probar 

que la mujer estaba tan dotada como los hombres y que las diferencias se debían a la 

desigualdad de oportunidades. Se enfrentó a Galton, al especificar que la capacidad de la 

mujer era idéntica a la del hombre y al diferenciar la eminencia de la capacidad mental 

superior. (Trillo Luque 2012). Teniendo en cuenta los aportes de Hollingworth, podemos 

concluir que el potencial de niñas y mujeres estaba influido por la persistencia de una 

sociedad estructurada bajo los criterios de una organización patriarcal que ha motivado que la 

mujer haya sido socializada para la asunción de un rol considerado inherente a su sexo, al que 

se le ha asignado características psicológicas, actitudes, valores, creencias y normas propias.  

Estos factores hacen referencia a la devaluación, discriminación y al segundo plano 

relegado a ellas  respecto al hombre, debido a los sesgos de género, y a su identificación con 

las características estereotipadas asignadas, que transmitidas culturalmente han motivado la 

aparición de conflictos entre el rol que la mujer debe desempeñar en la sociedad y sus 

expectativas educativas y profesionales. (Trillo Luque 2012). 

Desde finales del siglo XIV y durante el siglo XV se le deniega el acceso a la cultura y al 

conocimiento, que en esta época se centra en la Universidad y además es desplazada del 

trabajo, lo cual empeora la situación de las mujeres. Durante el siglo XIX será cuando el 

interés por el valor de la igualdad de la mujer adquiere gran relevancia.  
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Con el nacimiento del feminismo se inicia una nueva concepción de la mujer alejada de 

los roles y estereotipos de género tradicionales y esta se enfrenta a dos grandes retos, el 

acceso a estudios superiores y al ejercicio profesional. Este momento es considerado respecto 

a la mujer de altas capacidades intelectuales como uno de los más relevantes para el 

desarrollo de su identidad (Roeper, 2003). 

    Se ha manifestado como la brecha de género se hace evidente en una sociedad en la que se 

admite la igualdad de derechos y oportunidades pero que destaca las diferencias de sexos, 

asistiendo a una continua pero sutil discriminación de la mujer (Casanova, 2002). La 

evolución social que se está evidenciando ha alcanzado a la mujer de altas capacidades, que 

ha experimentado un cambio en su situación; pero para que ésta desarrolle su potencial no 

sólo debe superar la brecha de género, sino que necesita también asumir sus características y, 

como anteriormente se ha mencionado, su doble condición de mujer con altas capacidades 

intelectuales. Condiciones que individualmente son complejas para el desarrollo de la mujer, 

y que se convierten en un reto aún más difícil cuando ambas coexisten. Ser mujer y además 

tener altas capacidades es una tarea ardua que implica “poder ser” pero también “querer 

ser” y, para ello, estas mujeres necesitan que la sociedad les proporcione, por un lado, 

referentes femeninos de éxito (aún escasos), a fin de ayudarles a asumir su capacidad y, por 

otro lado, que se le ofrezcan oportunidades para su desarrollo. 

3.1. Niñas, Jóvenes y mujeres con altas capacidades intelectuales  

Las diferencias entre hombres y mujeres han sido reforzadas, como anteriormente se 

mencionó, por un sistema social que tradicionalmente ha dicotomizado la familia, el trabajo y 

las interacciones sociales, en función del sexo de las personas,  como resultado de esto, hay 

una identidad femenina para las mujeres y una masculina para los varones, que se ha 

considerado una orientación ideal referida a la variable sexo. De ahí que el patrón asumido 

socialmente influya también en las diferencias con respecto al tema de las capacidades 

superiores en ambos sexos.  

Lo que sí se puede afirmar, es que varones y mujeres están sometidos a experiencias de 

socialización muy diferente y esto influye en mayor o menor medida, ya que generalmente se 

ha enseñado a las niñas a perder mediante pautas diferentes de socialización, tanto en la 

familia como en la escuela, es por esto que se considere fundamental el papel de estos 
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agentes para poder entender el impacto de las expectativas en los patrones motivacionales de 

los superdotados/as. (Peña del agua, 2001) 

Cuando las niñas y jóvenes, quieren escapar del “aprender a perder” y llegar al “aprender 

a aprender” puede suceder que se las catalogue como problemáticas y esto les impide 

resolver con éxito determinadas situaciones, ya que están recibiendo continuamente mensajes 

contradictorios donde se les presenta el talento y la feminidad como incompatibles, por lo que 

deciden pasar desapercibidas, dando lugar a la invisibilidad personal. Al contrario que los 

hombres, casi todas las mujeres superdotadas han tenido que ocultar en algún momento de 

sus vidas sus capacidades, para sobrevivir socialmente y evitar los conflictos que pudieran 

aparecer entre el talento y la feminidad, debido a los mensajes contradictorios que  se les han 

transmitido. 

Por esto, podemos concluir que las niñas, jóvenes y mujeres de altas capacidades, 

pertenecen a un colectivo que conforma una población con unas características específicas y 

de alto riesgo, debido a factores internos inherentes a la capacidad superior y a factores 

externos. Entre los factores internos se pueden destacar: su alto potencial, su elevado ritmo de 

aprendizaje, sus características, su variabilidad intersujetos, sus necesidades 

psicosocioeducativas, etc.; en cuanto a los factores externos, el desconocimiento y/o la falta 

de formación de los profesionales en este ámbito o la transmisión de percepciones y creencias 

respecto a este alumnado por causa de su capacidad excepcional y, que dificultan su 

identificación. La unión de ambos factores convierte a esta población en minoritaria, especial 

y de gran vulnerabilidad. 

Socialización de Género: Agentes Implicados.  

Las personas como seres sociales necesitan para su desarrollo de la interacción 

interpersonal en un contexto compartido mediante el cual somos socializados. La 

socialización es entendida como el proceso por el cual los seres humanos adquirimos 

creencias, normas y valores, comportamientos y actitudes propios del contexto y de la cultura 

en la que se está inmerso, (Yubero y Navarro, 2010). 

Desde pequeños las personas están continuamente expuestas al influjo del contexto y de la 

cultura, existiendo una serie de agentes que van a tener un gran impacto sobre la socialización 

de los individuos; estos son la familia y la escuela, que constituyen los agentes socializadores 

por excelencia. El contexto familiar es el más relevante para el desarrollo infantil, sobre todo 
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durante los primeros años de vida, desde este ámbito se transmiten los valores y roles 

culturalmente aceptados, que serán posteriormente reforzados en el contexto educativo, que 

se convierte en el segundo gran agente socializador y al que actualmente se accede en edades 

tempranas. Padres, madres y profesorado se convierten, no sólo en los agentes principales 

para el desarrollo humano, sino también en los agentes prioritarios en el proceso de 

socialización. 

 La familia. 

La familia es un sistema complejo de relaciones interpersonales en el marco de una estructura 

sociocultural determinada, es el contexto más importante para el desarrollo humano (Jiménez, 

2007). Padres y madres pueden tener diferentes percepciones de sus hijos en función a las 

expectativas generadas relacionadas con el sexo, (Yubero y Navarro, 2010). Generalmente la 

familia asocia, dependiendo de la cultura y el contexto, actividades y tareas relacionadas con 

el rol de género; además, con frecuencia atribuyen e interpretan las conductas en función de 

los estereotipos culturales. En la familia se forjan, de este modo, una serie de creencias y 

expectativas que pueden afectar positiva o negativamente a sus hijos, ya que deriva en un 

trato diferenciado en función del sexo de estos, en relación a este aspecto estudios recientes 

confirman la persistencia de estereotipos culturales que son transmitidos desde el ámbito 

familiar (Padilla y col, 2006). 

 Sistema educativo. 

El contexto educativo es el segundo agente socializador, va en consonancia con la cultura 

y con los cambios que se producen en la sociedad. La educación es uno de los pilares 

fundamentales en la transmisión de nuevos patrones culturales (Colás, 2007). 

En el ámbito escolar y por medio de las relaciones interpersonales e interacciones entre 

maestros/as y pares, se transmiten y consolidan los valores culturales, y los estereotipos de 

género. En diferentes estudios citados en el trabajo de Trillo Luque (2012), se ha puesto de 

manifiesto la persistencia de desigualdades y estereotipos de género en ámbitos educativos. 

Esta transferencia de estereotipos en la escuela no tiene un carácter intencional, sino que 

responde a la transmisión de comportamientos, creencias e ideas que persisten en el contexto 

educativo de forma inconsciente, formando parte del denominado currículum oculto, al que 

las chicas suelen ser más permeables (Pérez, 2002). En cuanto a las expectativas acerca del 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        
 45 

comportamiento del alumnado, se suele esperar que las niñas tengan un comportamiento 

correcto y responsable en relación a los varones, relacionados con los rasgos de personalidad 

que tradicionalmente han sido asociados al papel de género femenino. 

Según García Colmenares (2000), las chicas aprenden a complacer y no a aprender a 

aprender, mientras que los chicos desarrollan un ritmo de atribuciones más elevado acerca de 

sus capacidades y adquieren más confianza; atribuciones que inciden en la formación del 

autoconcepto y en el desarrollo de la autoestima. Como puede apreciarse, a los varones se les 

valora por sus logros, mientras que a las chicas se le refuerza más su comportamiento 

(Hidalgo y Palacios, 2011). Generalmente, tanto profesores como compañeros, consideran a 

las niñas más empáticas (Dodge y Feldman, 1990), más generosas, afables y cooperadoras. 

Por lo cual, se concluye que familia y escuela no son los únicos agentes socializadores, ya 

que a ellos se unen otros factores como el grupo de pares, amigos y medios de comunicación 

social, que tienen también un gran impacto sobre la socialización. Factores que según García 

Colmenares (2000) proporcionan mensajes contradictorios que generan fragmentación en la 

mujer. 

 Influencia del Grupo de Iguales. 

El grupo de pares tiene, por tanto, un papel importante en la transmisión de actitudes y 

estereotipos de género, de este modo chicos y chicas pueden manifestar conductas que, 

dependientes de los estereotipos sociales y culturales adquiridos, conlleven a la aprobación o 

desaprobación de los comportamientos de sus pares. De hecho, se tiende generalmente a 

rechazar aquellos esquemas que no son compartidos como adecuados si estos no coinciden 

con los aprendidos durante el proceso de socialización de cada individuo. Anteriormente se 

ha comentado cómo los chicos suelen ser más valorados por su competencia, mientras que las 

chicas lo son por su conducta prosocial (Hidalgo y Palacios, 2011). 

Niños y niñas se comparan entre sí desde que son muy pequeños, siendo a partir de los 

siete años cuando estas comparaciones se hacen más precisas (Fuentes, 2003), alrededor de 

los diez u once años de edad, se puede tener conocimiento de la discriminación por género 

(Leaper y Friedman, 2007 citado en Yubero y Navarro 2010), pero las pautas diferenciadoras 

no se consolidan hasta la adolescencia, etapa en la cual se produce un aumento de los 

estereotipos en cuanto a las conductas y a las preferencias (Hidalgo y Palacios, 2011), a la 
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vez que las relaciones sociales se incrementan y adquieren gran relevancia las interacciones 

por su papel socializador. 

Cuando los comportamientos no son coincidentes con los cánones comportamentales 

establecidos y esperados por el grupo, se puede producir la desaprobación de determinadas 

conductas, que pueden alterar la relación con los pares, e incluso pueden producir 

sentimientos de rechazo y de inadaptación social, justo en un momento en el que los 

adolescentes necesitan sentirse arraigados y aceptados socialmente, sobre todo las chicas que 

parecen ser más permeables y sensibles a la percepción de su aceptación social, como indican 

los estudios, siendo muy relevante para ellas sentirse aceptadas por sus pares (Kerr, 1997, 

1999; Pérez, 2002; Roeper, 2003). 

 Influencia de los Medios de Comunicación Social. 

Los medios de comunicación social son un reflejo de la sociedad, de lo que esta es o desea 

ser, convirtiéndose en otra de las fuentes relevantes de información, desde la que se 

transmiten conductas y prácticas sociales. Diversos autores (García Colmenares, 2000; 

López, 2006; Loscertales; 2009 y Plaza, 2005, 2009), han hecho referencia a la influencia de 

los medios de comunicación en el proceso de socialización, sobre todo, durante la 

adolescencia. Autores como  López, (2006) y Loscertales (2009)  llevaron a cabo un análisis 

sobre los medios de comunicación televisivos; el primero se centró en los medios 

informativos, analizando la presencia de la mujer, y la segunda ha analizado las series 

infantiles. Las conclusiones de ambos estudios determinaron la existencia de estereotipos 

socioculturales en estos medios de comunicación social, en el caso de López (2006), se 

observó el predominio de modelos masculinos en los medios informativos, mientras que los 

datos a los que llegó Loscertales (2009) indican que desde las series infantiles se transmitían 

prototipos culturales y sociales de género respecto al papel tradicional de la mujer. 

 Dificultades derivadas de la Educación de Género.  

 Expectativas y aspiraciones bajas 

La chicas dotadas experimentan dificultades para el logro del éxito ante los estereotipos y 

las presiones sociales, sobre todo durante la adolescencia, etapa considerada por bastantes 

autores (Kerr, 1997,1999 ;Noble, 1987; Pérez y Domínguez, 2000, 2003; Reis, 2002; 

Silverman, 1999), crucial para el desarrollo del nivel de logro en las niñas de altas 
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capacidades; asimismo, indican que el descenso en su identificación es mayor durante la 

adolescencia debido al influjo de factores externos e internos, en los que la ambivalencia, la 

ambigüedad social y cultural en la que persisten tradiciones y estereotipos ligadas a una 

aculturación de género sitúa a la mujer en un conflicto ante la dicotomía de su capacidad y su 

feminidad. 

Siguiendo a Kerr (1997,1999) durante la infancia las niñas muestran unas expectativas y 

aspiraciones similares a los chicos de su propia capacidad, de hecho son competitivas y 

buscan el éxito en sus logros académicos, por lo que se sienten reforzadas externamente, 

tanto por el contexto familiar como por el escolar. Se considera que suelen tender a fantasías 

profesionales, lo que puede derivar en aspiraciones demasiado elevadas; a pesar de ello, 

también les gustan juegos y juguetes relacionados con su rol de género y presentando gran 

popularidad entre sus pares (Bain y Bell, 2004). A partir de este momento, se producen 

cambios influenciados como hemos observado por la aculturación y el influjo de las 

relaciones interpersonales, motivando con ello la aparición de dificultades en el nivel de sus 

aspiraciones y en su éxito, que son diferentes durante la adolescencia y la adultez (Kerr, 

1999).  

Como se ha mencionado anteriormente, las chicas dotadas tienen, a diferencia de sus 

compañeros varones, una percepción diferente de su capacidad y de su éxito académico 

(Freeman, 2003, 2004, 2005 citado en Trillo Luque 2012), siendo más propensas a relacionar 

su éxito con la suerte (Freeman, 2004, 2005), lo que conlleva una menor confianza y 

seguridad en sí mismas, aspecto que influye en su motivación hacia el éxito y por tanto en sus 

expectativas, ya que cuando se atribuye este a la capacidad, se poseen expectativas para el 

logro más elevadas y la persistencia es mayor que cuando se atribuye a la suerte o al esfuerzo 

personal. (Domínguez, 2003).  

Coincidimos con Kerr, (1997, 1999), Pérez y Domínguez, (2000), en la necesidad que 

tienen las mujeres de altas capacidades de intervenciones que mantengan altas sus 

aspiraciones y que les ayuden a identificar y superar las barreras para la realización de su 

potencial, dado que tienen menos roles femeninos de referencia con los que sentirse 

identificadas. 

 Miedo al éxito. 
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Durante la adolescencia entran en conflicto las capacidades de las chicas con los efectos de 

la socialización; se les pide, por una parte, éxito social y, por otra, conformismo, 

aprendiendo, por tanto, que compaginar capacidad y género es bastante difícil (Arnol, Noble 

y Subotnik, 1996). Ante esta situación temen destacar más que sus pares y sienten temor a ser 

rechazadas por éstos, apareciendo el “miedo al éxito”. Este término fue acuñado por Horner 

(1972) quien en sus experimentos relacionados con la motivación para el logro observó que 

las chicas tenían un rendimiento menor a los chicos a pesar de poseer habilidades 

excepcionales. En consonancia a esto, algunas mujeres creen que si son demasiado 

competentes serán rechazadas por sus compañeras y no serán deseables para el sexo opuesto. 

Asimismo, se ha indicado que el miedo al éxito aumenta en situaciones de competición, 

particularmente cuando la tarea que se ha de realizar pertenece a un campo generalmente 

considerado como masculino. 

En consecuencia, Reis (2002) indica que las mujeres necesitan enmascarar sus 

capacidades para ser aceptadas, intentan encubrir, reducir o hasta sacrificar sus logros; de este 

modo aprenden a normalizarse desde temprana edad por lo cual aparecen cambios en la 

manifestación de sus capacidades intelectuales en el paso a estudios superiores, que no tiene 

por qué traducirse en menor rendimiento académico, pero sí en sutiles cambios en la elección 

de itinerarios formativos, (Kerr, 1999). 

Según Reis (1999), este temor puede llevar a una pérdida de confianza en su capacidad, 

teniendo efectos muy perjudiciales en la adolescencia, que puede tener repercusión en el resto 

de la vida de una mujer. 

 Falta de planificación y organización. 

Las chicas con capacidad superior presentan incapacidad para la planificación de un futuro 

profesional acorde con su capacidades, (Pérez, 2002; Reis, 1999), piensan que no es 

necesario planificar su vida para toda la vida, presentando opiniones irreales acerca de los 

estudios universitarios o de tercer ciclo, optando por estudios o titulaciones universitarias 

menos importantes, que les ofrecen menos oportunidades para su ascenso profesional y 

laboral. 

 Perfeccionismo y mujer de altas capacidades intelectuales. 
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Uno de los factores que parece ser muy importante para la realización del potencial y el 

logro del éxito en las chicas de capacidad superior es el perfeccionismo. Muchas mujeres 

brillantes piensan que tienen que ser perfectas en todo aquello que emprenden, por lo cual se 

imponen metas excesivamente elevadas y se esfuerzan en lograr el éxito 

Síndrome del Impostor. 

Término que se utiliza para designar las experiencias de falsedad intelectual que las 

mujeres de alto logro perciben (Clance e Imes, 1978), hace referencia a la aparición de una 

autoestima extremadamente baja por la atribución de sus éxitos a factores externos y no 

relacionados con el esfuerzo personal, percibiendo con ello su éxito inmerecido (Reis, 1999); 

ante esto, reniegan de su inteligencia al ser contrario su éxito a sus expectativas sociales y a 

su autoconcepto, justificando sus logros con la creencia de haber engañado a los demás (Kerr, 

1997). Entre los aspectos que contribuyen a su aparición, algunas dinámicas familiares y los 

estereotipos sociales (Clance e Imes, 1978). Parece asimismo que las chicas tienen un alto 

nivel de insatisfacción personal y que tienden a magnificar sus errores, debido a su elevado 

nivel de autocrítica (Domínguez, 2003). A pesar de destacados logros académicos y 

profesionales, las mujeres que experimentan el fenómeno del impostor persisten en creer que 

en realidad no son brillantes y tienen engañadas a aquellas personas que piensan lo contrario. 

Síndrome de la Abeja Reina. 

     Pérez (2002),  describe a una mujer capaz de tener éxito como un hombre en tareas 

laborales, mientras que mantiene simultáneamente su feminidad logrando también el éxito 

como esposa y madre. Se agotan a sí mismas intentando hacer todo bien, a menudo con ayuda 

mínima de sus parejas y se sienten culpables de no haber dedicado suficiente tiempo para 

atender a la familia y a la profesión. Como se puede apreciar, la mujer continúa debatiéndose 

entre ambivalencias sociales, por una parte, se le transmiten comportamientos y valores 

estereotipados típicamente femeninos, como son el cuidado del hogar y de la familia, y por 

otra se la presiona para desarrollar su profesión con los mismos derechos e igualdad de 

oportunidades que los varones, teniendo como consecuencia la aparición de este síndrome. 
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Planteamiento del Problema 

Considerando los aportes teóricos y antecedentes, observamos que desde la aparición de  

las altas capacidades intelectuales, talento y superdotación los aportes teóricos no son 

unánimes en relación a estas nociones; ya que ha sido un terreno mayormente investigado en 

España, y recientemente en nuestro país, pero que sin embargo sigue siendo un tema de 

desconocimiento para algunos ámbitos.  

Los niños y las niñas que presentan indicadores de Altas Capacidades Intelectuales tienen 

características, intereses, habilidades y necesidades únicas y propias. En este contexto, será 

necesaria una sociedad que logre atender la diversidad y desarrollar al máximo las 

potencialidades de cada niño y niña, proporcionándoles la ayuda y los recursos que cada uno 

necesite.  

Nos es importante resaltar en este aspecto, que el contexto en el cual nos desarrollamos a 

lo largo de nuestra vida, está organizada por una sociedad patriarcal, la cual remarca las 

inequidades en base a los  roles de género y plasma estereotipos que es necesario desandar. 

Sin embargo desde años atrás, este paradigma se ha ido modificando en respuesta no solo a la 

diversidad, sino también acorde a las diferentes demandas y problemáticas que surgen de en 

la sociedad, que aún se sigue caracterizando por brindar respuestas homogeneizantes.  

Frente a esta situación, nos encontramos con dos términos que a simple vista pueden 

resultar controversiales: como lo es el “género” y las “altas capacidades”, que sin embargo 

son términos que confluyen entre sí, es por esto que pasa a ser un tema complejo para niños y 

niñas, siendo para estas últimas una doble carga. En tanto, el género es, pues, una perspectiva 

que atraviesa y ofrece matices diferentes a las relaciones, actitudes y aspiraciones, para uno y 

otro sexo, también, cuando de Altas Capacidades Intelectuales se habla.  

Por lo que concluimos, que ambas son dimensiones que requieren de un análisis 

integrador, contextualizado, en una interconexión necesaria. Y es por esto que se considere 

fundamental el avance en la investigación sobre las Altas Capacidades en niños y niñas desde 

una perspectiva de Género. 
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Objetivos 

 

   Objetivos General  

 

 Conocer acerca de las Concepciones de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con 

Altas Capacidades Intelectuales de la Ciudad de Córdoba.  

Objetivos Específicos 

 Identificar las concepciones de género que presentan los niños y las niñas con 

Altas Capacidades Intelectuales de la muestra seleccionada.  

 Indagar las concepciones sobre Género de los padres y las madres de los 

participantes.  

 Describir el constructo Autoconcepto en niños y niñas con Altas 

Capacidades Intelectuales.  

 Discriminar estereotipos de género que presenten los/as participantes en 

base a las profesiones y ocupaciones. 
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Metodología 

1. Tipo de Estudio y Diseño. 

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

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

diseño permite observar los fenómenos en su ambiente natural y en un momento único, para 

luego  seleccionar una serie de cuestiones y medir o recolectar información sobre cada una de 

ellas de manera independiente o conjunta. Los diseños transversales descriptivos, tienen 

como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en 

una población (Sampieri, et al., 2006).  

La presente investigación se aborda desde el enfoque mixto, debido a que pretende la 

recolección, vinculación y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos en un 

mismo estudio. Así mismo se destacan como ventajas o bondades de este enfoque el hecho de 

que permiten lograr una perspectiva más precisa, integral, completa y holística del fenómeno 

a estudiar. Dada la complejidad de la temática, se considera oportuno utilizar un enfoque 

mixto, en tanto puede producir datos más ricos y variados, ya que se consideran diversas 

fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes (Sampieri, et al. 2006).  

2. Población y Muestra. 

La muestra no probabilística de juicio, intencional o selección de expertos, elegido 

responde a las características y objetivos del presente estudio. Se caracteriza por ser el propio 

investigador quien elige a los sujetos que serán participantes de su estudio, basándose en las 

características que estos poseen. Dicha elección se realizara valorando en primer lugar, la 

riqueza de los contenidos que estos actores pueden aportar a la investigación (Bologna, 

2011).  

Para la muestra fue constituida por 5 niños y 4 niñas con indicadores ACI, la misma fue 

extraída de los datos obtenidos por el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil, el cual está 

destinado al proceso de detección temprana de altas Capacidades intelectuales, problemas de 

conducta y de aprendizaje. Éste se lleva a cabo en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Se eligió este rango, de  8 a 10 años de edad, ya que niños y niñas se 

comparan entre sí desde que son muy pequeños, siendo a partir de los siete  años cuando estas 
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comparaciones se hacen más precisas (Fuentes, 2003), y alrededor de los diez u once años de 

edad, se puede tener conocimiento de la discriminación por género (Leaper y Friedman, 2007 

citado en Yubero y Navarro, 2010). Además se  realizó una entrevista a los padres y madres 

de los niños y niñas con Altas Capacidades Intelectuales seleccionados/as.  

Por lo tanto, esta investigación considerará los siguientes criterios para la selección de los 

participantes:  

Criterio de Inclusión:  

 Niños y niñas con indicadores de ACI, registrados en la base de datos del  

Servicio de Neuropsicología Área Infantil.  

 Niños y Niñas autorizados por padres y madres por medio del consentimiento 

informado.  

Criterio de Exclusión:  

 Niños y Niñas que no completen los instrumentos aplicados.  

 Padres y Madres que no aceptaran participar de la entrevista semidirigida.  

3. Técnicas e Instrumentos. 

Entrevista Semidirigida.  

A los fines de cumplir con los objetivos de la investigación, se utilizó la entrevista como 

instrumento de recolección de datos, en la cual se asignaron consigas puntuales, que sirvieron 

como guía a los padres y madres entrevistados/as para que puedan dar su punto de vista, 

permitiéndoles detenerse en aquellos puntos  más importantes o significativos (Giourx, 2010). 

Esto posibilitó, por un lado, que el/la entrevistado/a pueda dar respuestas más amplias, 

proporcionando mayores detalles sobre la temática indagada; y por otro, que el investigador/a 

pueda preguntar, de forma espontánea y en base a las respuestas que fueron dando, sobre 

nuevos datos que surgieron y que se consideraron de importancia para la investigación.  

Las entrevistas fueron personales y presenciales; se consideró esta forma mucho más 

enriquecedora, por permitir explicar los objetivos y ofrecer ayuda en caso de que no se 

comprendiera la pregunta. La entrevista tuvo una duración aproximada entre quince minutos 

a media hora y se llevaron a cabo en el  lugar coordinado con el/la entrevistado/a, en su 
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totalidad  en las instalaciones de la Facultad de Psicología.  

Para la elaboración del modelo de entrevista, se plantearon 2 ejes fundamentales: 

concepciones de ACI y por otro, concepciones de Género. Se adjunta el modelo de 

entrevista en el Anexo.  

Escala de Autoconcepto.  

Para  cumplir con los objetivos de la investigación, se estudiaron los resultados obtenidos 

en la Escala verbal para niños y adolescentes de autoconcepto adaptada de Martina Casullo, 

quien toma como punto de referencia el cuestionario autoadministrado, que con el subtítulo: 

“lo que siento sobre mí” intenta facilitar la medición de Autoconcepto de Piers-Harris (1964; 

citado en Casullo, 1990).  

Para Casullo (1990), el Autoconcepto es definido, como una serie de actitudes relativamente 

estables que reflejan una evaluación de comportamiento y atributos personales, considerando 

así que es una variable multidimensional que se operacionaliza mediante seis indicadores que 

posibilitan la evaluación:  

Comportamiento social - Estatus intelectual y escolar -  Imagen corporal - Sentimientos de 

ansiedad - Percepciones acerca del reconocimiento que otros hacen de la propia conducta - 

Bienestar y satisfacción personal.  

En Función De Esos Seis Criterios, Los 80 Ítems Se Agruparon En Seis Subescalas:  

- Comportamiento (16 Items)  

- Status Intelectual (17 Items)  

- Imagen Corporal (13 Ítems)  

- Ansiedad (14 Ítems)  

- Popularidad (12 Ítems)  

- Bienestar Y Satisfacción (10 Ítems) 

Se recomienda emplear esta técnica con sujetos entre 8 y 18 años. Asimismo, ha sido 

validada en niños y es utilizada en tareas de investigación porque brinda una media del 

autoconcepto.  
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-Evaluación de las respuestas a la Escala. 

Para los cálculos del puntaje total es necesario saber que no se consideran los ítems 

omitidos o con respuesta doble, esto quiere decir que se encuentra marcado el sí y el no. 

También resulta necesario aclarar que se computa en dirección de autoconcepto positivos, a 

mayor puntaje positivo, mayor es el autoconcepto. El puntaje total se obtiene de la sumatoria 

de las seis subescalas (comportamiento, status intelectual, imagen corporal, ansiedad, 

popularidad y bienestar). 

-Interpretación de la Escala. 

Es necesario considerar la validez : como regla general aquellos puntajes que están a más 

de 1,5 desviación estándar (s) deben ser tomados con cautela, debido a que pueden ser un 

indicador de una tendencia a hipervalorarse o falta de autocrítica y los puntajes muy bajos 

indican una desvalorización o autoconcepto negativos.  

Otro aspecto a considerar es las respuestas al azar donde se puede encontrar inconsistencia 

lógica entre las respuestas. Es necesario saber que las muestras con las que se utilizó la escala 

por parte de Casullo son en poblaciones del conurbano bonaerense. En la interpretación de 

los puntajes toles y subescalas, los valores de los percentiles 31 a 70 son tomados como los 

valores promedio. 

-Características Psicométricas  

En relación a la confiabilidad, la media del coeficiente es de 0.73. Respecto a la validez de 

contenido  “pidiendo a tres jueces (psicólogos) que agrupan los ochenta (80) ítems, se han 

establecido seis subescalas que se determinaron por medio de un análisis exhaustivo, para 

abarcar áreas en la que los niños expresan cualidades positivas y negativas de ellos mismos 

con posterioridad a un análisis de los constructos que evalúan las seis subescalas en forma 

independiente. Encontramos una alta correlación entre los tres agrupamientos (0,92; 0,89 y 

0,93)”. En referencia a la validez de constructo, se han realizado diversos estudios aplicando 

el análisis factorial (Casullo, 1990). (Anexo)  

Dispositivo Taller  

Las intervenciones propuestas se llevaron a cabo enmarcadas en el dispositivo de taller. 

Esta metodología de trabajo, se basa en una concepción del conocimiento en tanto 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        59 

construcción colectiva. En otras palabras, desde esta perspectiva se entiende que el taller 

encuentra su fundamento en la realización de prácticas compartidas para la consecución de 

ciertos objetivos comunes. Siguiendo a Bonvillani (2011) se considera como una instancia de 

reflexión y acción donde se articulan la práctica y la teoría, el conocimiento y el trabajo. Se 

realizó un taller acorde a los objetivos  y el mismo consta de 3 etapas:  

 Autoconocimiento. 

Presentación del equipo y de los niños y niñas. (Duración: 15 min. aprox.). Mediante la 

técnica del  “Ovillo” que consiste en que todos los participantes deben colocarse en círculo. 

Uno de ellos coge el extremo de la lana del ovillo y, sin soltarlo, se presenta con su nombre y 

edad, luego lanza con la otra mano el ovillo a un compañero. El que recibe el ovillo, agarra el 

hilo y, también sin soltarlo, se presenta y lanza de nuevo el ovillo a otro compañero. Y así 

sucesivamente hasta que todos los participantes agarran un trozo de hilo, mientras se va 

formando una vistosa figura a modo de telaraña o estrella. Para finalizar, el último 

participante en recibir el ovillo lo lanzará al primero, ya que de esta manera cerramos el 

círculo y todos los compañeros se habrán presentado. Se trata de una técnica amena para 

fomentar un clima cálido para el desarrollo de las demás actividades.  

-Actividad: (Duración: 30 min. aproximadamente)  

-Objetivo: Describir el constructo Autoconcepto en niños y niñas con Altas Capacidades 

Intelectuales.  

-Recursos Materiales: Escala verbal de niños  adolescentes de  Autoconcepto de Casullo, 

lápiz y goma de borrar.   

A los niños y niñas se les entregó la escala, a la cual fue realizada. La misma fue 

autoadministrada y  previamente se dio la consigna y una lectura de los ítems para despejar 

las dudas pudieron surgir en el momento. 

 

 Estereotipos de Género. 

-Actividad 1: (Duración: 20 min. aprox.)  

-Objetivo: Identificar las concepciones de género que presentan los niños y las niñas con 

Altas Capacidades Intelectuales de la muestra seleccionada.  

-Recursos Materiales: Hojas, lápices, Afiches. Marcadores.  

-Consigna: Mediante una pregunta disparadora ¿Qué entienden ustedes por género? Los 
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niños y las niñas respondieron lo que pensaban en relación al tema y también lo dejaron 

asentado en una hoja, que fue entregada al equipo coordinador. Una vez que se llevo la puesta 

en común, se explico lo que el género significa, del mismo modo se explicó a que aludía el 

término estereotipo,  

 

-Actividad 2: (Duración: 40 min. aprox.)  

-Objetivo: Discriminar Estereotipos de Género que presenten los/as participantes en base a 

las profesiones y ocupaciones.  

-Recursos Materiales: Hojas Blancas, Lápices negro y de colores, goma de borrar.  

-Consigna: “Vamos a dibujar, a personas haciendo diferentes trabajos, el primero que se va a  

dibujar es: un/a bombero, al cual le designaron un nombre y 3 características” (se realizaron 

intervenciones por parte de la coordinadora como: el nombre, como se lo imaginan en su 

cabeza, etc.) La segunda parte de la consigna fue dibujar un/a cirujano y llevaron a cabo el 

mismo procedimiento con la tercera parte en la cual dibujaron  un/a gendarme.  

Una vez realizados los 3 dibujos, cada uno de los niños y niñas debió presentar sus dibujos. 

Luego se proyecto videos de profesionales en áreas comúnmente relacionadas con el género 

opuesto según los estereotipos sociales. De esta forma se pudo ver si hay un contraste entre 

las representaciones de  las profesiones en base al género que tienen los niños y niñas, y la 

imagen real de las profesionales presentes.  

 Cierre. 

-Objetivo: Posibilitar una reflexión conjunta sobre lo trabajado.  

-Actividad: Como finalización se realizó una reflexión y en afiches con figuras previamente 

dibujadas (de un niño y una niña). Los niños y niñas junto a las coordinadoras escribieron 

características iguales para ambos dibujos, posibilitando así una mirada integrada e igualitaria 

entre todos. 

 Por último se les entregó un presente a cada niño y niña en agradecimiento por su 

participación y permitirnos escuchar sus conocimientos, en cuanto a lo trabajado en el 

encuentro.  

4. Procedimiento  

En un primer momento, se realizo una exploración de las familias en la base de datos, con 

las características que la investigación requiere. De esta manera se contactó con las familias 
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que presentaron las características explicitadas y se las invitó a participar del estudio, en esta 

ocasión se les comentó los objetivos del estudio, dejando en claro que la participación es 

voluntaria y además que todos los datos recolectados son usados exclusivamente a fines de la 

investigación, y que dicha información es estrictamente confidencial. Las familias que 

accedieron a participar, firmaron el Consentimiento Informado que dejó constancia de lo 

hablado.  

Luego, se procedió a pactar un encuentro con los padres y madres por un lado, y con los 

niños, los cuales estuvieron a cargo de las coordinadoras y se llevaron a cabo en simultáneo 

en distintas aulas de la Facultad de Psicología.  

En el encuentro con los padres y madres, se realizó una entrevista, de tipo presencial, que 

fue grabada, con una duración aproximada de veinticinco minutos a media hora. En el 

encuentro con los niños y niñas, se llevó a cabo un Taller que constó de  3 etapas, el cual fue 

grabado, con una duración entre una hora y media a dos horas aproximadamente.  

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

Una vez realizado, se elaboraron las conclusiones, y se plantearon las discusiones, que 

servirán como base para próximas investigaciones.  

5. Análisis de Datos  

Para el análisis de los datos cuantitativos; se utilizo el programa SPSS, versión 19, para 

Windows. Se realizo un análisis descriptivo, analizando medias, desviaciones típicas y 

distribución de frecuencias según el género, el autoconcepto y  la edad de los niños y niñas. Y  

la  prueba  no paramétrica U de Mann Whitney. 

Para el análisis de datos cualitativos; A partir de las entrevistas semidirigidas, se 

codificaron  los datos agrupando la información en categorías que concentran  ideas, temas o 

conceptos similares (Fernández Núñez, 2006). Para esto, se plantearon dos ejes: el primero, 

Concepciones de ACI  y el segundo eje, corresponde a Concepciones de Genero. A partir de 

estos, se plantearon categorías y sus indicadores:  

● Concepciones sobre ACI, comprende: las teorías implícitas, las características con 

que se asocian  las ACI, la diferenciación de los conceptos superdotación y talento, como 

las características con las que relacionan a los niños y niñas con ACI.  
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 Concepciones sobre Género: las teorías implícitas, las características con que se 

asocia el género, y sus estereotipos y las características con las que se asocia al niño y 

niña en cuanto al género.  

Para el análisis del taller, se llevó a cabo un análisis exhaustivo, donde se agruparon los 

datos codificados en cuatro categorías con sus respectivos indicadores:  

 Concepciones de género en niñas y niños con ACI: Comprende las teorías 

implícitas,  las características que los niños y niñas asocian al género, así como 

también los mitos y verdades que tienen sobre este.  

 Estereotipos sociales y de género en niñas y niños con ACI: Características, 

actitudes y roles con los que asocian el género o el sexo biológico. Además, las 

teorías implícitas en cuanto a estos estereotipos.  

 Dibujos realizados por los niños: El género y la características dadas a  los/as 

profesionales dibujados. 

 Importancia espacios de intercambio y reflexión entre pares y de 

Coordinadoras-niños/as: Hace referencia a la relevancia de otorgar a los niños y 

niñas un espacio de intercambio y reflexión como protagonistas activos y con 

derechos.  

Además se llevo a cabo un registro (de ambos encuentros) a través del recurso de la 

grabación, para capturar momentos específicos que pudieron no quedar  registrados, ayudando 

a tener una memoria fiel de los mismos. Esto nos permitió combinar las observaciones de 

campo, el análisis e interpretación de los hechos con los aspectos teóricos.  

6. Consideraciones Éticas  

Es sumamente importante como futuros profesionales de la salud, considerar los requisitos 

éticos necesarios para llevar adelante una investigación que involucre personas,  

particularmente grupos familiares. Cada una de las familias, invitadas a formar parte de esta 

investigación, como lo manifiesta Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657 (2010). Se  

reconoce a los participantes del estudio como sujetos portadores de derecho, haciendo 

hincapié en asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas. 
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De igual modo, en la Ley Nacional de Salud Mental (2010) se resalta la importancia de 

solicitar un “consentimiento fehaciente” definido como la declaración de voluntad suficiente  

efectuada en este caso, por los representantes legales de los niños y niñas. Es necesario que 

sea emitido 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,  también el Código de Ética de Fe.P.R.A. (2013) establece que resulta 

absolutamente 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 de manera fundamental la autonomía de la persona. 

Para ello, al realizar el primer contacto con las familias, se les se explicitaron los 

principales objetivos y los alcances que se persiguen en la investigación, así como el carácter 

de confidencialidad que tendrá toda información obtenida y que su participación es totalmente 

voluntaria y de carácter anónimo. Todo lo propuesto por parte del equipo de trabajo, podrá ser 

rechazado o aceptado por los/as participantes. La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 

(2010), en el artículo 10, menciona que el consentimiento informado rige como principio para 

todo tipo de intervenciones. El modelo de Consentimiento Informado se adjunta en el 

apartado de Anexos. 

 Por otra parte, se respetó el Derecho a la Privacidad, ligado este al Secreto Profesional 

inherente al ejercicio del psicólogo. La información recopilada en las entrevistas a las madres 

y padres  y el test administrado a los niños y las niñas, que sólo fue utilizado a los fines 

detallados de la investigación con carácter anónimo. Esto último, corresponde al principio de 

respeto por los derechos y la dignidad de las personas que establece el Código de Ética de 

Fe.P.R.A. (2013), en donde se contempla el respeto por la intimidad y privacidad de las 

personas, así como su autonomía y bienestar. 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        64 

  



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        65 

Resultados 

Análisis Cuantitativo 

 

          A la muestra seleccionada se le aplicó la escala verbal de niños y adolescentes  de 

autoconcepto de Casullo (1990), para conocer el autoconcepto de niñas y niños de 8 a 10 años 

con indicadores de altas capacidades intelectuales. Cabe resaltar que si bien  las condiciones 

del campo fueron fluctuando, de igual manera se derivó en una muestra total  homogénea.    

       Para describir la muestra, se presenta a continuación la distribución de frecuencias, 

media y desviación estándar, según el género y la edad. A partir de esto los resultados 

obtenidos fueron: 

   

 

Tabla 1  

Distribución de frecuencias según el Género de la muestra. 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo Femenino 4 44,4 

Masculino 5 55,6 

Total 9 100,0 

 

De un total de 9 niños/as, se realizó un análisis estadístico descriptivo teniendo en cuenta la 

distribución de frecuencias. De esta totalidad, el 44,4% (N=4) pertenecen al género femenino 

y el 55,6%  (N=5)  forman parte al género masculino. 

 

 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias según la Edad  de la muestra. 

 Frecuencia Porcentaje 

Edad 8 3 33,3 

66,7 9 6 

Total 9 100,0 

 

Del  total de 9 casos evaluados, el 33,3%  de los niños y niñas tenía ocho años y el 66,7% 

de los niños y niñas tenía nueve años en el momento de la toma. 
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Tabla 3 

Descriptivos Media, y Desviación Standard de acuerdo a el Género, Edad y Autoconcepto 

Global. 

 Nº de caso Media Error típico Desv. Típ 

Sexo 9 1,56 ,176 ,527 

Edad 9 8,67 ,167 ,500 

Autoconcepto Global 9 57,00 4,586 13,757 

 

Se observa que la media en torno al sexo es de 1,56 ± 0,176, mientras que la desviación 

típica corresponde al valor de ,527. En cuanto a la media en torno a la edad es de 8,67 ± 

0,167, mientras que la desviación típica corresponde al valor ,500. Por su lado la media en 

relación al Autoconcepto Global obtenida de la escala aplicada es de 57,00 ± 4,586, siendo la 

desviación típica 13,757. 

 

 

Figura 1 

Resultados obtenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar el Autoconcepto, se exhibe a continuación la distribución de frecuencias de 

las seis subescalas y el autoconcepto global, como así mismo para analizar las diferencias en 

relación al sexo de los participantes, se realizó una prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney, en la cual no se encontraron diferencias estadísticamente significativas para 

ninguna de las subescalas ni para la puntuación global de la escala.  Los resultados se detallan 

en las siguientes tablas.  
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     Tabla 4 

Distribución de frecuencias de acuerdo a la escala  de Comportamiento Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Puntaje de la 

escala 

Nivel Bajo 3 33,3 

33,3 Nivel Promedio 3 

Nivel Alto 3 33,3 

Total 9 100,0 

 

Del total de la muestra de niños y niñas, el 33, 3% presenta un nivel bajo, lo cual da cuenta 

de un Autoconcepto negativo para el área de comportamiento social, el 33,3% se encuentra 

dentro de los valores promedios siendo lo esperable para su edad, por último el 33,3%  

obtiene  un nivel  alto para esta escala. De esta manera se observa que se encuentra la misma  

proporción de casos en todos los niveles. 

 

 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias de acuerdo a la escala  de Estatus intelectual y escolar 

 Frecuencia Porcentaje 

Puntaje de la escala 

Nivel Bajo 5 55,5 

Nivel Promedio 1 11,1 

33,3 Nivel Alto 3 

Total 9 100,0 

     

 De nueve casos evaluados, el  55,5%  de los niños y niñas se encontraron en los niveles bajos  

para  la escala de Estatus intelectual y escolar , mientras solo el 11,1%  obtuvo valores  

promedios según  lo esperado para su edad , y el  33,3%  alcanza un nivel alto. Se observa 

como la mayor parte de los casos se concentraron en los valores considerados  bajos,  

indicando un autoconcepto negativo en relación  a esta área. 

 

 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias de acuerdo a la escala  de Imagen Corporal 

 Frecuencia Porcentaje 

Puntaje de la 

escala 

Nivel Bajo 2 22,2 

Nivel Promedio 7 77,7 

Nivel Alto 0 0,00 

Total 9 100,0 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        68 

  Del total de la muestra, cabe  resaltar que  un 22,2% obtienen una imagen de sí mismos en 

los niveles considerados bajos y el 77,7% se encontraron en un nivel alto. De lo cual se puede 

inferir que la mayoría de las niñas y los niños posen  una imagen  positiva de su imagen 

corporal, así mismo teniendo en cuenta que puede ser una tendencia a hipervalorarse. 

 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias de acuerdo a la escala  de Sentimientos de Ansiedad 

 Frecuencia Porcentaje 

Puntaje de la 

escala 

 

Nivel Bajo 2 22,2 

  Nivel Promedio 3 33,3 

Nivel Alto 4 44,4 

Total 9 100,0 

 

Del total de la muestra de niños y niñas, el 22, 2% presenta un nivel bajo,  lo cual da 

cuenta de un Autoconcepto negativo para el área de Sentimiento de Ansiedad, el  33,3% se 

encuentra dentro de los valores promedios, siendo lo esperable para su edad y por último el  

44,4%  obtiene  un nivel  alto para esta escala. De esta manera se observa que la mayor  

proporción de casos se encuentra en  los niveles considerados altos 

 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias de acuerdo a la escala  de Popularidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Puntaje de la escala  

 

Nivel Bajo 3 33,3 

Nivel Promedio 1 11,1 

44,4 

100,0 

Nivel Alto 4 

Total 9 

 

Del total de la muestra, cabe  resaltar que  un 33,3 % obtienen valores en los niveles 

considerados bajos, mientras que un 11,1 % se encontraron en los valores promedio y el 

44,4% se encuentra en un  nivel alto. De esta manera, se observa que la mayoría de las niñas y 

los niños posen una imagen positiva en cuanto a las percepciones acerca del reconocimiento 

que los otros hacen de la propia conducta. 

  



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        69 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias de acuerdo a la escala  de Bienestar y Satisfacción Personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Puntaje de la 

escala  

  

 

Nivel Bajo 3 33,3 

Nivel Promedio 2 22,2 

44,4 Nivel Alto 4 

Total 9 100,0 

 

 De nueve casos evaluados, el  33,3%  de los niños y niñas se encontraron en los niveles 

bajos  para  la escala de Estatus intelectual y escolar , mientras solo el 22,2%  obtuvo valores  

promedios según  lo esperado para su edad , y el  44,4%  alcanza un nivel alto. Se observa 

como la mayor parte de los casos  se concentraron  en los valores considerados altos,  

indicando un autoconcepto positivo en relación  a esta área. 

 

 

Tabla 10  

Distribución de frecuencias de acuerdo al Autoconcepto global 

 Frecuencia Porcentaje 

Puntaje de la escala 

 

 

 

Nivel Bajo 4 44,4 

Nivel Promedio 2 22,2 

Nivel Alto 3 33,3 

Total 9 100,0 

 

Del total de los casos evaluados,  en relación al Autoconcepto global,  el  44,4%  de los 

niños y niñas se encontraron en los niveles bajos, mientras solo el 22,2 %  obtuvo valores  

promedios según  lo esperado para su edad , y el  33,3%  alcanza un nivel alto. Se observa 

como la mayor parte de los casos se concentraron en los valores considerados  bajos,  

indicando un autoconcepto negativo que pudo estar influido por el puntaje total de las 

subescalas anteriormente mencionadas. 
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     Figura 2 

Resultados del Autoconcepto Global de la muestra. 

 

 

Tabla 11 

Media, U de Mann- Whitney e índice en relación al Género. 

Escala/Subescalas 
Media - 

Varones 

Media - 

Mujeres 

U de Mann - 

Whitney 
P 

Comportamiento Social 10,60 13,00 6,500 ,385 

Status Intelectual y Escolar 10,80 11,25 9,500 ,902 

1,000 Imagen Corporal 9,60 10,00 10,000 

Sentimientos de Ansiedad 10,00 9,75 8,500 ,707 

Popularidad 8,00 9,25 7,500 ,533 

Bienestar y Satisfacción 

Personal 
7,00 8,00 10,000 1,000 

Autoconcepto Global 55,60 58,75 10,000 1,000 

 

44,4% 

22,2% 

33,3% 

Autoconcepto Global 

Puntuaciones bajas Puntuaciones promedio Puntuaciones altas 
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Se observa  que en la  Subescalas de Comportamiento Social, la Media en cuanto al sexo 

masculino es de 10,60 y para el sexo femenino es de 13,00, mientras que  la U de Mann 

Whitney es de 6,500 y el índice de significación p < ,385. En la escala de Estatus intelectual 

y Escolar  la Media para el sexo masculino es de 10, 80  y para el sexo femenino es de 11,25,  

siendo U de Mann Whitney  9,500 y el índice p< ,902.  En la escala de Imagen Corporal la 

Media para el  sexo masculino es de 9,60 y para el sexo femenino es de 10,00, mientras la u 

de Mann Whitney arroja un resultado de  10,000 y el índice p< 1,000.  En cuanto a la escala 

de Sentimientos de Ansiedad,  la Media para sexo masculino es de 10,00 y para el sexo 

femenino es 9,75, mientras que la u de Mann Whitney es de 8,500 y el índice  p< ,707. En la 

escala de Popularidad la Media para el sexo masculino es de 8,00 y parra el sexo femenino es 

de 9,25, siendo la  de Mann Whitney 10,000 y el índice p< 1,000.  La escala de Bienestar  y 

Satisfacción Personal arroja para el sexo masculino una Media de 7,00 y para el sexo 

femenino una Media de 8,00, en cuanto a la U de Mann Whitney es de 10,000 y el índice  p< 

1,000. 

Por último en la escala de Autoconcepto Global  nos arroga una  Media para el sexo 

masculino  de 55,60 y para el sexo femenino una media de 58,75, la U Mann Whitney es de 

10,000 y el índice p<1,000. Esto nos indica que no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para ninguna de las subescalas ni para la puntuación global de 

la escala. 
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Análisis Cualitativo 

 Análisis de las entrevistas 

Tomando como punto de referencia los objetivos de esta investigación, el análisis de los 

resultados de las entrevistas se realizó siguiendo cada uno de los ejes centrales que guiaron el 

desarrollo de las mismas, a saber: Concepciones de Altas Capacidades Intelectuales y 

Concepciones de Género. 

Los resultados obtenidos en cada uno de estos ejes, se presentan plasmados en una tabla de 

codificación de datos. En esta, podrán observarse las diferentes categorías con sus respectivos 

indicadores (que refieren a cada una de las preguntas realizadas en las entrevistas) y las 

respuestas dadas por cada uno de los padres y las madres entrevistados/as. 

Finalmente se realiza un análisis descriptivo de los resultados obtenidos en cada una de las 

categorías donde se permite observar, a la vez, fragmentos textuales de las diferentes 

entrevistas realizadas. 

 

Tabla 12 

Datos Demográficos de padres y madres. 

 

     

Nº de entrevistado Sexo Edad Nivel Educativo/ Ocupación 

E 1 M 45 Productor de seguros 

E 2 F 35 Kinesióloga. 

E3 M 37 Médico 

E4 M 39 . 

E5 M 30 Carpintero 

E6 F 30 Estilista 

E7 F 41 Empleada 

E8 M 45 Gasista Matriculado 

E9 F 37 Contadora 

E10 F 41 Diseño de Indumentaria 

E11 F 39 Comerciante 

E12 F 26 Estudiante de Ingeniería Química 

E13     F  26 Psicóloga 

E14 M 28 Policía 

E15 M 42                     Comerciante 
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Tabla 13 

 Cuadro de categorías e indicadores para entrevistas padres y madres. 

 

  

 

Concepciones de Altas 

Capacidades Intelectuales 

Teorías  implícitas y características con que se 

asocia las ACI 

Diferenciación Conceptual de Talento y 

Superdotación 

Características con las que relacionan a los niños 

y niñas con ACI 

  

 Concepciones de Género 

Teorías Implícitas 

Las características con que se asocia al género  y  

sus estereotipos 

 Características con  las que se asocia al niño y 

niña en cuanto al género. 
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EJE Nº 1: Altas Capacidades Intelectuales. 

Categorías Concepciones  de Altas  capacidades intelectuales 

Indicadores - Entrevista N°1: “Entiendo que hay una media y que 

determinados niños o personas están por encima de esa media 

y otros están por debajo de esa media. Lo habitual sería estar 

por encima de esa media…” 

-Entrevista N°2:   “Entiendo que hay un desarrollo mayor a 

lo habitual, a un estándar, una media, qué es más alto en valor, 

evaluación” 

     -Entrevista N°3: “...me parece que es más que todo es el 

tipo de razonamiento que uno ve y capacidades para hacer 

diferentes cosas…”  

-Entrevista N°4: “desarrollar algún tipo de capacidad más 

que otra o ser bueno o algo que sobresalga de lo común para 

la edad de los chicos. 

-Entrevista N°5: “que tienen una comprensión más 

rápida...que entiende las cosas de manera más amplia…” 

-Entrevista N°6: “Entiendo que tienen un coeficiente 

intelectual o sea una capacidad un poquito superior, que tienen 

más facilidad de aprender cosas qué otras personas…”  

-Entrevista N°7: “Entiendo que tiene más facilidades de 

aprender ciertas cosas. Eso es una Alta Capacidad aplicada a 

cualquier estímulo. Es como que todo le es fácil, y lo toma y le 

queda…” 

-Entrevista N°8: “Cuando alguien está dotado de hacer 

algo diferente a lo que hacen los demás, o llegan a más 

potencial con lo que hacen…”  

-Entrevista N°9: “tiene otra forma de pensar o de 

interpretar una situación para el nivel de la edad que tiene (…) 

Tiene otras inquietudes que por ahí otros nenes no tienen, o un 

razonamiento diferente”. 

-Entrevista N°10: “Pienso que es tener habilidad en cada 

emprendimiento, en cada cosa que uno hace, y rendimiento que 

uno tiene en las tareas” 

-Entrevista N°11: “Sería como que tiene un nivel avanzado 

de aprendizaje”.  

-Entrevista N°12: “Para mí es como que llevan tiempos 

distintos de aprendizaje a un nene normal, por ahí puede ser 

que va más lento o más rápido pero siempre avanzado” 

Entrevista N°13: “Que estaría sobre la media del nivel de 

inteligencia, pero en todos sus parámetros no solamente en el 

Coeficiente Intelectual.” 

Entrevista N°14: “Para mi es el Coeficiente Intelectual, que 

sería más alto.” 

Entrevista N°15: “Entiendo que tiene que ver con una 

Inteligencia superior, que es un desarrollo mayor al de otros 

niños, una inteligencia superior”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorías Implícitas 

 y características con 

las que se asocia a las 

ACI 
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Diferenciación 

conceptual de talento y 

superdotación 

- Entrevista N°1: “Entiendo que el Talento tiene que ver 

con una cuestión individual. Puede ser muy talentoso para algo 

y no superdotado. Podes ser muy talentoso para tocar una 

guitarra y puede haber un superdotado que no tenga 

determinados talentos…”  

-Entrevista N°2: “la superdotación me parece que es como 

mayor que el talento…” 

-Entrevista N°3: “Talento me da la impresión de que es 

algo como qué va con el niño y que lo puede ir desarrollando 

pero lo tiene dentro. Y la superdotación lo veo como algo muy 

utópico, no lo podría definir claramente…” 

-Entrevista N°4: ”(...) que esto se podía ver cuando son 

más grandes, si continuaba, podría ser superdotación. Y el 

talento creo que lo podía tener siempre. Si creo que apuntan a 

lo mismo.” 

-Entrevista N°5: “Para mí superdotación es alguien que 

todo aprende muy rápido, Y el talento, por ejemplo, yo creo que 

vos podés ser talentoso en una sola cosa y a lo mejor otra te 

cuesta mucho más. Creo que apuntan a lo mismo.”   

-Entrevista N°6: “Para mí el talento es algo más artístico, 

la capacidad puntual en algo específico y la superdotación me 

parece que es una inteligencia superior en todas las áreas.” 

-Entrevista N°7: ” (…) Que el talento es algo natural y el 

superdotado es como una gran capacidad de tener 

conocimientos. En cambio el talento viene como algo que le 

sale sin haber estudiado nada” 

-Entrevista N°8: “Si para mí sí. Calculo que si.” 

-Entrevista N°9: “Si, como que el talento por ahí es 

“Bueno, a ver, tiene talento en la música o en un deporte. 

Superdotación lo veo como más "waaaw", (hace referencia con 

sus manos como algo grande).  

-Entrevista N°10: “No, creo que no. Creo que 

Superdotación ya creo que uno ya nace, que si lo pueda 

perfeccionar con crecimiento y eso, pero bueno, por ahí uno 

puede ser talentoso en algo sin necesidad de  tener Altas 

Capacidades…” 

-Entrevista N° 11: “No, para mí la Superdotación tendría 

que ver con lo intelectual y el Talento con cualquiera 

habilidad.”  

-Entrevista N°12:” No, pienso que la Superdotación apunta 

más a lo intelectual, mientras que el Talento apunta más a 

otras aptitudes” 

Entrevista N°13:” No, el Talento quiere decir que 

sobrepasa los niveles de la media en una de las categorías y la 

Superdotación que son varias”  

Entrevista N°14: No, creo que  Talento quiere decir que lo 

tiene en una sola área y la Superdotación que son varias.  

Entrevista N°15: “Para mí el Talento tiene que ver con 

algo específico, mientras que la Superdotación significa que 

tiene una inteligencia en más de un ámbito”   
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Características con 

las que se asocia a niños 

y niñas con ACI 

-Entrevista N°1: “... que tienen esa capacidad para 

discernir cosas desde otro lugar. La verdad no creo que haya 

diferenciación de niña y niño.” 

-Entrevista N°2: “Al varón me lo imagino en sus intereses 

más que todo en lo que sea más motor o que tenga que ver con 

matemáticas. (...) En cambio a una niña la veo más romántica, 

de la lectura, más cosas inclinadas al arte, a crear…”  

-Entrevista N°3: “Que quizás desarrolla, por ejemplo, las 

cosas de la manera más lógica, busca quizás el camino más 

fácil o rápido, poder desenvolverse mucho mejor o hablar de 

una forma mucho más correcta y tener como un pensamiento 

lógico en lo que hace. (...) y una nena no sé, porque no tengo 

experiencia”  

-Entrevista N°4: “... me parece que son iguales pero que en 

distintos géneros se dan distintas capacidades. Los chicos muy 

buenos para las matemáticas (...) y las chicas, más para la 

música, el arte, el dibujo…” 

-Entrevista N°5: “...Aprender rápido, preguntar mucho. –Y 

una niña? Mira, cuando yo me entere lo de Jazmín, que no se si 

será o verdad o no, yo me di cuenta que ella es muy 

extrovertida, pregunta todo, quiere saber todo…” 

-Entrevista N°6: ” Para mí un niño normal -Y una niña?  

La mía es una nena, una nena normal…”  

-Entrevista N°7: ” Yo creo que son súper curiosos, que son 

inquietos (...) La curiosidad, de arranque, la búsqueda 

constante, eso es. -Y un niña? Y una niña supongo que también, 

no separaría en género eso…” 

-Entrevista N°8: “la facilidad de resolver las cosas 

instantáneamente, piensan un poco más rápido digamos -Y una 

niña?  Una niña, exactamente lo mismo…”  

-Entrevista N°9: “... mi  niño tiene eso de ser muy curioso, 

que quiere saber de todo, preguntar y por ahí sentís que le 

podés hablar como un grande, (...) -Y una niña? Lo mismo, no 

con distinción de niño o niña. No me parece que pueda haber 

alguna diferencia si es varón o mujer. 

-Entrevista N°10: “Yo creo que tiene mucho que ver en el 

desarrollo de cada cosa que hace, en el pensamiento y en el 

habla y en cada cosa que hace, o sea llegar a un cierto nivel de  

tratar de hacerlo lo mejor posible. –Y una niña? Creo que sería 

exactamente lo mismo, para mí no varía la capacidad por el 

género. La capacidad la puede tener ya sea masculino, 

femenino, puede ser exactamente lo mismo…”  

-Entrevista N°11: “Y son curiosos, son activos, preguntan 

mucho y se interesan por ahí por cosas que los compañeros de 

la misma edad no se interesan. Y una niña? Y también, como 

que el tiempo de aprendizaje o determinadas cosas le resultan 

más fáciles cuando por ahí escuchas de las compañeras que les 

cuesta más, en general en los dos es lo mismo.” 

 -Entrevista N°12: Investigan por su cuenta, saben 

muchísimo, lo que no les interesa no lo hacen, totalmente. 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        77 

Piensan mucho y te desafían mucho. Investigan para decirte 

como son las cosas. -Y una niña? Yo creo que es lo mismo, 

nosotros somos bastantes similares. Suponemos por varios 

factores más o menos todos somos con Altas Capacidades 

Intelectuales, entonces yo creo, si bien viendo a mi hermana 

viéndome a mí, que es lo mismo, no influye.  

Entrevista N°13: No conozco pero puede ser la actitud de 

búsqueda de conocimiento constante, la inquietud, de 

exploración, no en el sentido corporal. Capaz que le cuesta 

más quedarse quieto. 

-Y una niña? Y ella tiene la actitud de buscar cosas, de 

preguntarse, se aburre muy fácil, habla mucho, y cuando 

pregunta algo siempre trata de que uno le justifique la 

respuesta y si no se queda conforme con lo que uno le dice te 

sigue preguntando. Es intensa en la búsqueda del conocimiento 

de una respuesta que la tranquilice. Cuando algo no le gusta o 

le perdió el interés lo deja ahí.   

Entrevista N°14:  “Al no conocer a un varón no me doy 

cuenta. Y una niña? Siempre está cuestionando cosas, 

preguntando. Es muy curiosa”.  

Entrevista N°15: “Me parece que el niño es más inquieto, 

curioso, siempre están preguntando, cuestionando cosas, 

queriendo aprender” y una niña? La verdad que no tengo 

niñas, pero supongo que son más tranquilas, pero igual de 

curiosas, inteligentes”.  

 

 

Para el análisis del Eje N° 1 “Concepciones de ACI”, en el indicador “Teorías Implícitas”, 

la mayoría se refiere a las Altas Capacidades, como un razonamiento superior, un potencial, 

una capacidad que sobresale de lo común, y una habilidad para emprender tareas que les 

permite comprender de manera más rápida que el resto. Así mismo,  algunos padres (3/15)  se 

refirieron a las “Altas Capacidades” como estar por encima de la media en su desarrollo 

intelectual, Otros (3/15) las relacionan con el Coeficiente Intelectual. 

Por otro lado,  en cuanto al indicador Diferenciación conceptual de Talento y 

Superdotación, la mayoría de los entrevistados señalaron que el Talento y la Superdotación 

son conceptos diferentes. Al Talento lo relacionan como una habilidad en un área específica, 

que se tiene adentro y que se va desarrollando, que está  relacionado con otras áreas 

diferentes la intelectual,  como lo artístico y el deporte. Algunos padres, (2/15) suponen que 

el Talento puede presentarse sin que haya necesariamente Superdotación o Altas Capacidades 

Intelectuales 
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Mientras que a la Superdotación, la identifican como una Inteligencia Superior en todas 

las áreas, no en una específica; como algo más grande, y relacionado a lo intelectual. Por 

último, solo uno de los entrevistados (1/15), expresó que estos conceptos significan lo mismo, 

no pudo establecer una diferenciación conceptual entre estos.  

En cuanto al indicador Características con las que se asocia a las ACI, la mayoría de los 

entrevistados manifiestan que las características generales de niños y niñas con ACI suelen 

ser: aprender rápido las cosas, ser curiosos/as, tener la capacidad de poder discernir desde 

otro lugar, preguntar mucho, poder resolver de manera más rápida las situaciones con una 

actitud de búsqueda y de exploración constante. En cuanto a esto, (8/15) no hacen distinción 

de características específicas en niños y niñas, es decir manifiestan que el género no influye 

en las características que les asignan a estos.  

Tres de los entrevistados/as mencionan características distintas para niños y niñas, 2 de 

ellos, manifiestan que el niño está más relacionado a lo motor (deporte, conductualmente más 

inquietos) y al pensamiento lógico (destacándose en áreas como matemáticas), en cambio la 

niña está asociada a áreas más artísticas (como la música, el dibujo, el arte en general) y el 

romanticismo. El tercero de estos entrevistados, se refirió  a una diferenciación conductual y 

no intelectual.  
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EJE Nº2: Concepciones de Género. 

 

Categoría 

 

 

Concepciones de Género 

 

 

Indicadores 

 

 

 Entrevistas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Teorías 

Implícitas 

 
 

- Entrevista N°1: “... Y como nos enseñaron a nosotros, 

Masculino y Femenino.” 

-“No creo que el género tenga una relación con las Altas 

Capacidades.”  

-”la transmisión de estereotipos es cultural 100%. Es el mensaje 

que nos vienen bajando de nuestros padres, de nuestros abuelos,  el 

sistema,  el entorno,(...) Yo con 45 años vengo de una generación 

donde el gay o la lesbiana era una mala palabra y yo veo que mis 

hijos tienen totalmente naturalizado el tema del sexo.”  

-Entrevista N°2:” Género desde mi Concepción y lo que 

aprendimos, y nos enseñaron, para mí está, femenino, masculino,  

eso me da la pauta de género…” 

-“No creo que el género tenga relación con las Altas 

Capacidades, porque se ve siempre que tanto varones como mujeres 

llegan a tener muchos premios interesantísimos. Ahora se ve chicas 

ingenieras,  se ve mucha diversidad en todas las profesiones y en 

todos los ámbitos.” 

- “la transmisión de estereotipos viene quizá de mucho 

machismo de antes. Creo que la misma sociedad hoy por hoy te 

lleva a compartir un montón de tareas que antes eran sólo para 

mujer” 

-Entrevista N°3: “ Género? Masculino, femenino.” 

- “No. Creo que hay tantas personas que tienen altas 

capacidades intelectuales que pueden ser tanto mujeres como 

hombres. Quizás antes no se pensaba eso, pero me parece que 

ahora sí totalmente sí, son pares.” 

- La transmisión de estereotipos Primero en la casa, en lo que 

uno le impone al chico tiene que ser y creo que después (la 

pregunta previa que me hiciste) con los medios de comunicación, 

los espacios sociales, la forma en que se relaciona con los chicos. O 

sea los grupos de amigos que tienen, pero creo que parte más que 

todo desde la casa.” 

-Entrevista N°4: “Género sería masculino y femenino, hombre o 

mujer”. 

- “Si, puede ser! Me parece que se da, me parece que son iguales 

pero que en distintos géneros se dan distintas capacidades”  

- “Sería de la enseñanza, de la educación estereotipar algo. En 

la educación, como decirle lo que puede hacer y lo que no puede 

hacer como mujer o como niño o como niña, seria desde la 

educación.” 

-Entrevista N°5: “Género, hombre o mujer calculo.” 

-“No!  Para mí no. Por qué no tiene nada que ver, yo calculo 
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que la cabeza del hombre y la mujer es lo mismo, o sea cualquiera 

de las dos personas puede ser normal, va no sé si será normal o no, 

pero todos tenemos la misma capacidad o a lo mejor algunos le 

cuesta más o a otros menos pero todos podemos llegar a un mismo 

objetivo, depende del esfuerzo.” 

-“Y digamos que es una cuestión cultural, me parece. Ya de hace 

rato como que hay cosas que son de hombres hace rato y hay cosas 

que son de mujeres, a pesar de que ahora se equiparó un montón 

todavía no se llega al nivel que se tiene que llegar.  Y se marca 

mucho en todos los sentidos de la vida, en la tele también o sea hay 

muchas cosas que son pura y exclusivamente de hombre y a lo 

mejor una mujer lo puede hacer perfectamente” 

-Entrevista N°6: ” Tiene que ver con lo masculino y lo 

femenino, lo que distingue digamos.” 

- “No, no creo que tenga algo específico para mí, la relación con 

las Altas Capacidades” 

-“Como te decía recién, en todas las cosas, uno va marcando 

siempre que esto es para las nenas y esto es para el varón. Y desde 

ahí ya se van marcando ciertas cuestiones.” 

-Entrevista N°7: “...Yo entiendo por género al femenino o al 

masculino, no hay otro género. Es como que puede ser elegido o no, 

pero no hay más géneros.” 

-“No! Creo que no. Porque yo ahora lo vivo con mis niños pero 

yo he tenido mucha facilidad y he estado metida siempre  en esto y 

conozco, me parece que no tiene nada ver”  

-“ A través de que? Y yo creo que en la escuela, la familia, 

básicamente, la familia es crucial y yo lo veo! (…)Es básicamente 

es la familia, yo creo que de la escuela pueden aportar, en la calle, 

en el medio, en las redes pero la cuna es mamá y papá.”  

-Entrevista N°8: ” Yo calculo que es o masculino, o femenino.” 

-“No. Para mí no! No discrimino ni por ser varón ni por ser 

mujer, simplemente cada cual hace lo que sabe y lo que puede. Hay 

mujeres muy capaces y varones muy capaces.” 

-“Si! Es yo hoy no veo una diferencia. Yo no lo veo. Le dan 

mucha importancia tanto a la mujer, antes por ejemplo, la mujer la 

vestimenta hoy en día el hombre también, o productos para el 

hombre que antes se lo tomaba de otra forma.”  

-Entrevista N°9: “Género...para mí género es la condición con la 

que naciste. Si sos hombre o sos mujer. Después cómo lo vivís creo 

que es como otra parte. Sería la condición sexual con la que 

naciste.” 

-“No. No creo. No me parece.”  

-“Si te pones a ver está todo pensado para masculino o 

femenino. Vas al baño, damas caballeros. Vestidores, un probador 

en un negocio. Esta varones por acá, mujeres por allá. O en las 

jugueterías mismas, por ahí tienen sectores de nenas y de nenes, 

pero bueno hay algún nene que le gusta jugar con una muñeca y si, 

por ahí capaz que te choque ir a buscarlo donde están todos los 

juguetes de nena. Si, por ahí en esas cuestiones más de comercio o 

de negocios.”  
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-Entrevista N°10: “Se me viene a la cabeza decir, comparar, pero 

para mí no es el comparar, porque cada uno ya sea hombre o 

mujer, puede tener las mismas capacidades que cualquiera, o sea, 

cualquiera de los dos…” (?) 

-“No, no creo, por eso te digo que no veo que uno pueda tener 

más capacidades que otro.” 

-(no responde) 

-Entrevista N°11: “Y que tiene que ver con lo masculino o lo 

femenino”.“No, para nada”“Siempre empiezan en la casa, y 

después si, los medios, la compu” 

.-Entrevista N°12:  “Que es masculino y femenino” 

- No! No me parece.  

- Creo que primero es la casa, y después es el entorno.” 

-Entrevista N°13: “Es como uno se identifica, o la orientación 

sexual, pero no más que eso. 

- No, para mí no. Creo que las nenas no se hacen notar y que no 

había mucha investigación. Incluso cuando uno conoce los genios, 

son más hombres, para mí no hay una diferencia si hay más 

hombres o mujeres. 

- Puede ser loe medios de comunicación, las cuestiones de 

crianza, el ejemplo más que todo. Porque por más que le digamos 

que el hombre puede limpiar si no ve que el hombre lo haga, no 

tiene lógica, porque ellos se basan en eso, de que uno le demuestre. 

El colegio mucho, que es lo que se estimula en la escuela” 

Entrevista N°14: “Yo pienso que es lo femenino y lo masculino. 

La diferencia.” 

- “No! No creo que tenga que ver”.   

- “Para mí los medios de comunicación, la familia, como le 

enseñas desde la casa.”  

Entrevista N°15: “Pienso que tiene que ver con lo masculino y 

lo femenino” 

-“No! No creo que tenga que ver, me parece que depende de 

cada uno y no del género” 

-“Creo que empieza por las casa, y después el ámbito en el que 

se mueven, la escuela, los medios de comunicación” 
 

 

   Características 

con las que se 

asocia al género y 

sus estereotipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Entrevista N°1: “... para ser exitoso y para que te vaya bien 

tenés que ser flaco, alto, lindo y ojos claros y no es así y claramente 

hay situaciones donde hay gente que es muy exitosa y no tiene ese 

perfil... Pero si,  los medios de comunicación estereotipan  todo el 

tiempo…”-”Naturalmente hay cuestiones físicas que sí marcan, a 

veces,  una actitud más propicia para una cosa para el niño, y una 

actitud más propicia para otra cosa para la niña por el tema 

naturalmente físico. Por ejemplo el varón no puede quedar 

embarazado y la mujer si, con lo cual ya si hay una diferencia que 

es insalvable,  pero sacando esa cuestión en particular creo que con 

el correr del tiempo cualquier niño puede tener la actitud de 

cualquier niña y cualquier niño puede tener la actitud de cualquier 
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niño.”  

-“Estamos en una sociedad, en un mundo, no solamente la 

Argentina,  en un mundo totalmente desigualitario. 

Lamentablemente tiene que ver mucho con la cuestión económica y 

tiene que ver mucho con una cuestión cultural, todavía nos falta un 

montón para aprender,  para dar igualdades a los niños y a las 

niñas. Muchísimo!” 

- “Te aseguro que no tienen, estereotipos, te lo firmo! Ellos 

pueden ver una mujer astronauta, un hombre astronauta, una mujer 

veterinaria, un hombre veterinario, una mujer albañil y un hombre 

albañil. En su concepto está así,  en el mío también está así, pero yo 

lo fui cambiando,  pero como te digo, en esta cuestión de abajo 

hacia arriba, que ellos me fueron enseñando  a cambiar.” 

-Entrevista N°2:  “yo la verdad que no me baso mucho en los 

medios porque yo no utilizo mucho.  No veo nada de tele, radio 

generalmente música, no tengo tampoco donde dejarme influenciar, 

o ver realmente si éste muy definido como para hombre o para niño 

o para niña. Veo en ropa puede ser, como que está bien 

diferenciado pero en otro aspecto creo que no, incluso en los 

juguetes” 

-“Yo la verdad que en Córdoba lo veo bastante,  no sé en otros 

lugares, pero en Córdoba bastante porque he visto en los planes del 

gobierno por ejemplo (…) Creo que las oportunidades están dadas 

incluso a nivel… para estudiar súper accesible, tenes becas, tenés 

un montón de cosas, solo que bueno, hay que ponerse nomas”.  

- “Para nada, para nada! si ella quiere ser bombero, policía, en 

ese sentido. Como te digo, en casa también la vida, la economía nos 

has hecho hacer cambiar de raíz, muchísimo los roles” 

-Entrevista N°3: -“Sí sí lo hacen y a veces, bueno depende en qué 

tipo de medios de comunicación uno ve que quieren hacerlo de 

forma errónea, o que quieren encasillar a los niños. No se, te doy 

un ejemplo, YouTube o las redes sociales, tenes que ser de tal forma 

para ser el niño tal o para jugar mejor al fútbol, tenés que vestir 

esta ropa o tenés que ser de este equipo, no sé, ejemplos. Pero si, 

me parece que sí, apuntan totalmente a implementar un modelo de 

niño, creo que cada medio con su forma particular, y eso creo que 

tiene que ver con algunas áreas o culturas sociales que a ciertos 

grupos quieren imponer me parece” 

-“Sí, creo que cada vez más. Pero depende en qué ámbito. Y, 

antes creo que era mucho más difícil para las niñas o para los 

niños en cierto sector pero creo que se está igualando mucho más” 

- “Yo que soy médico! (risas) pero no, no tengo estereotipos.”   

-“No, en cuanto a la profesión por ejemplo, no porque él lo 

asume” 

 -Entrevista N°4: “La verdad que veo muy poca tele, la verdad es 

que no lo he tenido en cuenta si realmente apuntan al hombre o a la 

mujer. Si yo lo veo como adulto, veo que todos los mensajes son 

más para hombres, si quieren vender algo, lo primero que ponen es 

una mujer, no sé si ha visto muchas publicidades con hombres. Si 

quieren vender un auto, ponen a una mujer, si quieren vender, lo 
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que sea, una pintura para uña y ponen a una mujer (...)  Y capaz 

que en los juguetes si también, siempre le decía a mi mujer cuando 

voy a la juguetería, lo que más se conseguía son juguetes para 

hombres” 

-“No, me parece que no. Hay clubes y muchos lugares, como que 

vos decís sigue el estereotipo en que las cosas son para varones y 

son para mujeres. (…) No hay igualdad.” 

-“No, no, por lo menos yo no creo que haya una profesión que 

sea para mujer y una profesión que sea para hombre, creo que los 

dos pueden hacer profesiones, o sea son profesiones, no es que hay 

una profesión que sea para hombre y uno para mujer nada más que 

está estereotipado que alguien la haga más, o la desarrolle más que 

el otro género, pero parece que los dos son tan capaces como para 

generar o para hacer cualquier tipo de profesión.” 

-“No, creo que no, porque ella quiere ser policía. (…) y no creo 

que vea el límite, decir que son solo hombres”. 

-Entrevista N°5: “Sí, sí, la tele hay muchas cosas que las marcan 

que son solamente para hombre y otras. Pero ahora que se ve un 

poco más mezclado” 

- “Sí. Ahora sí se ve más parejo, en cuanto a la igualdad de 

oportunidades.” 

-“Y si, por ejemplo cuando yo llegué a Córdoba me tocó ser 

plomero y creo que una mujer no puede hacer ese trabajo. A lo 

mejor sí, de poder lo puede hacer, pero es pesado, es feo, o el 

trabajo del campo también a mi me parece que no es trabajo para 

una mujer porque es muy pesado, no porque no lo pueda hacer sino 

porque es muy pesado” 

-“Ella como que también tiene marcado ciertas cosas que son 

solamente para hombres,  jugar al fútbol por ejemplo, ella dice que 

es para varones no más, que no le gusta ver a las mujeres jugando 

fútbol y yo le digo que no,  le mostré el mundial y todo pero no le 

gusta.” 
 

-Entrevista N°6: “En alguna ocasión por ahí sí. Se ve por ahí 

más que las nenas o que los varones, cosas así. Pero al menos yo 

tengo otro pensamiento, no sé si es por la época, no apunto siempre 

a eso, para mí todos es para todos, o sea no hay algo que me diga 

que un nene no puede tocar una muñeca por ejemplo o una nena no 

puede agarrar una pelota. (…) vos fíjate que la llevas al parque y 

hay ciertos juegos que son para varones y otros que son para nena 

y la nena no puede esto, o el varón no puede esto. Entonces para mí 

todo se marca siempre desde los juguetes. Desde los juguetes vos te 

das cuenta, entras a un negocio y esto es para nena o esto es para 

varón”. 

- “No, es un mundo muy machista, tira más para el varón que 

para las nenas. Si, se nota, mi hija va particularmente a un colegio 

de nenas sola, imagínate así que si, te das cuenta que es muy 

marcado todo. (…) vos fíjate que en todo, o sea que la nena pueda 

hacer esto o no porque es nena, el varón sí, todo es el varón sí 

porque es nene. Vos fíjate, inclusive si están en la calle, si le dan 
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ganas a la nena de hacer pis y la pones a un costado “es nena, 

como lo vas a hacer”,  si es un varoncito que haga pis en cualquier 

árbol, no hay problema, siendo que son los chicos y ninguno 

entiende más que la necesidad de orinar y están en medio de un 

parque donde no hay un baño. Entonces, ahí te das cuenta como se 

marca esta diferencia.” 

-“No, no creo tener estereotipos en base a las profesiones” 

- “No tampoco, mira sin ir más lejos mi marido es carpintero, 

por ahí no está en la casa para arreglarme algo que quiera armar, 

agarro un taladro y armo, capaz una banqueta o algo, lo he hecho 

yo en mi casa y ella lo ha visto así que… te responde todo.” 

-Entrevista N°7: “Sí. Sí que está separado el niño y la niña. Sí, 

creo que sí. En realidad salta cuando alguien lo hace notar, que 

pasó ahora con día del niño que había toda una movida de que era 

el día del niño y la niña, y vos decís “si obvio”, no es q a las nenas 

no le van a dar regalo (risas) es como lógico, pero yo creo que los 

medios hacen esto, (lo vi en la tele en realidad), me hicieron notar y 

yo digo “ay si! Tienen razón”, me parece!” 

-“No sé en esa edad si la sociedad brinda oportunidades a los 

niños. Sí, yo creo que sí.” 

-“No! Para nada! Tampoco! Entiendo que hay ciertas 

profesiones o ciertos oficios que por una cuestión física a lo mejor 

es más adaptable a un género que a otro. Porque es un tema de 

género que acompaña, entonces si coincido, estoy convencida que 

hay cosas que son más para un cuerpo, la mujer que sea gigante lo 

puede hacer igual, tiene que ver más por ese lado, por el tema de la 

fuerza. O todo lo opuesto, por el tema de la motricidad fina, que a 

lo mejor las mujeres tienen más posibilidades de hacer una que otra 

tarea, pero no por género”. 

-Entrevista N°8: “Hoy en día no. Hoy no. A lo mejor antes podía 

ser, pero ahora no!” 

-“Mira, no sé. Ahora con el tema niños/niñas (estamos hablando 

de niños)...como ser por ejemplo, que se yo, en algún deporte, en 

algún club algo así, si ahora, es tanto para niños como para 

niñas.” 

- “No. No” 

-“No tampoco. Han cambiado el pensamiento por lo menos ellos 

no. Si mi nena tiene q ser soldadora, no tendría ningún problema. 

Cosa que antes se veía diferente. Uno lo veía diferente. Ahora no, 

es totalmente diferente, han cambiado los tiempos. Antes, que se yo, 

vos veías una pareja de homosexuales y te llama la atención, y 

ahora eso no pasa.” 

-Entrevista N°9: “Sinceramente, no me parece. No sé, nunca lo ví 

así. Porque para mí es como que no hay diferencia. Yo por ejemplo 

soy una mujer, no me siento menos que un hombre pero bueno viste 

que esto va a nivel de pensamiento de cada uno, pero no. Por ahí sí 

que pasan propagandas para el día del niño y dicen: "ay claro las 

nenas  la cocina y el nene el súper mega auto" pero para mí no lo 

veo como que tenga que ser así. Yo no lo tomo así, si le gusta jugar 

con verduritas y la cocina (…) en realidad me parece que ellos lo 
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muestran, de ahí a que si vos lo querés tomar o no. No sé, por eso, 

para mí es como más una cuestión de cómo se lo toma cada uno a 

lo que puede decir el medio de comunicación. ” 

-“Y depende. O sea, para mí por ahí creo q la igualdad de 

oportunidades si está. Solo que por ahí no se ve tanto (…)Si, para 

mí depende como lo toma también cada uno” 

-“No, no me parece. Al contrario. Por eso te digo pero porque 

yo no lo siento que puede generar una diferencia. Y otras que esté 

habilitado y se puede, que debería poder ser, esto que te decía esta 

nena que quiere jugar al fútbol, no,  no veo esto de enfermera o 

enfermero. No, no creo!” 

-“No! Creo que no. También tratamos de que no lo considere 

así. Por ahí si hace un tipo de comentario tratar de modificarlo en 

que hombres y mujeres somos iguales y tenemos la misma situación 

y la misma capacidad.”  

-Entrevista N°10: “No, yo por lo menos no lo veo así, no me 

parece. Creo que hoy en día lo que se transmite creo que ya sería, 

por decirlo, algo general, para lo masculino y lo femenino creo que 

la transmisión de mensajes es para todos iguales. No hay la 

diferencia que podía haber en otras épocas” 

-“Sí, yo creo que sí. Hoy en día sí. No creo que haya diferencia” 

-“El que puede llegar a ser hoy en día es el automotriz, eso sí es 

como que está más señalizado como para el hombre, no significa 

que la mujer no lo pueda hacer porque muchas mujeres también se 

dedican a la parte de todo lo que es, partes de autos y saben 

muchísimo. Pero si es como que está más marcado para el hombre 

en sí, pero no, fuera de eso yo creo que todo hoy en día puede hacer 

el hombre y la mujer”. 

-“No, no. Yo creo que a ella le gusta lo que sea. Que por ahí 

tenga determinado modo de decir “es para hombre el fútbol, no lo 

podes hacer” no. Le gusta compartir todas las actividades, ya sea 

con nenas, con varones y eso no lo ve como una traba en decir, 

“este tipo de cosas no lo puede hacer” porque está destinado para 

que las chicas no lo hagan, no. Ella, al contrario, le gusta explorar 

todo” 

Entrevista N°11: “Si, totalmente. Más que nada en el consumo, 

en todo lo que es juguetes, atracciones.” 

-“Para niños y niñas la verdad que no encuentro la diferencia. 

Normalmente yo los mando juntos a los mismos lugares y no veo 

diferencia. Bien si van a un club, o van al cole, en ese aspecto no 

noto diferencia.” 

- “No, me gustaría ver a los dos, tanto a los varones como a las 

nenas, en las mismas profesiones que los vean”.  

- “Si, ellos sí”.  

Entrevista N°12: “Si, totalmente. En juguetes, o ideas también. 

Capaz que hoy es más abierto el tema de los géneros, femenino, 

masculino, los trans, por ahí ya lo ven más normal. Esas cosas 

influyen, yo antes no lo veía, capaz que no me daba cuenta de eso, 

hoy lo ven más y capaz que lo piensan más, te preguntan más.”  

-“En ese aspecto no, creo que hoy en día está todo más 



“Perspectiva de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI)”  

 

 Barrionuevo  y Wodiani        86 

equilibrado”. 

-“No, yo estudio ingeniería y lo vivo y hasta el día de hoy se 

siente el “vos sos mujer, que vas a hacer” pero bueno, para el 

pelea más la ingeniería, pero no, es lo mismo y todos se desarrollan 

igual”.   

-“El me dice, “eso es machista, no se dice” por ahí tiene uno 

que otro comentario, como que el entorno hoy todavía no se ha 

neutralizado del todo en ese tema. Pero yo noto que es muy leve, es 

apenas, hay muchas cosas que es lo mismo para él, ser nena o 

varón es lo mismo”  

Entrevista N°13: “Si en algunas cosas. Puede ser en los juguetes, 

en los colores de las publicidades, que los juguetes de las niñas 

sean más orientados al cuidado, la maternidad y el hogar y los de 

los nenes más al movimiento, y a lo físico. Capaz que ahora ya no 

tanto, sigue habiendo pero no tanto. También veo en los roles que 

se siguen poniendo en la publicidad, cuando es un artículo de 

limpieza es la mujer, y sino el hombre manejando el auto, es como 

que todavía sigue estando eso”    

- “Para mí no, porque todavía sigue estando la diferencia. Por 

ahí depende del lugar que sea, en la escuela sigue estando el rincón 

del hogar, los juegos físicos para los niños, cuestiones así depende 

del lugar también”.  

-“No! Para mí no”.  

-“Puede que sí, pero mi es basarse en eso del ejemplo y lo que 

ve. Pero yo no pienso que haya una profesión de hombre y otra de 

mujer, pero capaz que ella si por el ejemplo”.   

Entrevista N°14: “Si en algunas cosas, por ejemplo mi hijo dice 

que el color rosa es para nena, pero no es para nena, pero es lo que 

le hacen entender. Los cubiertos, los vasitos, rositas es como que le 

da vergüenza. Yo a veces sin darme cuenta, le transmito eso de que 

uno es mujer, o es nene, sé que no es así, yo entiendo pero sin 

darme cuenta lo hago”  

-“Para mujeres y varones no. Pero para niñas y niños, puede 

ser.”  

-“No! Hoy día no, como están las cosas. Todo lo pueden hacer 

los dos.”  

-“No! No creo que sea así.”  

Entrevista N°15: “Si, puede ser! En los juguetes, en los colores, 

en la división que se hace entre nenas y nenes en algunos ámbitos”  

-“Hoy creo que está cambiando un poco todo, antes era más 

desigual todo, pero sí creo que todavía hay mucho para hacer en 

ese aspecto” 

-“No! Para mi en ese sentido no veo que haya una profesión que 

no lo puedan hacer las mujeres o los hombres” 

-“No! No creo que tenga, no lo veo así” 

 

 
 

 
   

 

- Entrevista N°1: “Un niño y una niña van a tener las mismas 

actitudes. Naturalmente hay cuestiones físicas que sí marcan, a 

veces,  una actitud más propicia para una cosa para el niño, y una 
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Características con 

las que se asocia al 

niño y a la niña en 

cuanto al género 
 
 
 
 
 
 
 
 

actitud más propicia para otra cosa para la niña por el tema 

naturalmente físico. Por ejemplo el varón no puede quedar 

embarazado y la mujer sí, con lo cual ya si hay una diferencia que 

es insalvable,  pero sacando esa cuestión en particular creo que con 

el correr del tiempo cualquier niño puede tener la actitud de 

cualquier niña y cualquier niño puede tener la actitud de cualquier 

niño…”  

-“…Si, uno tiene expectativa como papa pero no comparándolo 

con otros De hecho tenemos dos hijos y trabajamos mucho el tema 

de la no comparación…” 

-“Si mi hijo presenta un comportamiento diferente al esperado 

según su género impuesto?, no me importaría, no me genera nada!” 

-“No considero que los niños sean más inteligentes que las 

niñas, porque nunca lo viví así. Tengo hermanas y son tan 

inteligentes o más que yo” 

-“La verdad que no espero una profesión. Espero que puedan 

encontrar un camino, poder ayudarlos y ser una especie de tutor, o 

guía para que lo encuentren y fundamentalmente que encuentren 

esa paz que te da hacer lo que te gusta. Nunca lo vincularía con 

una profesión” 

 

-Entrevista N°2:” Y ahora, nosotros por lo menos, en ese 

aspecto con ella tenemos la idea de que ella puede elegir y que no 

simplemente una muñeca tenga que ser si o si para una mujer o un 

auto para un varón, de hecho ella tiene muchos autitos, dragones 

cosas que antes quizás mi papá nunca me hubiera comprado. 

Vemos más bien que realmente le gusta y con que le gusta jugar.” 

- “Salvo aquellas que requieren demasiada fuerza muscular, 

fuerza física. Pero después en todas las otras actividades yo creo 

que en lo único que no podemos competir con un varón, es la fuerza 

física,  pero a nivel intelectual creo que para nada.” 

- “Yo en realidad las expectativas que tengo y lo que  deseo con 

toda el alma, es que ella sea feliz. Quiero que le vaya bien en todo 

lo que haga, no quiero que sufra, son cosas que van a pasar y no 

van a escapar a mis posibilidades evitarlo”. 

-“Yo lo pienso y la verdad que no sé,  cómo te digo,  quizás no 

sea tan fácil aceptarlo y decirle “si y que sea lo que Dios quiera” 

quizá me costaría aceptarlo pero creo que sí o sí terminaría 

aceptando una situación así, sí mi hija es feliz con eso, con lo que 

eligió con la forma que ella quiera ser. Creo que para mí, la base 

de todo es la felicidad.” 

-“No creo que los niños sean más inteligente que las niñas” 

-“Es que no sé, para mí es tan importante la felicidad, por sobre 

todas las cosas” 

- “No! lo hace de manera natural y sabe que tenemos que 

compartir las tareas de la casa, los 4, sí o sí compartir las tareas 

del hogar, eso es como normal pero después otras conductas no” 

-Entrevista N°3: “Daría la impresión que sí, pero creo que eso 

está cambiando mucho y se está viendo cada vez más, que tanto 

hombres o mujeres pueden hacer diferentes cosas. Culturalmente 
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creo que no impusieron esa imagen y me parece que eso va 

cambiando con el tiempo se está viendo cada vez más, y antes que 

quizás nadie lo aceptaba porque culturalmente la nena iba por un 

lado y el niño iba por otro, el niño jugaba al fútbol, la niña jugaba 

con las muñecas, entonces bueno (…) Eso a medida que pasa el 

tiempo creo que hay cosas que tanto los hombres tienen amplitudes 

para hacer cosas que antes hacían sólo las mujeres y viceversa. 

- “Siempre uno como que espera lo mejor de su hijo no? (si es 

específicamente hablando de él ) como que uno siempre… no es que 

quiera que sea mejor que otros niños, sino lo mejor para él , pero si 

uno sabe que no le quiere poner como un piso,  o sea no nos 

gustaría ponerle un techo, pero tampoco ponerle un piso. para 

decir: “no vos menos que esto, no podés ser” y porque sino me da 

la impresión que como que uno le está exigiendo todo el tiempo”. 

- “Sí, mientras se respete cómo nació el, que es varón, perfecto, 

está todo bien. Ojo! creo que sí me tocaría, uno lo vas a seguir 

amando como tal y creo que a la larga uno lo va a aceptar, aunque 

no le guste. Pero si uno espera que el varón sea varón, y la mujer 

sea mujer aunque baile danza o que haga cualquier cosa que pueda 

ser una mujer pero que a él le guste,  me gustaría que su integridad 

sea así. Sí, me hace mucho ruido! (...) En casa si vos me preguntas, 

te soy sincero, ahí es como que tenemos un concepto de que no lo 

veríamos a Santi jugando con muñecas! Y por ahí te soy más 

sincero, no es porque lo haya hecho, pero por ahí vos decís “No! 

cómo se van a poner a jugar a las muñecas con las nenas en el cole 

o hacer eso juegos que son de nena”, por ahí uno indirectamente no 

se da cuenta, pero por ahí es como que está marcando esa 

diferencia”. 

- “No, incluso cuando yo iba al colegio, las niñas eran más 

inteligentes que los varones. (risas)” 

- “la que él más le guste, mientras lo hago con pasión, está todo 

bien”.  

- “Puede ser, últimamente. Saca el pecho, “soy macho” lo toma 

como algo como un juego, pero si, es muy masculino, cómo que lo 

muestra todo el tiempo, últimamente, no sé si porque está 

creciendo, ya va a cumplir 9. Como que está en esa tendencia: “te 

la bancas”? así esas modismos.” 

-Entrevista N°4: “No, no! Creo que a esta altura por lo menos, 

en lo que yo te digo de lo personal, mi hija juega a la pelota, desde 

chica le gusta más los autos, le gusta los juegos de varones y 

también juega con muñecas y todo lo demás, juega al hockey, juega 

la pelota le gusta correr y he visto chicas también compañeras de 

ella que juegan muy bien al hockey y todo lo demás, como también 

cuando se juntan los fines de semana juegan al hockey y también 

hay changuitos que juegan con las chicas, así que me parece que 

no”. 

- “No, la verdad que no. No tengo expectativas”.  

- “Estoy abierto. Espero lo que a ella la haga feliz, lo que a ella 

le guste y la verdad que me encanta que haga eso”. 
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- “No, creo que no, por lo menos lo que vivo.  Si, como te digo, 

se destacan capas más en otras cosas, los niños que las niñas pero 

me parece que cuando quiere también la mujer también es tan 

inteligente como el hombre”. 

- “Le digo que si ella quiere jugar a la pelota que juegue a la 

pelota, si quieres jugar de hockey, que juegue el hockey, si quieres 

jugar al ajedrez que juegue, mientras le guste, la pasé bien, y se 

sienta bien, es lo más importante.”  

- “Es media ambigua, como te digo, se comporta como una nena 

en ciertas cosas pero cuando juega a la pelota capaz que lo hace 

como un niño o se pone a jugar con sus autos o cuando corre o 

juega al hockey y la verdad que tiene mucha fuerza y en eso ahí 

como decis, no tenes una nena!  pero después es tan mimosa, es tan 

cariñosa, es una niña, pero no, creo que no”. 

-Entrevista N°5: “Sí, porque hay cosas que a un changuito se le 

permite y a una nena no, que a lo mejor no es tan grave”.  

- “Mira yo hoy por hoy, lo único que quiero es que juegue y 

estudié, es lo único que me interesa. Mientras juegue y estudié, creo 

que de eso se tiene que encargar ahora que es chica ya más 

grande…Obviamente tiene responsabilidades pero que sea niña 

ahora, ya después va a tener tiempo de ser grande”. 

-“De mi parte no hay problema, mi hermana juega al fútbol, mi 

prima juega al fútbol, no yo no tengo ese problema. Y digamos, 

sería algo más grave, así por decirlo, es acompañar y ver la forma, 

porque uno no maneja los sentimientos tampoco o sea no sé lo que 

le pasa a ella por dentro siempre lo pensé y también me da cierto 

temor pero acompañaría nada más no puedo hacer más” 

-“En cuanto a la inteligencia, para mí todos los chicos son 

iguales, algunos más despiertos, otros más dormidos pero tanto 

hombre como nena es lo mismo para mí.”  

- “Ahí está complicado porque tantas profesiones que quiere 

hacer y yo no me la imagino todavía, cómo tiene 9 años todavía 

para mí es muy chiquita, pero no sé,  a lo mejor en algo social por 

la forma de ser de ella pero no me la imagino todavía.”  

- “Por ahí si, y por ahí no. O sea, por ahí ves que hay cosas que 

te dice “no, no puedo porque esto es para varón”, por ejemplo, 

jugar a los autitos, nunca jugó con los autitos porque dice que es 

para varón a pesar de que tiene el colectivo de la Barbie y todo eso, 

pero no lo considera ella un juego de autitos”. 

 -Entrevista N°6: “Aptitudes....no.” 

- “No sé, solo que tiene que tomar sus propias decisiones. Le 

damos mucha libertad en todo eso, o sea le enseñó siempre pero 

que ella decida. Estoy ahí para acompañarla pero que ella elija 

nomas.” 

-“Y es una decisión de ella o sea es lo que ella decida hacer. Si 

veo que es un pensamiento muy machista capaz le hago entender 

que no es tan así (…) ahí capaz que me metería pero si es su 

decisión o si quiere tomar una decisión o actitud más masculina, es 

su decisión.” 

- “No, no, para mí no. Es depende el chico y la curiosidad del 
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chico y lo que vaya haciendo. Sea varón, o sea nena.” 

-“La que le guste, la que le apasione, ya le dije, siempre que me 

quiera preguntar (porque por ahí le preguntamos) qué quiere ser 

cuando seas grande y me dice “no sé, qué tengo que hacer?”, “así 

seas, no sé le digo, una jardinera pero se la mejor, lo que a vos te 

guste, porque lo vas a hacer con ganas, sino no va a funcionar”.  

- “No, hasta ahora tampoco creo que se ha presentado la 

situación como para que ella marque algo, pero no, no, en ese 

sentido no presento.” 

- “No! Para nada! Tampoco! Entiendo que hay ciertas 

profesiones o ciertos oficios que por una cuestión física a lo mejor 

es más adaptable a un género que a otro. Porque es un tema de 

género que acompaña, entonces si coincido, estoy convencida que 

hay cosas que son más para un cuerpo, la mujer que sea gigante lo 

puede hacer igual, tiene que ver más por ese lado, por el tema de la 

fuerza. O todo lo opuesto, por el tema de la motricidad fina, que a 

lo mejor las mujeres tienen más posibilidades de hacer una que otra 

tarea, pero no por género” 

- “No! Para nada! No, no!!! (…) Estereotipos no! Me parece que 

no los tienen!” 

-Entrevista N°7: “¡No. Así por ejemplo que los varones puedan 

jugar al fútbol y las nenas no, no! ¡No para nada! (…) No, no hay 

distinción para nada...! Ahora me pusiste a pensar, ponele! No pero 

tampoco el tema de la maternidad, pero en niñas y niños no!” 

- “No! Yo no lo tendría en el caso hipotético no? Si tuviera un 

hija, no pero es muy común! “ 

-“Nada! Yo me cago de risa! Porque para nosotros es muy 

natural porque está vivido muy natural (…) Pero no, no! Se 

acompañará supongo! Se orientará, no sé si orientar es la palabra, 

acompañar pero sobre todo para bajarlo, porque es como bajar, 

bajarlos a que es lo que estás queriendo decir o queriendo 

demostrar ... O sea acompañarlo en su propia búsqueda porque yo 

ya me asigne un género (risas ) 

- “No! No, no para nada! No hay diferencia con eso!” 

- “No sé! Martin es sumamente práctico lógico y no sé, me 

encantaría que se realice de lo que sea ! Tiene un tema con el arte, 

con la música, y ama los desafíos matemáticos...es como que va 

todo unido. Entonces profesión no se! No! No lo veo. No sé! No me 

animo a arriesgar!” 

- “Yo creo que en algún punto, el estereotipa para pertenecer, 

por ejemplo, con el tema del deporte, por decirte, tenés que hacer 

algo, tenes que hacer algo, y siempre elegí algo y bueno! Voy a 

hacer fútbol,  pero vos decís “podes hacer patín, natación, tenis, 

básquet”, no, todo fútbol. Yo creo que por ese lado puede ser! 

Porque sus compañeros si lo hacen.  No porque “ha! Vos sos 

muchachito, tenes q hacer fútbol… entendés?” 

-Entrevista N°8: “Aptitudes? (Piensa) Aptitudes…creo que 

todos son aptos para hacer cualquier cosa. Si, se pueden destacar 

más ciertos conceptos, varones pueden hacer algo, mujeres...pero 

todos son aptos (…) No diferentes aptitudes, sino que a lo mejor, 
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logran resolver algo o hacer algo en menos tiempo que los demás,  

no significa que no lo puedan hacer los demás también” 

-“Lo único que quiero es que sean felices. Mientras ellos sean 

felices yo creo que está todo bien. Por ahí uno a lo mejor tiene un 

concepto de que quiera que sea esto o aquello, pero bueno, si no le 

gusta no hay porque obligarlo” 

-“Y bueno, es complicado, uno se ha formado a lo mejor en otra 

época. No querría eso, pero bueno, cómo te digo, hay que aceptarlo 

porque yo hoy lo acepto, si tuviera ese tipo de comportamiento y 

bueno, cómo te digo si el es feliz… es difícil pero hay que aceptarlo, 

yo creo que con aceptarlo como son y bueno, la forma en que ellos 

van a salir. Para que les vas a ocultar algo que no quieren ser, o 

sea, así infelices“.  

-“No. No no. Para nada. Creo que ahora es al revés. Las niñas 

son más capaces que los niños (risas)” 

-“Lo que sea. No tengo nada en específico. Que haga lo que 

quiera mientras le sea productivo a él.”  

-“No lo veo.” 

-Entrevista N°9:  “No, no me parece” 

-“No. Por lo que no tratamos de inculcarle cosas (…)Pero no, 

tratamos de que el elija, al menos por ahora,  lo que él tenga ganas 

de hacer” 

-“(Risas). No sé. Cómo no toca, es como que no lo querés 

pensar. Pero no sé, yo siento que habría que acompañarlo. Te lo 

digo hoy, después si me llega a tocar, no sé! (Risas).” 

-“No. Me parece que no. No tiene nada que ver el género en la 

inteligencia.”  

-“Y yo espero que lo que a él le guste. Lo que sienta que pueda 

crecer y estar a gusto. No me gustaría, como te decía, que porque el 

padre es médico, el niño sienta que tiene que ser médico. De hecho 

dice que va a ser deportista.” 

-“No, no! Para mí todo lo que él hace es porque le gusta. No 

porque si es nena o es nene. Al menos nunca lo manifestó tampoco. 

Creo que no.” 

-Entrevista N°10: “Puede ser en el sentido, del deporte, por 

ejemplo, o alguna actividad que se sepa decir que el hombre tiene 

más de fuerza para realizar alguna tarea, eso puede ser. 

Convengamos que sí, la mujer en ese sentido siempre no tiene la 

misma fuerza que tiene el hombre, por decirte.” 

-“No, para mí no!” 

- No sé, sería cuestión de aceptarlo, como es. Es hijo de uno, ya 

sea de la forma que sea, y lo quiere de la forma que sea, así que es 

adaptarse. Hoy en día es adaptarse a lo que a ellos les gusta, a lo 

que son” 

-“ No! No veo diferencia, no veo que por ser de diferente género, 

sea uno más inteligente que el otro. Creo que todos tienen las 

mismas capacidades de desarrollar mucha habilidad en lo que sea. 

Yo creo que pasa más que todo también, lo que uno quiere llegar a 

ser, si bien estamos hablando de niños pero por ahí también el 

estímulo que uno le pueda llegar a brindar, y el apoyo” 
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-“En realidad no espero nada, simplemente que haga lo que a 

ella le guste y de todos modos por su carácter y su forma de ser no 

se deja influenciar así que por más que uno quisiera que elija algo, 

va a elegir lo que a ella le gusta y seguro porque tiene mucha 

capacidad y  elige lo que le gusta y lo que elige lo rinde para lo que 

sea. Lo hace con muchas ganas” 

- Es más de generalizar. Le gusta hacer muchas actividades, le 

gusta compartir con las chicas pero hay cosas de las chicas, por 

ejemplo, el juego con las chicas se torna un poco aburrido, porque 

por ahí no quieren hacer cierta actividad porque ya están más 

grandecitas, en cambio los varones, por ahí no tienen problema o 

van y se ponen a jugar a lo que sea. Pero ella comparte con los dos 

géneros, no tiene problema.”    

Entrevista N°11: “Si, las mujeres pueden hacer dos mil cosas a 

la vez, o sea la capacidad de tener la mente puesta en 4 o 5 

actividades a la vez, ocuparse de muchas cosas a la vez. Si escucho 

de puestos de trabajos que pueden hacer los hombres, si bueno, 

bárbaro pero después por atrás hay alguien cuidando otras cosas 

que ellos no cuidan. 

- “Inconscientemente, a veces sí. Me lo imagino de distinta 

forma, y mi hija digo, “bueno, será esto, o será esto o lo otro” pero 

porque tengo una expectativa más grande puesta en él por ser 

(calculo) por ser varón. Por mi único hijo varón.” 

- “Bueno, no sé, en esto si soy medio retrógrada. Con toda la 

calma y el amor del mundo, aceptaría lo que sea. Obviamente yo 

vivo esperando el estereotipo, si estuve un varoncito espero que 

haga determinadas cosas, pero bueno, si es otra cosa” 

- “No, para nada.” 

- “Yo por el lado de la ingeniería, siempre”.  

- “Yo lo veo en los colores, “no, ese color no, es de nena” que 

yo muchas veces le digo “está bien, vos porque ahora sos chiquito, 

pero tu papa tiene remeras rosas, no lo viste a tu tío todas las 

remeras rosas que tiene y que le quedan re lindas y es tu tío?” 

capaz que ahora porque sos chico y es difícil los entornos, capaz 

que si yo le compro una camisa rosa y le digo que le queda 

hermosa, se la pone, pero va a un grupo y le van a decir tenes un 

color de nena, y chau!”  

Entrevista N°12: “Está el tema de que las niñas se cuidan más, 

como que tienen otras cosas en la cabeza, el nene es más 

desordenado.” 

-“Yo no sé, porque como lo tengo a él nomás. Yo sé que por ahí 

es, va a ir a algún lado donde él pueda, donde él quiera, pero hasta 

ahí”. 

-“A mí por ejemplo me ha dicho de bailar hip-hop, y le digo 

“bueno, mientras hagas lo que te gusta”. Vos esperas que haga 

cosas de varón pero si hace otra cosa, tenes que dejar que lo haga 

nomas”.  

- “No, por igual, depende de cada uno”  

- “Yo por la ingeniería porque yo hago eso y me encanta”.  

-(No responde) 
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Entrevista N°13: “Para mí ya no tanto, que se está abriendo un 

poco, y puede que no haya… capaz que lo físico o la cuestión de la 

fuerza, puede ser. Pero no sé si hablar de actitudes específicas para 

hombres o específicas para mujer”. 

-“No, siempre apuntamos a que si le gusta, que lo haga. Por ahí 

por más que una tenga un expectativa en cuanto a algo, siempre 

van a ser primordial los deseos de ella, nunca imponemos nosotros 

lo que esperamos de ella a lo que ella quiere. La dejamos ser.” 

-“En ese caso la dejamos ser, no le estamos imponiendo, pasa 

que también tenemos de los dos y que ella quiera jugar a lo que 

están jugando sus hermanos entonces como que no le estamos 

diciendo que eso no lo puede hacer”.   

- “Para mi es al revés, como que las nenas son más inteligentes 

que los varones”  

- “Ella dice que le gusta maestra, pero me parece que es una 

cuestión de todos que al estar en la escuela idealiza a la persona 

del maestro y dice eso. Pero no es que esperamos una cosa. Lo que 

ella tena ganas y va a ir cambiando seguramente porque ahora 

tiene 8 recién. Es muy temprano”. 

-“Y capaz que lo hace más para pelear con los hermanos. Pero 

no porque lo crea así, sino que lo hace para pelear, como “esto no 

podes hacerlo porque es de nena”. Pero si fuera en la escuela, no le 

hace estos planteos a ningún compañero.”  

Entrevista N°14: “No, pero hay cosas que son más capaces de 

hacer los varones que las nenas. Creo que por lo físico. 

- No, que sea lo que ella quiere, lo que le guste. Si le gusta, que 

le meta para delante. Ahora es chiquita, 

la vamos guiando.” 

- “En mi caso no hay problema, sino apoyarla.” 

-“No! Yo pienso que son más inteligentes las nenas.”  

- “No! Es muy temprano para pensar eso, aparte no lo vamos a 

decidir nosotros.”  

- “No! No creo! Pienso que solo es para pelear con los 

hermanos, ellos también son así con ella”.  

Entrevista N°15: “Me parece que eso tiene que ver más con lo 

físico, de acuerdo a eso si hay cuestiones que las nenas les cuesta 

más que a los varones, pero lejos de eso, no veo muchas 

diferencias” 

-“No! Siempre les digo a ellos que son libres de elegir lo que les 

gustaría hacer, lo que yo puedo hacer desde mi lugar es 

acompañarlos, guiarlos.” 

-“No sé! No me lo imagino, pero si llegara a pasar, lo 

entendería, y acompañaría” 

-“No! Para nada. No creo que sea así!” 

-“Como te dije antes, espero que hagan lo que les guste, lo que 

les apasione, y los haga feliz” 

-“No! No veo que tenga actitudes de esas. 
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Para el análisis del Eje N° 2 “Concepciones de Género”, para el primer  el indicador 

Teorías Implícitas, la mayoría de los padres/madres entrevistados (11/15)  identificaron que el 

género tiene que ver con la diferencia entre Masculino- Femenino, mientras que otros de los 

entrevistados/as (3/15) hicieron referencia a este concepto relacionándolo con la dicotomía 

hombre-mujer. Solo 1 de ellos aludió a este concepto como la orientación sexual o como uno 

se identifica.  

Por otro lado, la mayoría de los/as participantes (13/15) coincidieron que las Altas 

Capacidades Intelectuales “no”  tiene una relación con el Género. Así mismo,  (1/15) 

manifiesta lo anteriormente mencionado, pero en su respuesta expresa una diferencia en 

cuanto al reconocimiento de mujeres y hombres  “Incluso cuando uno conoce los genios, son 

más hombres” solo uno de los entrevistados  (1/15) indica una diferencia en cuanto a las 

capacidades que se pueden dar en cada género  manifestando que en distintos géneros se dan 

distintas capacidades.  En este misma categoría, se puede observar también, acerca de la 

creencia que tienen  los/las participantes en la forma  que se transmiten los estereotipos,  la 

mayoría (7/15), cree que esto se da desde la Casa, es decir de lo que se transmite de padres a 

hijos,  que se expresa como una cuestión generacional. Mientras que otros/as participantes se 

refieren a la Educación específicamente (2/15),  y otros indican además que son los medios 

de comunicación, el ámbito en el que se mueven, el entorno en sí, la sociedad. Son dos de los 

entrevistados/as los que indican que esta transmisión de estereotipos se debe a lo Cultural 

(2/15), manifestando que de hace rato como que hay cosas que son de hombres hace rato y 

hay cosas que son de mujeres, a pesar de que ahora se equipara un montón todavía no se llega 

al nivel que se tiene que llegar. Uno de los entrevistados/as indicó que hoy no hay distinción 

entre hombre y mujer, por lo cual podemos concluir que desde su perspectiva, no hay una 

distinción de estereotipos marcada expresando que hoy le dan mucha importancia tanto a la 

mujer, como al hombre,  antes por ejemplo, la mujer la vestimenta hoy en día el hombre 

también, o productos para el hombre que antes se lo tomaba de otra forma. Solo uno de los/as 

entrevistados/as no da respuesta a la pregunta. 

Dentro de este mismo Eje, haciendo referencia al indicador Características con las que se 

asocia al género y sus estereotipos y en base a la creencia de los espacios sociales y medios 

de comunicación como transmisores de mensajes estereotipados en niños y niñas, algunos 

entrevistados/as (5/15) indicaron que esto se daba especialmente en la distinción que se hace a 

través de los juguetes y juegos manifestando que se lo observaba en los colores de las 
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publicidades, que los juguetes de las niñas sean más orientados al cuidado, la maternidad y el 

hogar y los de los nenes más al movimiento, y a lo físico. En cambio, otros/as (4/15) 

atribuyen esto a los medios de comunicación, como la Tv, las publicidades (tanto en los 

colores y los roles  que se emplean en las mismas) , YouTube, las redes sociales expresando 

que si lo hacen y que depende en qué tipo de medios de comunicación, dando el  ejemplo, 

YouTube o las redes sociales, donde hay que ser de tal forma para ser el niño tal o para jugar 

mejor al fútbol,  o tenés que vestir esta ropa o pertenecer a determinado  equipo. Por otro lado 

(1/15)  manifestó que también hay diferencias en los mensajes que los medios envían  ya que 

manifieste el  uso de la imagen de la mujer como forma de consumo excesivo y que no se ha 

visto muchas publicidades con hombres.  

En esta misma línea también se puede destacar, que algunos entrevistados/as (4/15) no 

están de acuerdo, en la diferencia que se genera a través del género señalando que hoy lo que 

se transmite es algo general para lo masculino y lo femenino, que la transmisión de mensajes 

es para todos iguales. Concluyendo que no hay la diferencia que podía haber en otras épocas. 

Así mismo refieren que en la actualidad hay más equilibrio, más igualdad  que si bien todavía 

hay ciertas diferencias, las cosas están cambiando. Sin embargo (2/15) otros participantes  

refieren a una cultura machista, a la cual le falta mucho para llegar a la igualdad, un mundo 

que tira más para el hombre que para la mujer,  indicando también que esto tiene una relación 

con lo económico y cultural.  

En lo que respecta a las profesiones la mayoría de los participantes manifiestan  “no” tener  

estereotipos en cuanto a estas, lo que se relaciona con sus experiencias de vida, indicando 

además no creer que haya una diferenciación en cuanto a las profesiones adjudicadas a la 

mujer y  al hombre. Sin embargo (2/15) aluden que aunque en  algunos ámbitos hay más 

inclusión de mujeres, todavía se sigue luchando por el reconocimiento ya que por lo general 

son ámbitos que están culturalmente marcados para el hombre. En esta línea (2/15) 

entrevistados/as hacen hincapié en el hecho de que hay profesiones que por una cuestión 

física son para hombre o mujer: Entiendo que hay ciertas profesiones o ciertos oficios que por 

una cuestión física a lo mejor es más adaptable a un género que a otro. 

En cuanto a  si observan estereotipos en los niñas o niños la mayoría expresó no observar 

los mismos en ellos/as, al contrario refieren que entienden algunas cosas con mucha más 

naturalidad que ellos como adultos 
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Haciendo referencia al indicador  Características con las que se asocia al niño y a la niña 

en cuanto al género, la mayoría de los entrevistados/as (11/15), indicaron que no creen que 

haya aptitudes específicas para niños y niñas, si bien es importante destacar que algunos de 

ellos, (5/15) resaltan que cuestiones físicas (como la fuerza) o biológicas (como la 

maternidad) son indispensables cuando se intenta hacer una distinción. Aun así, hay 

participantes (3/15) que marcan el cambio que socialmente se está generando en torno a esta 

situación y que la imagen impuesta de lo que se debería ser se va modificando con el tiempo, 

señalando que hay aptitudes que los hombres posen para hacer cosas que antes hacían sólo las 

mujeres y viceversa.    

En cuanto a las expectativas que tienen los entrevistados/as en relación a su niño o niña, la 

mayoría (10/15) indico que no las tienen, que solo esperan que su hijo/a haga lo que más 

desea, hablan de la libertad que les dan para acompañarlos/as en lo que más les gusta y les da 

felicidad. 

Por otro lado, uno de ellos (1/15) habla de las expectativas que tienen por el solo hecho de 

cumplir el rol de padre. Se puede destacar también, que uno de los/as participantes indicó 

tener una expectativa  diferente en cuanto a los que espera en base al género impuesto de su 

niño por el solo hecho de ser varón. 

En este mismo Eje, algunos participantes (8/15) indicaron que no habría inconvenientes si 

su hijo/a presenta un comportamiento diferente al que se espera en cuanto al estereotipo 

de género impuesto, nos fue notorio, como la totalidad de los padres ante esta pregunta,  

orientaron las respuestas hacia la elección sexual que sus hijos/as podrían tener o no, 

agregaron que en ese caso, acompañarían, guiarían para que puedan tomar las decisiones que 

ellos/as elijan. Otros padres/madres (3/15) se refirieron a este hecho como una situación que si 

bien cuesta imaginarla, la aceptarían.  Por otra parte, uno de los entrevistados hizo referencia 

a esta situación relacionándola con el concepto de integridad, aludiendo a que  mientras se 

respete cómo nació el, que es varón, perfecto, está todo bien, destacando además que esta 

pregunta le generaba “mucho ruido”.  

Dentro de este mismo indicador, la mayoría de los participantes (11/15) coincidieron en 

que ellos no consideran que los niños sean más inteligentes que las niñas,  se puede 

observar también, que 4 de estos padres (4/15) sostienen, inclusive,  que las niñas son más 

inteligentes que los niños. Por otro lado, algunos de los participantes indicaron que desde su 
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perspectiva hay una igualdad entre niños y niñas en cuanto a la inteligencia, y que esto 

también depende del estímulo que cada uno reciba: ya que todos tienen las mismas 

capacidades de desarrollar sus habilidades en lo que  quieran llegar a ser. Es así que en cuanto 

a la profesión que esperan que su hijo/a desarrolle, solo 2 de las madres indicaron que les 

gustaría que sea Ingeniería, por otro lado, se puede observar que los demás participantes 

coinciden en brindar a sus hijos/as la libertad para que puedan llevar adelante lo que les gusta, 

lo que les apasione.  

Por último, la mayoría de los/as participantes sostienen que sus hijos/as no presentan, 

generalmente,  conductas estereotipadas en su cotidiano, sino que sus actividades las llevan 

a cabo de manera natural, aunque varios padres sostenían que en  algunas ocasiones presentan 

conductas como sacar el pecho indicando modismos más masculinos, o conductas ambiguas 

en las que se comporta en algunas situaciones como nena y en otras realizan juegos que están 

identificados para varones, adaptándose a las diferentes situaciones sin tener en cuenta esta 

dicotomía que los separa. 
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 Análisis del taller para niñas y niños. 

 

Tabla13   Categorías y sus indicadores. 

Categorías Indicadores 

  

Concepciones de Género en niñas y niños 

con de Altas capacidades 

Concepto de Género 

Características con que los niños y 

niñas asocian al género 

  

Estereotipos Sociales y de Género en niñas y 

niños con ACI 

Concepto de Estereotipos 

Las características con que se asocia 

una niña y un niño. 

Características, actitudes y roles con 

los que asocian el Género. 

  

Dibujos realizados por los niños 

Sexo del dibujo 

Características dadas al profesional 

Importancia espacios de intercambio y 

reflexión entre pares y de coordinadoras-

niños/as 

Otorgar a los niños y niñas un 

espacio de intercambio y reflexión 
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Tabla 14  Categoría Concepciones de Género en niños y niñas 

 

Para la categoría de Concepciones de Género en niñas y niños con de Altas 

capacidades y sus indicadores, a saber: respecto del indicador Concepto de Género (6/9)  la 

mayoría de los niñas/os señalaron que este concepto alude a lo “femenino y masculino, en 

esta misma línea un participante (1/9) indica que no solo es femenino y masculino, sino 

también hay otros como género indefinido: “Femenino  y masculino, aunque hay personas 

con género indefinido”. Por otro lado (2/9) participantes manifiestan que este concepto alude 

a el sexo biológico de cada persona. Por último en el indicador Características con que los 

niños y niñas asocian al género, (8/9) los participantes lo relaciona con “hombre -  mujer”, 

“nena - varón”, “macho - hembra”, “femenino- masculino”, según lo observado se puede 

decir que las características nombradas están en base a la clasificación dicotómica “hombre - 

Categoría Concepciones de Género en niñas y niños con de Altas 

capacidades 

Indicadores 
Concepto de Género Características con que los niños y 

niñas asocian al género 

E1 “Femenino  y masculino” 
 

“Hombre y mujer” 

E2 “Femenino  y masculino” 
 

“Hombre , mujer, varón, nena” 

E3 “ Es el sexo biológico” 
 

“Femenino  y masculino” 

E4 “Femenino  y masculino” 
 

“Hombre, mujer, hembra, macho” 

E5 “Es el sexo de cada persona , 

masculino hombre o niño y femenino 

mujer o niña” 

 

“Hombre y mujer” 

E6 “Femenino  y masculino” 
“Nena y varón “ 

E7 “Femenino  y masculino, aunque hay 

personas con genero indefinido” 

“Hombre y mujer, pero puede cambiar, 

hay personas que no se sienten cómodas 

de cómo nacieron y quieren cambiar y 

para mi está bien”  

E8 “Femenino  y masculino, eso que nos 

enseñan en la escuela” 

“Hombre y mujer” 

E9 “Femenino  y masculino” 
“Hombre y mujer” 
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mujer”. Solo uno (1/9) opina que  Hombre y mujer, pero puede cambiar, hay personas que no 

se sienten cómodas de cómo nacieron y quieren cambiar y para mi está bien”. 

 

Tabla 15  Categoría Estereotipos Sociales y de Género en niñas y niños 

Categoría Estereotipos Sociales y de Género en niñas y niños con ACI 

Indicadores Concepto 

de 

Estereotipos 

Las características 

con que se asocia una 

niña y un niño. 

Características, 

actitudes y roles con los 

que asocian el Género. 

E1  -Manifestó no saber qué 

significaba 

“Los niños tienen pelo 

corto y no usan vestidos” 

“todos podemos hacer 

las cosas queremos por más 

que seamos niña o niño” 

E2  -Manifestó no saber qué 

significaba 

 “No da respuesta  

para esta categoría” 

“Bombero y gendarme 

son trabajos muy de hombre 

pero también hay mujeres”  

“Se puede elegir lo que 

nos haga feliz” 

E3  -Manifestó no saber qué 

significaba 

“ Somos iguales” “Para mi ambos pueden 

hacer cualquier cosa, 

deporte como el futbol, no 

es solo de chico” 

“En mi equipo juega una 

chica” 

E4  -Manifestó no saber qué 

significaba 

“Lo que nos 

diferencia son las 

características físicas, 

como por ejemplo las 

chicas la mayoría usa el 

cabello largo” 

“A las mujeres no se les 

dan los mismos derechos, 

siempre se dijo que debía 

hacer un hombre o una 

mujer” 

“No podían salir tenían 

que estar en sus casas” 

“Los varones sólo 

podían aprender oficios” 

“para  mi no debe ser asi” 

E5  -Manifestó no saber qué 

significaba 

 “Todos podemos 

hacer lo mismo” 

“No reciben los mismos 

derechos, antes se creía  

que el hombre era bombero 

y la mujer costurera y no es 

así” 

“Todos tenemos la 

misma independencia” 

E6  -Manifestó no saber qué 

significaba 

“Las niñas y los niños 

pueden hacer las mismas 

cosas” 

“En otras épocas las 

niñas no podían ir a la 

escuela y los niños si” 

“Yo tengo muchos 

juguetes de varones en mi 

cuarto” 
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E7 

-Manifestó no saber qué 

significaba 

“La niña usa vestido, 

el cabello largo, igual 

hay chicas que lo tienen 

corto,  y el niño usa el 

cabello corto y largo, no 

encuentro otra”.  

 

“ Todos podemos hacer 

lo que nos gusta” 

 “Una chica puede jugar 

al fútbol, aunque  sea difícil 

entrar y a mí me gusta 

cocinar y está bien” 

 

E8  

 

-Manifestó no saber qué 

significaba 

“ Las  niñas son más 

débiles y los niños más 

fuertes porque se 

exponen a actividades 

peligrosos” 

No da respuesta a este 

indicador 

E9  -Manifestó no saber qué 

significaba 

“las niñas tienen pelo 

largo y lo varones pelo 

corto, no se me ocurre 

mas, después de eso 

somos iguales” 

No da respuesta a este 

indicador 

 

Para la categoría  Estereotipos Sociales y de Género en niñas y niños con ACI   y sus 

indicadores.  En el indicador  Concepto de Estereotipos  no se consignaron las respuestas de 

los niños y las niñas, que manifestaron no saber a qué  hace referencia el término. En cuanto 

al indicador  las características con que se asocia una niña y un niño  la mayoría de los 

participantes señala que no hay diferencias, que todos son iguales, que tanto niños y niñas 

pueden hacer lo mismo  y son iguales. En concordancia con esto las únicas características 

diferentes  que pueden tener niño y niña, son con cuestiones de vestimenta, de cómo llevan el 

cabello, uno de los participantes refiere a que la diferencia reside en que  las  niñas son más 

débiles y los niños más fuertes porque se exponen a actividades peligrosos, otro de los 

participantes no da respuesta para este indicador. 

Por  último indicador Características, actitudes y roles con los que asocian el Género , 

tanto niños y niñas en su totalidad consignaron que si hay diferencias en cuanto a este 

indicador pero que para ellos y ellas no debería ser así ya que todos pueden hacer las cosas 

haciendo referencia “A las mujeres no se les dan los mismos derechos, siempre se dijo que 

debía hacer un hombre o una mujer (...) para  mí no debe ser así”, (2/9) de los participantes 

no manifiestan  diferencias existentes y solo uno (2/9) de los participantes no dio respuesta a 

este indicador. 
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Tabla 16  

Categoría Dibujos realizados por los niños y niñas 

  Categoría                          Dibujos realizados por los niños y niñas 

Indicadores       Sexo del dibujo Características dadas al profesional 

 

E1 

-Dibujo 1:  “ Hombre ” 

-Dibujo 2:  “ Mujer ” 

-Dibujo 3:  “ Hombre ” 

-Dibujo 1: “ Valiente, inteligente y amable ” 

-Dibujo 2:  “ Valiente y hábil ” 

-Dibujo 3:  “ Valiente y hábil ” 

 

E2 

-Dibujo 1: “ Hombre” 

-Dibujo 2: “Hombre  ” 

-Dibujo 3:“ Hombre ” 

-Dibujo 1: “Ser mayor de edad, fuerte , 

valiente y buena persona” 

-Dibujo 2:  “Habilidoso y Valiente” 

-Dibujo 3:  “Valiente, hábil y Fuerte” 

 

E3 

-Dibujo 1:  “ Hombre” 

-Dibujo 2:  “ Hombre ” 

-Dibujo 3:  “ Hombre  ” 

-Dibujo 1:    “ Valiente y amable” 

-Dibujo 2:  “ No tener miedo y ser buena 

persona” 

-Dibujo 3:    “Hay que ser fuertes” 

 

E4 

-Dibujo 1:   “Hombre ” 

-Dibujo 2:   “Hombre ” 

-Dibujo 3:  “ Hombre” 

-Dibujo 1:  “ Pesa 72 kg y lo eligieron 

empleado del mes” 

-Dibujo 2: “ Es rápido , ingenioso y 

directo” 

-Dibujo 3: “Es bueno, se sabe  camuflar ” 

 

E5 

-Dibujo 1:  “Hombre ” 

-Dibujo 2:  “Hombre ” 

-Dibujo 3:  “Hombre ” 

-Dibujo 1:“Es listo, estratégico y gracioso” 

-Dibujo 2:“Ser bueno, no ser torpe y 

valiente ” 

-Dibujo 3:  “Ágil, valiente ” 

 

E6 

-Dibujo 1:   “Hombre ” 

-Dibujo 2:   “ Mujer  ” 

-Dibujo 3:   “Hombre” 

-Dibujo 1:“ Ayuda a las personas, es 

valiente y fuerte” 

-Dibujo 2:  “Es habilidosa, sabe qué hacer 

y valiente” 

-Dibujo 3:  “Protege a las personas” 

 

E7 

-Dibujo 1:  “ Hombre” 

-Dibujo 2:  “ Hombre” 

-Dibujo 3:  “ Mujer” 

-Dibujo 1:   “Es fuerte” 

-Dibujo 2:   “ Es inteligente y amable” 

-Dibujo 3: “Es fuerte, es buena y muy  

buena con las armas” 

 

E8 

-Dibujo 1:  “ Hombre” 

-Dibujo 2:  “ Hombre” 

-Dibujo 3:   “Hombre” 

-Dibujo 1:“Es valiente , ayuda a las 

personas” 

-Dibujo 2: “Es inteligente y le gusta lo que 

hace” 

-Dibujo 3: “Es fuerte y protege a las 

personas” 

 

E9 

-Dibujo 1: “Mujer ” 

-Dibujo 2: ”Hombre” 

-Dibujo 3: ”Hombre” 

-Dibujo 1: “Es fuerte, rubia y valiente “ 

-Dibujo 2:” Es valiente, bueno y morocho “ 

-Dibujo 3: “Es valiente, fuerte y tiene los 

ojos marrones“ 
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Para el análisis de la categoría  Dibujos realizados por los niños/as, en el indicador  Sexo 

del dibujo, cinco (5/9) de los participantes dibujaron “Hombres” en las tres profesiones, 

mientras que el resto (4/9) incluyó en sus dibujos a una “Mujer” en las profesiones que se 

consignaron (bombero, cirujano/a y gendarme). En cuanto a las Características dadas al 

profesional:  las más mencionadas son aquellas como por ejemplo  “el ser valiente”,  “ser 

fuerte”, “inteligente”, “amable”, “bueno en lo que hace”, “protege a las personas”, dos (2/9) 

de los niños/as manifestaron en sus características  aquellas que refieren a las físicas como ser 

fuerte, rubia y valiente o que  tiene los ojos marrones“ , “ Pesa 72 kg y lo eligieron empleado 

del mes”. Según lo observado podemos inferir que las características asignadas fueron en 

base a la profesión y no a la persona que ejercía la misma.  

 

Tabla 17 Categoría Importancia espacios de intercambio y reflexión entre pares y de 

coordinadoras-niños/as 

Categoría   Importancia espacios de intercambio y reflexión entre pares y de 

coordinadoras-niños/as 

Indicadores Otorgar a los niños y niñas un espacio de intercambio y reflexión 

 Lo que se observó en el taller por parte de los niños/as fue un intercambio constante entre 

ellos/as y la coordinadora, en donde ambos fueron protagonistas activos de la reflexión.   

- Lo que diría es que pueden ser policía o que te pueda gustar cualquier color. 

- Que pueden tener iguales gustos y  trabajos. 

- Que todos podemos bailar, cantar y jugar en libertad. 

- Poder elegir el deporte y los juguetes que te gusten aunque sean para niñas o niños. 

- Que puedan vestirse con ropa de cualquier color. 

- Los dos tienen fuerza y pueden jugar. 

 Algunos de los niños y niñas manifestaron que les había gustado el espacio, que 

aprendieron cosas nuevas y que son temas que en la escuela no se hablan. 

 

Para la categoría  Importancia espacios de intercambio y reflexión entre pares y de 

coordinadoras-niños/as en el indicador otorgar a los niños y niñas un espacio de 

intercambio y reflexión  se puede mencionar que los participantes se apropiaron del espacio 

de intercambio  constante entre pares y con la coordinadora, en el cual se los observó como 

protagonistas activos, con información previa del tema, lo cual posibilitó una apertura para 

las actividades propuestas. Así mismo algunos de los niños y niñas manifestaron que les 

había gustado el espacio, que aprendieron cosas nuevas y que son temas que en otros ámbitos 

generalmente no se hablan. Remarcaron esta situación desde una postura de igualdad ante 

todas las actividades que un niño o una niña puede hacer: “Y no sé, por ejemplo que un profe 

no la deje jugar a una niña al futbol por ser niña. Para mí sería una injusticia”. 
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MODELO DE REDUCCIÓN POR EJES 

 

EJE Nº 1: Concepciones de Altas Capacidades Intelectuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Teorías  implícitas 
características con 
que se asocia las 

ACI 

Diferenciación 
Conceptual de 

Talento y 
Superdotacion 

Características con 
las que relacionan 
a los niños y niñas 

con ACI 

- Las ACI  como un razonamiento superior, 

una capacidad  por encima de la Media. 

- Poseer un CI alto. 

- Las características asociadas a las ACI 

relacionadas al pensamiento y razonamiento 

elevado que presentan los niños/as. 

-Realizan una distinción 

en cuanto a la diferenciación 

conceptual.  

-El talento está 

relacionado al dominio 

especifico en  cierta  arrea 

-La superdotación la 

diferencia consistía en el 

dominio general de todas las 

áreas.  

-En cuanto a las características con las que se relacionan 

a los niños/as 

-En su mayoría refieren que no hay diferencias en tanto 

al género. 

-Las diferencias que  se encontraron son para los niños 

áreas afines como  lo motor y las matemáticas, y las áreas 

más afines a las niñas las artísticas y lingüísticas. 
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  EJE Nº 2: Concepciones de Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPCIONES 
DE GÉNERO 

Teorías 
Implícitas 

Características  
asociadas al 

niño y niña en 
cuanto al 

género 

Características 
asociadas  al 

género  y  a los 
estereotipos 

- Dicotomía femenino – masculino, 

hombre – mujer. 

- Reconocen que no hay relación entre 

ACI y género. 

-  Los estereotipos transmitidos desde el 

ámbito familiar, educacional y cultural. 

 

 

- Los espacios sociales y medios de 

comunicación transmiten mensajes 

estereotipados  

- La sociedad no brinda igualdad de 

oportunidades. 

- Ausencia de estereotipos en adultos y 

niños/as en base a las profesiones. 
 

- No hay aptitudes específicas para niños y 

niñas. 

- Ausencia de expectativas diferentes en 

relación al niño/a 

-Aceptación y apoyo al niño/a de 

comportamientos diferentes al que se espera en 

cuanto al estereotipo de género impuesto. 

 
 

Formas de 

transmisión por: 

- Medios de 

comunicación 

- Juguetes  y 

juegos 
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MODELO DE REDUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

ESTEREOTIPOS SOCIALES Y DE 
GÉNERO 

- Identifican que la transmisión de 
estereotipos es social y cultural, por lo 
que se lega de generación en generación  

- La necesidad de una educación desde la 
igualdad que posibilite poder avanzar en 
las transformaciones de la sociedad. 

- Fomentar  la equidad en los roles de la  
familia, como principal agente 
socializador. 

 

 

 

CONCEPCIONES 

-  ACI: Capacidades superiores, CI alto. 

-  Género: femenino y masculino, 
hombre - mujer , con el sexo biológico y 
la orientación sexual. 

 

 

 

 

 

ESTEREOTIPOS DE PROFESIONES 

-  No  se realiza una distinción de las 
profesiones en base al género. 

-  Se reconoce que en el contexto social 
existen estos estereotipos que apuntan a 
la diferenciación de roles.  

- En las producciones:  mayor  
proporción de dibujos de sexo masculino 
. 

- Libertad de elección en las profesiones.   

 

              

 

 

 

IMPORTANCIA ESPACIOS DE 
INTERCAMBIO Y REFLEXIÓN  

-  Protagonistas activos en el intecambio 
entre pares y coordinadora. 

-  Con conocimientos previos. 

-   Necesidad de ser escuchados y tenidos 
en cuenta. 

-  Recocimiento de la importancia de 
estos espacios, sobre las experiencias y 
conocimentos de cada niño y niña en 
relación a la tematica. 
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DISCUSION 
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Discusión 

 Luego  de lo anteriormente expuesto, consideramos que es necesario llevar a cabo la 

discusión en base a ello. Para tal fin, los resultados de los análisis precedentes se comentan 

en relación a los objetivos propuestos y a las hipótesis formuladas en el trabajo. 

  De tal modo, retomando el objetivo general de la presente investigación: “Conocer 

acerca de las Concepciones de Género en niños y niñas de 8 a 10 años con Altas 

Capacidades Intelectuales de la Ciudad de Córdoba”, se puede decir que el mismo fue 

elegido 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, que tiene como objeto la detección temprana de niños/as con Altas 

Capacidades Intelectuales. En este sentido, se cree que es precisa una aproximación 

conceptual y empírica acerca del constructo “Género”, ya que ciertos autores en diversas 

investigaciones acuerdan cierta correlación entre éste y las Altas Capacidades 

Intelectuales. 

   Por otro lado, dicha temática fue seleccionada considerando la relevancia que la 

misma adquiere en el contexto socio-cultural que atraviesa a las personas en la actualidad y 

con todas las transformaciones que se vienen gestando en el mismo. Por lo tanto se hace 

necesario entablar la discusión y reflexión acerca de la necesidad de un enfoque más 

integral para trabajar las ACI, donde no sólo se considere el desempeño escolar de los 

niños, sino también las dificultades o necesidades que atraviesan en el contexto social en el 

que están inmersos, donde los estereotipos en base al género juegan un papel importante, y 

desde el cual muchas veces estos/as niños/as se posicionan para pensar en un futuro.  

 

      A continuación, se presenta una interpretación de los resultados y los interrogantes que 

derivaron del análisis. 
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Concepciones de género que presentan los niños y las niñas con Altas Capacidades 

Intelectuales de la muestra seleccionada. 

Cuando hablamos de género, lo entendemos como  una perspectiva que atraviesa y ofrece 

matices diferentes a  las relaciones, actitudes y aspiraciones, para uno y otro sexo, también, 

cuando de Altas Capacidades Intelectuales se habla. Ambas, son dimensiones que requieren 

de un análisis integrador, contextualizado, en una interconexión necesaria. 

Es por esto que durante el proceso de socialización, las personas aprenden a ser hombres y 

mujeres, adoptando un rol dependiente de las características biológicas e interiorizando las 

diferencias de sexos, (Colás 2007; Freixas Farré, 2001; Yubero y Navarro, 2010), de este 

modo, se constituye el género. Así pues la situación de la mujer con  altas capacidades  ha 

sido durante bastante tiempo un tema olvidado y poco investigado científicamente, pero no 

por ello de menor importancia; de hecho, las investigaciones en este ámbito han manifestado 

la necesidad de su estudio y atención. 

Por tal motivo, la muestra seleccionada fue de niños y niñas que abarcan la edad entre 8 a 

10 años, eligiendo este rango de edad, ya que niños y niñas se comparan entre sí desde que 

son muy pequeños, siendo a partir de los siete  años cuando estas comparaciones se hacen 

más precisas (Fuentes, 2003), alrededor de los diez u once años de edad, se puede tener 

conocimiento de la discriminación por género (Leaper y Friedman, 2007 citado en Yubero y 

Navarro, 2010). En estas edades que corresponden a la etapa de Educación Primaria, se 

empieza a detectar la diferenciación entre chicos y chicas (Elices, Palazuelo y del Caño, 

2007). 

En cuanto a nuestra investigación, el resultado observado en cuanto a las concepciones de 

género, algunos niños y niñas refieren que el término género refiere a lo femenino y 

masculino, mientras que otros hacen referencia a que se trata del sexo biológico de cada 

persona, con esto se puede inferir que estas concepciones están determinadas en base a una 

clasificación dicotómica “hombre-mujer”. Por lo tanto, se puede concordar con los autores 

anteriormente citados que alrededor de los 7 a 11 años de edad ya se puede tener 

conocimiento de discriminación por Género. 

Así mismo, se pudo observar que al momento de la selección de los/as  participantes, se 

encontró en menor proporción niñas pertenecientes a este rango de edad identificación con 

indicadores de Altas Capacidades Intelectuales. Esto se relaciona con lo planteado por los 
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diversos autores que manifiestan que las niñas con  altas capacidades están poco 

representadas en la sociedad, dado que se diagnostican en menor proporción que los chicos.  

Motivo por el cual, siguiendo a Peña (2000) es cierto que las niñas y jóvenes han sido 

invisibilizadas en las investigaciones relacionadas con la inteligencia y la capacidad superior, 

pero la evidencia de su minoritaria representación frente a los varones, requiere la imperiosa 

necesidad de plantear qué está ocurriendo con las chicas de capacidad superior. Por este 

motivo la conexión entre ambas características de las Altas Capacidades intelectuales, 

relacionadas con el género, encontramos que los estereotipos sociales se interponen en el 

reconocimiento y la aceptación del talento de niñas y jóvenes.  

En relación con esto y según lo observado en el presente estudio, podemos inferir que las 

diferencias en cuanto al género,  que los niños y niñas presentaron se deben a características 

físicas, (como el cabello largo, la vestimenta entre otros) y no a características intelectuales y 

habilidades asociadas a un género, ya que manifestaron que toda persona puede realizar lo 

que se propongan independientemente de su sexo. Por otra parte, en cuanto a las actitudes y 

roles, en tanto estereotipos, los niños y las niñas en su totalidad manifestaron que las 

diferencias existen pero que no deberían ser así ya que todos tienen los mismos derechos de 

hacer las cosas que desean.  Por lo tanto inferimos que si bien los estereotipos están presentes 

en el contexto donde ellos se desarrollan, los niños y niñas no dan cuenta de esto, según lo 

mencionado anteriormente, y es importante remarcar que se manifiesta se así debido a la 

etapa en la cual ellos/as se encuentran, pero que lo mismo puede fluctuar por diversos 

factores intervinientes en su desarrollo (edad, contexto social, grupo de pares, o por la propia 

aceptación social, etc.). Estas fluctuaciones se deben, al hecho que el género es entendido 

como una construcción social, lo cual significa que es alterable y no fijo, por lo que este  

responde a un espacio y temporalidad determinada con un contexto social preciso.    

Muchas veces esto se da como consecuencia del influjo de la educación de género, durante 

años  ya que se les ha educado respecto a una identidad de género considerada inherente a las 

mujeres, que ha debido influir en la construcción de su identidad personal. En base a esto 

podemos decir que las nuevas generaciones se van a ayornado a los cambios producidos, 

tanto a niveles  macro como micro sociales de la cultura en las que están inmersos, si bien 

son transformaciones que se dan en procesos particulares y que implican una de-construcción 

y co-construcción.  
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Por los tanto es importante atender estos temas en la infancia, ya que los niños /as son 

sujetos en construcción y en constante y plena transformación teniendo por delante un 

infinito de posibilidades de apertura, desarrollo y crecimiento. Por esto mismo, es menester 

poder encontrarnos con estas familias que acompañan el desarrollo de estos niños/as ya que 

en la misma ensayan diversos roles para su futuro, que impactan de manera directa en su 

reconocimiento y aceptación. 

Las concepciones sobre Género de los padres y las madres de los/as  participantes.  

Si partimos de la idea de que los estereotipos de género son construidos socialmente y se 

transmiten de unas personas a otras, quiere decir que son aprendidos y por lo tanto pueden ser 

modificados, aunque están tan arraigados que es muy difícil acabar con ellos. Leg Vygotsky, 

quién se preocupó por indagar cómo se da sentido en forma colectiva al mundo, llegó a la 

conclusión que interpretamos el mundo aprendiendo los significados compartidos de las 

personas a nuestro alrededor (Craig, Baucum, 2009).Este aprendizaje es sumamente 

importante debido a que la integración de los niños en el medio social en el que van a vivir se 

da a través del objeto de aprendizaje, un conjunto de hábitos y conocimientos que aseguran la 

transmisión de una generación a otra de un saber que es considerado indispensable (Debesse, 

1972). 

Por lo cual en el ámbito familiar los procesos de socialización y de crianza de los niños y 

las niñas, son de vital importancia, ya que involucran las creencias, prácticas y normas que 

los padres y madres de familia consideran como la mejor forma para criar a sus hijos e hijas, 

uno de estos aspectos hace referencia a la educación que ellos recibieron de sus padres 

durante su infancia. El conjunto de actividades y/o roles que desempeñan los niños y niñas, 

llevan a establecer la construcción sociocultural de los roles de género, que se ven 

influenciados por las diferencias de sexo, y que siguen atribuyendo y validando las ideas 

estereotipadas sobre lo que se considera como apropiado para las niñas o para los niños.  

Según los datos obtenidos en la presente investigación, estos arrojaron que tanto madres 

como padres entrevistados, sostienen que los estereotipos de género son transmitidos desde el 

ámbito familiar, social, educacional y cultural. Algunos indican la diferencia que notan entre 

la  crianza que le dieron sus padres y la que ellos imparten a sus hijos/as, reconociendo el 

hecho que las construcciones de los estereotipos son generacionales y que hoy ellos, poco a 

poco, están  logrando desandar los mismos.  
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Por lo tanto, siguiendo el trabajo de grado “Las pautas de crianza desde la perspectiva de 

género en un grupo de familias de los niños y niñas de 4 a 6 años de un hogar comunitario del 

ICBF de la localidad de la candelaria durante el año 2007”, de Martínez, González, Pérez y 

Rivera. (2008) se reconoce la importancia de hablar de género ya que los intereses de los 

individuos, dependiendo de si es hombre o mujer, varían de acuerdo al sistema familiar, 

social y cultural al que pertenecen, ya que en este se les atribuyen roles y atribuciones 

específicas a su identidad masculina o femenina. 

Así mismo, también se producen  expectativas diferentes en cuanto a las capacidades de 

sus hijos en función al sexo, atribuyendo a los varones más capacitación para las materias 

relacionadas con el currículum de ciencias y a las niñas con más habilidades para las materias 

lingüísticas. En concordancia a esto, con los datos obtenidos de esta investigación, se puede 

observar que algunos padres y madres, indican que no presentan expectativas en cuanto a su 

niño o niña, sino que solo esperan que ellos/as puedan hacer lo que más desean y les de 

felicidad, igualmente hablan de la libertad que les dan para elegir, a excepción de un 

participante que sostuvo que a veces sí, tiene una expectativa más grande puesta en su hijo 

por ser varón.   

En relación a este patrón estereotipado se adjudica al varón determinados rasgos como la 

asertividad, independencia, autonomía, competitividad, rebeldía, agresividad, actividad, 

virilidad o fortaleza, mientras que a las chicas se las asocia con rasgos como la tranquilidad, 

sensibilidad, dependencia, sumisión, empatía, falta de competitividad, educación, buen 

comportamiento, dulzura, o debilidad; comportamientos que se hacen inherentes a una serie 

de características psicológicas asignadas al rol de género y que se vinculan al desempeño de 

una determinada función social, sobre todo en las chicas. 

Según los datos recogidos, podemos decir que lo anterior tiene relación con lo observado 

ya que algunos de los entrevistados/as mencionan que las características con las que asocian 

al niño son de índole motor, (deporte, conductualmente más inquietos) y al pensamiento 

lógico (destacándose en áreas como matemáticas), en cambio la niña está asociada a áreas 

más artísticas (como la música, el dibujo, el arte en general) y el romanticismo (área 

lingüística). 

Otro de los aspectos en los que se aprecian las diferencias de la mujer respecto al varón es 

en los libros de texto; éstos carecen generalmente de figuras femeninas (Pérez, 2002) Este 
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hecho, influye no solamente en el conocimiento por parte de la sociedad de mujeres 

históricamente eminentes, sino que conlleva a la falta de reconocimiento de estas y de sus 

aportaciones al desarrollo social, cultural o científico. 

 Siguiendo esta línea, Rodríguez (2002), llevó a cabo una investigación con la que 

pretendía recabar información acerca del conocimiento que los jóvenes universitarios tenían 

sobre mujeres eminentes del siglo XX; para ello elaboró un listado de personas en el que 

incluía tanto a mujeres y a hombre relevantes, junto a otros nombres de ambos sexos, que 

eran ficticios. Los resultados de este estudio que posteriormente sería replicado por Pérez 

(2002), llegando a las mismas conclusiones, evidenció, por una parte, la escasa prevalencia 

femenina en relación a los varones de personas brillantes que han contribuido al desarrollo de 

una sociedad más avanzada y, por otra parte, al escaso reconocimiento social de estas 

mujeres, así como la falta de transmisión cultural en ámbitos educativos, lo que influye en los 

resultados obtenidos en esa investigación y que es el desconocimiento que el alumnado 

universitario posee acerca de mujeres relevantes, no observando diferencias entre sexos, 

datos que seguramente podrían extrapolarse a los estudiantes de otros niveles educativos.  

Según lo observado en nuestra investigación, no hay modelos significativos en la sociedad 

en cuanto al reconocimiento de mujeres eminentes que sirva  de inspiración para el futuro de 

las niñas. Esta situación se agrava más en ellas, en cuanto a las diferencias de género que 

influenciadas por los estereotipos sociales, les lleva al encubrimiento de sus capacidades por 

temor a no ser aceptadas socialmente. (Freeman, 1985; Pérez y Domínguez 2000, 

Domínguez, 2003; Roeper, 2003; Silverman, 1999). 

 Al mismo tiempo, estas características también la podemos encontrar plasmadas a través 

de  la literatura, el arte, el cine, los programas de televisión, los juegos infantiles, entre otros. 

En el cine comúnmente se ven papeles estereotipados, en donde el hombre es el protagonista 

dedicado al trabajo o a alguna actividad protectora, y la mujer es explotada por su apariencia 

física (Redlich, Kulik, 2011, citado en  Thomas et al 2013). Esto coincide con lo señalado por 

los padres y madres que indican que son los medios de comunicación los que transmiten 

mensajes estereotipados, tomando como referencia las publicidades, los colores, los juguetes 

y los roles que desempeñan en las mismas y que siguen enviando  mensajes que marcan la 

diferencia dicotómica hombre-mujer. Como así también, a imponer un modelo de referencia 

para pertenecer así, a un determinado grupo.    
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Por último, en relación a los estereotipos en base a las profesiones la mayoría de los/as 

entrevistados/as sostienen que no presentan estereotipos en cuanto a estas, aluden que si bien 

hay una mayor incorporación e inclusión para la mujeres todavía se sigue viviendo un dejo de 

esta cultura machista en algunas profesiones, siendo así en esta línea algunos padres hacen 

hincapié en el hecho que hay ciertas profesiones que por una cuestión física son para hombre 

o mujer. Esto se relaciona con “La tesis de la división sexual del trabajo”, resaltada por 

autores como Lamas (2007), Pineda (2002) y Vizcarra (2008), en la que se establece que a la 

mujer se le otorgan las labores relacionadas con el ámbito doméstico, mientras el hombre 

desempeña aquellas que pueden tener un carácter productivo y están relacionadas con la 

fuerza y la racionalidad.  

En esta misma línea, un estudio de Yewchuck y Schlosser (1995; citado en Viveros, 

2004), consistió en un cuestionario a 200 mujeres eminentes sobre cómo percibían a sus 

familias. La conclusión general sobre las percepciones que estas mujeres eminentes tenían de 

sus familias es que se trataba de padres que se preocupaban de su educación, orientados al 

trabajo, que apoyaban sus necesidades, cariñosos y justos. Sus expectativas eran altas, pero 

no obligaban o controlaban- a sus hijas. No obstante, estas mujeres también percibían ciertos 

defectos en sus padres como el dogmatismo, perfeccionismo, tensión y ansiedad. 

Generalmente estas mujeres crecieron creyendo que eran capaces de conseguir grandes logros 

y fueron apoyadas en sus aspiraciones al elegir su carrera, en igualdad de condiciones que los 

hombres, que no eran los únicos que gozaban de privilegios y preferencias. Los estereotipos 

de género que desaniman a muchas mujeres con talento a seguir sus estudios no eran 

operativos en los hogares de estas mujeres eminentes. Ellas fueron animadas por sus familias 

a rendir lo máximo posible y a seguir el camino que eligieron. 

En la presente investigación padres y madres entrevistadas/os consideraron la importancia 

de acompañar y educar ofreciéndoles la libertad, y el derecho de poder tomar sus decisiones y 

sus elecciones a partir de lo que consideran mejor para ellos mismos, haciendo alusión a sus 

capacidades indistintamente si es niña o niño ya que para ellos el género no influye en estas 

habilidades intelectuales. En cuanto al género propiamente dicho los padres y madres refieren 

que esto se transmiten de padres a hijos para lo cual el cambio debe producirse desde la casa, 

es una deconstrucción que muchas veces es desde abajo hacia arriba siendo los niños/as los 

que muchas veces  naturalidad los temas sociales estereotipados. De esta manera, cabe 

resaltar la interpretación que estos padres/ madres realizaron ante una pregunta, refiriéndose  
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a la elección sexual de sus hijos/as en un futuro y la postura que tomarían como padres ante 

esta orientación, sería de acompañamiento, apoyo, guía para que puedan tomar las decisiones 

que elijan.  

Por lo tanto es importante insistir que las concepciones y expectativas de género que 

presentan los padres y madres, ejercen  una gran influencia en sus hijas e hijos, incluso 

aunque esta sea sin intención, pueden influir de forma negativa en el desarrollo de los 

mismos. El impacto negativo pueda ser  frustrante tanto para niñas como niños con ACI al ser 

aconsejados en contra de sus talentos, porque no son consistentes con las expectativas que 

son "apropiadas" para su sexo. Igualmente, son necesarias la guía y orientación a las familias 

para que potencian los talentos y el pleno desarrollo de las habilidades de sus hijas/os.  Más 

aún en las niñas ya que muchas veces eligen pasar desapercibidas, lo que lleva a la falta de 

logro en estas por lo que deben ser entendidas para poder evitar y prevenir este problema. Así 

mismo, es necesario, a nuestro entender, hablar de la equidad como la clave para poder luchar 

contra estos estereotipos de género que consideramos perjudiciales tanto para varones como 

para mujeres y que, por lo tanto, deben ser reconstruidos en aras de una sociedad más justa y 

más igualitaria.  

Autoconcepto en niños y niñas con Altas Capacidades Intelectuales. 

El despliegue de la personalidad es una de las bases para el desarrollo humano integral. El 

autoconcepto nos permite adquirir una mejor o peor proyección de nosotros mismos, que se 

refleja no sólo en nuestro bienestar sino el propio desempeño en los distintos ámbitos en los 

que nos desenvolvemos. Para Casullo (1990), el Autoconcepto es definido, como una serie de 

actitudes relativamente estables que reflejan una evaluación de comportamiento y atributos 

personales.  

Por esta razón es que en  nuestra investigación se apunta a describir la percepción que los 

niños y niñas con Altas Capacidades Intelectuales tienen de sí mismos/as  y observar las 

diversas características, teniendo en cuenta que cada uno es diferente y que no presentan las 

mismas particularidades, como lo manifiesta Ribera (2012) No existe una clasificación única 

para identificar niños/as con Altas Capacidades Intelectuales debido a que no constituyen un 

grupo homogéneo y, por lo tanto, pueden presentar  diferentes personalidades, intereses, 

circunstancias, etc.  
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En relación a esto el autoconcepto es una de las características analizadas con mayor 

interés en el tema de las altas capacidades, aunque quizás no sea la más estudiada, uno de los 

autores que aporta a esta temática según De la Torre García (2005) es Renzulli quien enfatiza 

que, dentro de las particularidades que definen al niño con altas capacidades, está el 

autoconcepto. Siguiendo a la misma autora, existen dos posturas contrarias que han 

prevalecido a lo largo de mucho tiempo. Ambas tienen diversas investigaciones que 

fortalecen su postura. Ha habido una discusión de dos categorías de autoconcepto: un 

autoconcepto académico en el que los estudiantes con altas capacidades por lo general, 

puntúan muy alto, y el autoconcepto social, un área que es generalmente baja entre los 

estudiantes con altas capacidades. 

Siguiendo esta misma línea, en nuestra investigación, aplicamos la Escala verbal de 

Autoconcepto de Piers Harris adaptación de Martina Casullo (1990), a un total de 9 

participantes, y obtuvimos como resultado, que en la subescala de Comportamiento Social,  

las puntuaciones obtenidas indican que, tres de los participantes se encuentran por debajo de 

la media, mientras que tres de ellos se encuentran dentro de la Media y tres de los 

participantes se encuentran por encima de la media. Por otro lado, en la Subescala Estatus 

Intelectual y Escolar, siendo un Media de 11,00, cinco de los participantes obtuvieron 

puntuación que se encuentran por debajo de la Media, mientras que uno de ellos obtuvieron 

puntuación que se encuentran dentro de la Media, siendo tres de ellos los que obtuvieron 

puntuación que superan la Media. 

Por otra parte, en el estudio Rost y Hanses (1994) hallaron que los sujetos con alta 

inteligencia puntuaron más alto en todas las facetas del autoconcepto. No obstante con lo que 

plantea De la Torres García (2005) nuevas investigaciones han probado que los niños con 

altas capacidades poseen una puntuación similar a los niños que se encuentran dentro de la 

media. 

Por el contrario en nuestra investigación los resultados obtenidos del total de los casos, el  

44,4 % de los mismos obtuvo puntuaciones bajas, lo cual nos indica que están por debajo de 

la Media, siendo la misma de 57,00 %. El 22,2 % obtuvo puntuaciones dentro de la media y 

solo el 33,3 % asciende a puntuaciones altas, lo cual indicaría que se posicionan por encima 

de la Media. Por lo que se concluye que la mayoría de los niños/as con Altas Capacidades 

Intelectuales, en relación al Autoconcepto Global puntuaron por debajo de la Media lo 

esperable para su grupo de referencia. 
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Por otro lado, en relación al Autoconcepto y el Género,  son considerables los estudios en 

torno a la diferencia de estos conceptos, parece que no existen resultados concluyentes en 

torno a esta cuestión. Aunque los resultados de los estudios realizados son diversos, la 

mayoría de ellos llegan a la conclusión de que existen claras diferencias de género en 

autoconcepto, de forma que las niñas, particularmente después de los doce años, tienden a 

mostrar peor autoconcepto que los niños. De esta forma, según la investigación realizada por 

(Orenstein 1994; citado en Carmona, García Gómez y Suárez (2010) la edad actúa como 

variable moduladora de las posibles diferencias en chicas y chicos, existiendo evidencias de 

que las niñas tienen una percepción positiva de sí mismas durante la enseñanza primaria y sin 

embargo, en torno a los doce años, manifiestan una disminución de la autoconfianza y la 

aceptación de su imagen física. 

En cuanto a nuestro estudio, los datos obtenidos muestran que las niñas que se encuentran 

dentro y superior de la Media tienen 8 años y aquellas que están por debajo de la Media, 

tienen 9 años lo cual nos indicaría que la edad podría inferir en la percepción que tienen de sí 

mismas, concordando con lo anteriormente expuesto. En cuanto a los niños se puede observar 

que los que se encuentran dentro de la Media y por debajo de esta, tienen 9 años y el que se 

encuentra por encima de la Media tiene 8 años, con lo que se puede inferir que de igual modo 

la edad podría haber influido.  

El papel que juega la mujer en la sociedad puede estar entre los factores que explican esta 

disminución de la autoestima femenina. Así, la observación de lo que sucede a su alrededor, 

lleva a que las chicas deduzcan que su papel social es secundario frente al que desempeñan 

los hombres. Bajo estos supuestos se ha construido la denominada hipótesis de 

intensificación de género Hill y Lynch, (1983, citado en Carmona et al 2010), según la cual la 

adolescencia temprana es un período en el que se toma conciencia más intensamente de los 

roles tradicionales asignados a uno y otro sexo, siendo posible que las chicas sientan las 

limitaciones que acompañan al hecho de ser mujer en nuestra sociedad. Asimismo, los 

cambios físicos y corporales propios de la pubertad podrían incrementar la insatisfacción con 

el propio cuerpo en las chicas de forma más marcada que en los chicos, entre otras razones, 

por la fuerte presión ejercida desde los medios de comunicación en torno a modelos estéticos 

femeninos imposibles de alcanzar. 

Por último señalando estudio realizado por Kelly y Colangelo, citado en De la Torre 

García (2005), encontraron que no hay una variación significativa entre el autoconcepto entre 
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niños y niñas con altas capacidades. En consonancia a esto, en nuestro estudio se concluyó 

que no hay un índice de diferencia significativa (p< 1,000) en  cuanto a la escala de  

Autoconcepto Global, ni para ninguna de las subescalas en relación al Género en  la muestra 

seleccionada. Esto se puede deber al tamaño de la muestra, a la cantidad de niñas y niños 

evaluados en la misma, y por último a la edad que tenían al momento de la intervención 

como se menciona anteriormente. 

Discriminar Estereotipos de Género que presenten los/as participantes en base a las 

profesiones y ocupaciones 

Lorente (2004) plantea que el género funciona como uno de los factores estructurales y 

estructurantes que perfilan la posición social, el reconocimiento y el valor de la práctica de 

una profesión, de esta forma se puede entender que la perspectiva de género puede incidir en 

desvirtuar aquellos estereotipos y roles que son asignados a mujeres y hombres, puntualmente 

en la consolidación de una profesión.  

Es relevante mencionar que dado que estos binomios mujer-cuidado/hombre-fuerza 

impacta los roles que los individuos juegan en la sociedad según su sexo, es uno de los 

factores causantes de la inequidad de género en la sociedad. Esto se debe a que al relacionar a 

la mujer con el cuidado y las relaciones interpersonales se le coloca en la esfera privada, 

excluyéndola de roles de liderazgo y de la toma de decisiones en cuanto a las formas de 

organización política y social (Lamas, 2007; Vizcarra 2008). Por el otro lado, al relacionar al 

hombre con la fuerza y la protección automáticamente se le coloca en la esfera pública, en los 

roles y procesos de los que se excluye a la mujer. 

Según Buttler citada por Viveros (2004), “es el resultado de un proceso mediante el cual 

las personas recibimos significados culturales, pero que también los innovamos”. Lo anterior 

expone cómo el sujeto en su continua interacción con la sociedad recibe diferentes contenidos 

sobre lo que es ser hombre o mujer, pero también muestra cómo estos roles pueden 

modificarse y cambiar la percepción acerca de los diferentes estereotipos que son retomados 

en su cotidianidad, en la medida que en la interacción con la cultura le muestre otras 

opciones, pues es justamente la cultura la que incide en las ideologías que los seres humanos 

construyen respecto al ser hombre o al ser mujer. 

En la presente investigación se pudo observar cómo los niños manifestaron no poseer 

estereotipos en cuanto a las profesiones que se indagaron desde este trabajo, sin embargo a la 
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hora de realizar los dibujos de las mismas, cinco de los nueve niños/as dibujaron solo 

hombres realizando dichas profesiones, y solo cuatro de nueve, incluyeron una mujer entre 

sus dibujos. Con esto se infiere, que los niños/as en sus producciones podrían estar 

atravesados por la información que los rodea en su cotidiano y por los modelos que son 

brindados por la sociedad (juegos, medios de comunicación, juguetes, roles establecidos, etc), 

en la cual viven, pero en sus verbalizaciones todos los niños expresaron que las profesiones 

deben ser elegidas sin importar el género.     

Retomando los aportes de Buttler (citada por Viveros (2004), podemos concluir que si 

bien estos niños/as están inmersos en una cultura que trata de encasillarlos dentro de un 

estereotipo, son ellos mismos los que, a través del conjunto de actividades y/o roles que 

desempeñan, van modificando estas construcciones  sociocultural de los roles de género, que 

se pueden o no ver influenciadas por las diferencias de sexo, de acuerdo a la ideología desde 

la cual eligen posicionarse.  

Por esto, se reconoce la importancia de hablar de género ya que los intereses de los 

individuos, dependiendo de si es hombre o mujer, varían de acuerdo al sistema familiar, 

social y cultural al que pertenecen, ya que en este se les atribuyen roles y atribuciones 

específicas a su identidad masculina o femenina, (Martínez, Navarro, Pérez y Rivera. 

2007).Siguiendo esta línea, nos es importante resaltar que tanto la familia como los 

escenarios formativos, como la escuela o la universidad, se han convertido en importantes 

agentes socializadores de las diversas conductas que se gestan en la sociedad, y que en 

algunos casos producen o incluso reproducen estas mismas. 

Por lo tanto recalcamos que es necesario cerrar la brecha de desigualdad entre ambos 

sexos, generando así soportes y modelos significativos tanto de mujeres como de hombres 

realizando diversos roles sin importar los estereotipos impuestos, lo que servirá para las 

generaciones presentes y venideras contar con figuras significativas que les permitan  poder 

inspirarse. Para poder cerrar esta brecha se necesita posicionarse desde la igualdad tanto en 

un ámbito familiar, como también en lo social, cultural y educativo, que potencien a los niños 

y niñas desde la libertad a realizar sus sueños. 
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Limitaciones 

En el siguiente apartado, nos gustaría comentar algunas limitaciones de nuestro trabajo que 

tendremos que considerar para futuros estudios, los cuales se refieren a: 

 Al realizar los encuentros con padres/madres y niños/niñas, una dificultad observada 

fue la inasistencia de los mismos/as, lo que incidió en  la muestra del estudio.  

 Se reconoce como otra  limitación la dificultad para hallar antecedentes de estudios    

similares, particularmente en Argentina. Si bien los antecedentes hallados resultaron 

de gran riqueza para los objetivos de este estudio, se evidencia la carencia de 

investigaciones vinculadas a las ACI y el género de América Latina, siendo Brasil, 

Chile y México los países que presentan investigaciones sobre este tema. 

 Así mismo, se destaca como la proporción de casos identificados y detectados con 

indicadores de ACI, disminuye en el caso de las niñas en el rango de edad elegido 

para  la investigación (8 a 10 años).    

Al futuro sería necesario considerar: 

 Estudios destinados a considerar las concepciones y percepciones de las diferencias de 

género en las adolescentes y jóvenes con Altas Capacidades Intelectuales teniendo en 

cuenta que recién a partir de los 13 años se podría hablar de una madurez cerebral y 

de  los cambio que conlleva esta etapa del desarrollo, con el fin de conocer si estas 

diferencias están presentes e influyen en  el desarrollo de sus potencialidades. 

 Indagar la posible correlación que puede existir entre la aceptación y el 

reconocimiento de sus capacidades  con las habilidades sociales y su adaptación. 

 Estudios destinados a profundizar sobre la relación que se podría establecer entre el 

Autoconcepto  y el género, en niños/as con indicadores de Altas Capacidades 

Intelectuales,  aplicados a una muestra mayor que permita recabar datos más 

representativos, siendo que en el presente trabajo los resultados no pueden ser 

generalizados, debido a que el tamaño de la población es reducido.  

 En consonancia a lo anterior, nos parece pertinente realizar estudios sobre esta misma 

relación aplicada a una muestra que no presente indicadores de Altas Capacidades 
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Intelectuales, con el fin de poder comparar si estas variables se presentan de la misma 

manera en ambos casos.  

 Por otro lado, es importante corroborar lo planteado por varios autores consultados en 

la presente investigación, sobre el hecho de que a mayor edad el Autoconcepto tiende 

a disminuir a partir de los 12 años. 
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Conclusiones 

Se resume, a continuación, las principales conclusiones de la presente investigación:  

 De un total de 15 padres y madres entrevistados/as, en relación al Eje N° 1 consideran 

a las Altas Capacidades Intelectuales como un razonamiento superior, una capacidad 

que sobresale de lo común, relacionado con estar por encima de la Media en 

comparación con otros niños, y poseer un CI alto. Así mismo, en cuanto a la 

diferenciación entre Talento y Superdotación, manifestaron que el primero alude a 

habilidades específicas mientras que el segundo refiere a un dominio general y 

aplicable a todas las áreas. En esta misma línea, las características asociada a las ACI 

en relación al género, en la mayoría de los padres y madres pudimos encontrar que los 

mismos no realizan una distinción en base al género, mientras que otros si las 

encuentran en áreas relacionada con: lo motor y el pensamiento lógico (adjudicado a 

los niños) en tanto que a las niñas se les adjudicó las áreas artísticas y lingüísticas. 

 En relación al Eje N°2 la mayoría de ellos/as consideran al Género como aquello  que 

refiere a lo Femenino y lo Masculino, mientras que el resto lo relacionan con la 

dicotomía hombre-mujer siendo solo uno de ellos/as hace alusión a este concepto 

como la orientación sexual, es decir la manera en que uno se identifica. Por otro lado, 

14 de los/as participantes manifestaron que no se presenta una relación entre las ACI 

con el Género, es decir que para ellos el desarrollo de las potencialidades o 

habilidades tiene que ver con el interés y motivación personal y no con una cuestión 

de género. Cabe destacar que en solo una entrevista se pudo observar una 

contradicción, en la cual se manifiesta lo mencionado anteriormente, pero 

reconociendo que se distinguen más hombres que mujeres eminentes.  

 En cuanto a la creencia de cómo se transmiten los estereotipos los padres y madres 

concluyeron que los mismos se legan desde el ámbito familiar, escolar y social. 

Siendo  los espacios sociales y medios de comunicación  los que emiten mensajes 

estereotipados por medio de los juguetes y los juegos, mientras que también lo hace 

desde las publicidades, la TV, las redes sociales. Por otro parte, los/as participantes no 

consideran poseer estereotipos asignados a las profesiones, aunque  destacan el hecho 
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de que hay ámbitos en los que todavía se sigue luchando por el reconocimiento de la 

mujer. 

  De un total de 15 padres y madres, la mayoría de ellos indicaron que no creen que 

hayan aptitudes específicas para niños y niñas, 5/15  vuelven a asignar las cuestiones 

físicas (como la fuerza) y biológicas (como la maternidad), a la hora de poder realizar 

una distinción entre los mismos. Así mismo, en cuanto a las expectativas para niños y 

niñas desde el análisis obtuvimos la mayoría mencionaron no tener expectativas 

diferentes, pero uno de ellos/as que manifiesta la distinción en base al género. Por otro 

lado, la mayoría de los/as participantes sostienen que sus hijos/as no presentan 

conductas estereotipadas en su cotidiano, sino que llevan a cabo sus actividades de 

manera natural. 

 Del análisis de las Concepciones de Género, se observó que los niños/as aluden a lo 

Femenino-Masculino como al sexo biológico de cada persona cuando de Género se 

habla, basándose en una clasificación dicotómica. El concepto de Estereotipos, fue 

desconocido para ellos pero en cuanto a las características con las que asocian al niño 

y a la niña, los participantes señalaron que para ellos no hay diferencias, más que 

aquellas como la vestimenta o la forma de llevar el cabello. 

 Por otro lado, las producciones realizadas por los niñas y las niñas de acuerdo a las 

profesiones, 5 de los participantes dibujaron “Hombres” en las tres profesiones, 

mientras que el resto incluyó en sus dibujos a una “Mujer”, y en tanto a las 

características que asignaron a las mismas fueron asignadas en base a la profesión en 

sí, y no a la persona que ejercía la misma.  

Es importante resaltar a estos espacios en donde los niños/as son protagonistas 

activos, con conocimientos previos y que poseen una postura.  

 El autoconcepto Global de niños y niñas con indicadores de altas capacidades 

intelectuales  tiende a ser acorde en cuanto a lo esperable para su edad. Sin embargo, 

existen grandes picos en los resultados, es decir, que hay niños con autoconcepto  

bajos y otros altos. Lo que lleva a la conclusión de que mientras la mayoría de los 

niños y niñas con altas capacidades intelectuales tienen un autoconcepto global dentro 

de un nivel promedio y un nivel alto. Sin embargo, es importante resaltar que el 

puntaje más bajo y el más alto pertenecían a niños.   
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 Los resultados de la escala verbal para niños de autoconcepto, arrojaron que de un 

total de 9 casos analizados, 2/9 obtuvieron puntuaciones consideradas promedio, 3/9 

presentó puntuación alta y 4/9 casos  presentaron un autoconcepto global bajo según 

lo esperado para su edad, esto se puede relacionar con su personalidad y con su propio 

desarrollo afectivo. Estos resultados dan cuenta de la necesidad de seguir estudiando 

sobre el autoconcepto en una muestra más representativa, ya que el tamaño de la 

población elegida es reducida y los resultados no pueden ser generalizados.  

 En cuanto a relación del autoconcepto Global y las altas capacidades intelectuales se 

observa que la media es de 57,00, mientras que la desviación típica corresponde al 

valor de 13,757. Por su lado, la media en relación al autoconcepto global y género es 

de 58,75 ± 2,750, mientras que la desviación típica es de 5,500 para el sexo femenino 

y para el sexo masculino la media es de 55,60 ±  8,370 ,entre tanto la desviación típica 

es de 18,716.  

 Por otra parte mediante la prueba estadística,  demuestra que p < 0,05 por lo que no 

indica una correlación estadísticamente significativa entre las variables 

independientes (ACI y Género).  
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Anexo 

 

 CONICET - BUENOS AIRES- ARGENTINA ESCALA DE AUTOCONCEPTO   

DE PIERS-HARRIS  

M. M. Casullo (adaptación).  

(Cómo me siento). 

Nombre:...................................................Sexo:............................................................. 

Edad:........................................................Escuela:....................................................... 

Grado:......................................................Fecha:.......................................................... 

 

Consigna: “Ahora vas a leer unas frases. Si la frase describe más o menos como te sientes 

la mayoría de las veces, contestas: "SÍ". Si no eres como la frase dice, contestas: "NO". 

Recuerda quiero que contestes de acuerdo a la manera como te sientes; aunque te sea un poco 

difícil decidir, tienes que elegir entre las respuestas: "SÍ" y "NO". No se puede agregar otra 

respuesta. No hay respuestas correctas o incorrectas. Trata de no dejar respuestas sin 

contestar.” 

(EXAMINADOR: MARCAR LA RESPUESTA PARA CADA FRASE) 

 

1. Mis compañeros de clase me toman el pelo.                                                   SI NO 

2. Soy una persona feliz.                                                                        SI NO 

3. Me cuesta tener amigos.                                                                        SI NO 

4. A menudo estoy triste.                                                                       SI NO 

5. Soy inteligente.                                                                                 SI NO 

6. Soy tímido.                                                                                        SI NO 

7. Me pongo nervioso cuando la maestra me llama.   SI NO 

8. Me gusta la pinta que tengo                                                                   SI                       NO                      

9. Me pongo mal cuando tenemos exámenes en la escuela.                      SI NO 

10. Cuando sea grande, seré una persona importante en lo que quiera  

hacer. 

SI NO 

11. Caigo mal a mis compañeros.                                                            SI NO 

12. Me porto muy bien en la escuela.                                                       SI NO 

13. Cuando algo sale mal, generalmente es por mi culpa.                        SI NO 

14. Causo problemas a mi familia.    SI NO 

15. Soy físicamente fuerte.                                                                      SI NO 

16. Tengo buenas ideas.                                                                         SI NO 

17. Soy alguien importante en mi casa.                                                    SI NO 

18. En general hago las cosas como yo quiero.                                       SI NO 

19. Soy bueno en actividades manuales.                                                 SI NO 

20. Me doy por vencido fácilmente.                                                          SI NO 

21. Soy bueno en mi trabajo escolar.                                                                 SI NO 
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22. Hago muchas cosas mal.                                                                         SI NO 

23. Puedo dibujar bien.                                                                        SI NO 

24. Soy bueno/a en música.                                                                    SI NO 

25. Me porto mal en casa.                                                                             SI NO 

26. Soy lento/a para terminar mis tareas en la escuela.                         SI NO 

27. Soy alguien importante en mi clase.                                               SI NO 

28. Soy nervioso/a.                                                                                  SI NO 

29. Tengo lindos ojos.                                                                              SI NO 

30. Puedo dar buenas lecciones cuando paso al frente.                          SI NO 

31. En la escuela, me la paso en la luna.                                                 SI NO 

32. Molesto a mis compañeros/as.                                                           SI NO 

33. A mis amigos/as les gustan mis ideas.                                                SI NO 

34. A menudo me meto en dificultades.                                                   SI NO 

35. Soy obediente en casa.                                                                     SI NO 

36. Tengo suerte.                                                                                    SI NO 

37. Soy bastante intranquilo/as.                                                               SI NO 

38. Mis padres me exigen mucho.                                                            SI NO 

39. Me gusta ser como soy.                                                                     SI NO 

40. Me siento dejado/a de lado.                                                               SI NO 

41. Tengo lindo pelo.                                                                               SI NO 

42. A menudo me ofrezco para hacer trabajos como voluntario en la 

escuela.  

SI NO 

43. Me gustaría ser diferente.                                                                  SI NO 

44. Duermo bien de noche.                                                                      SI NO 

45. Odio ir a la escuela.                                                                           SI NO 

46. Soy uno de los últimos para ser elegido en los juegos.                      SI NO 

47. Me enfermo muy seguido.                                                                  SI NO 

48. A menudo molesto a los demás.                                                        SI NO 

49. Mis compañeros de clase piensan que tengo buenas ideas.              SI NO 

50. Soy poco feliz.                                                                                   SI NO 

51. Tengo muchos amigos.                                                                      SI NO 

52. Soy alegre.                                                                                        SI NO 

53. Soy algo tonto/a.                                                                               SI NO 

54. Soy lindo/a.                                                                                        SI NO 

55. Hago las cosas con muchas ganas.                                                   SI NO 

56. Me peleo con frecuencia.                                                                    SI NO 

57. Me llevo bien con los varones.                                                           SI NO 

58. La gente opina mal de mí.                                                                 SI NO 

59. Mi familia está desilusionada de mí.                                                   SI NO 

60. Tengo una cara agradable.                                                                        SI NO 

61. Cuando trato de hacer algo, todo parece salir mal.                            SI NO 

62. Estoy incómodo en casa.                                                                SI NO 

63. Soy muy bueno en juegos y deportes.                                               SI NO 

64. Soy torpe.                                                                                          SI NO 

65. Me gusta más mirar que jugar (en recreos o en el club).                     SI NO 

66. Me olvido lo que aprendo.                                                                  SI NO 

67. Todos se llevan bien conmigo.                                                           SI NO 

68. Me enojo fácilmente.                                                                          SI NO 
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69. Me llevo bien con las chicas.                                                              SI NO 

70. Leo muy bien.                                                                                    SI NO 

71. Trabajo mejor sólo que en grupo.                                                       SI NO 

72. Siento un gran cariño por mi hermano/ hermana.                               SI NO 

73. Tengo buen cuerpo.                                                                          SI NO 

74. A menudo siento miedo.                                                                    SI NO 

75. Estoy siempre tirando o rompiendo cosas.                                         SI NO 

76. Puedo confiar en mí.                                                                          SI NO 

77. Me siento inferior a otros chicos.                                                        SI NO 

78. Tengo malos pensamientos.                                                              SI NO 

79. Lloro fácilmente.                                                                                 SI NO 

80. Soy una buena persona.                               SI NO 
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Modelo de Entrevista para Padres y Madres participantes de la Investigación  

Datos Personales 

Nombre: 

Edad:  

Género: 

Ocupación:  

Padre/ madre de:    Constitución Familiar:  

 

A) Eje de las concepciones de ACI:  

1. ¿Qué entiende Ud. por Altas Capacidades?  

2. Los conceptos “Superdotación” y “Talento” ¿Considera que apuntan a lo mismo?  

3. ¿Qué características cree que tiene un niño con Altas Capacidades Intelectuales (ACI)? ¿Y 

una niña?  

B) Eje de las concepciones de género:  

1. ¿Qué entiende Ud. por Género? 

2. ¿Cree que el Género tiene una relación con Altas Capacidades Intelectuales? ¿Por qué? 

3. ¿Cree que los espacios sociales y medios de comunicación transmiten mensajes 

estereotipados de niños y niñas? ¿Por qué?  

4. ¿Cree que hay aptitudes específicas para niños y niñas? si su respuesta es SÍ ¿Cuáles?  

5. ¿A través de qué, o cómo cree que se transmiten los estereotipos? 

 6. ¿Ud. tiene expectativas diferentes en relación a su niño o niña? 

7. ¿Considera que la sociedad brinda igualdad de oportunidades para niños y niñas? ¿Por qué? 

 8. ¿Qué pasaría si su hijo/a presenta un comportamiento diferente al que se espera en cuanto 

al estereotipo de género impuesto?  

9. ¿Considera que los niños son más inteligentes que las niñas? ¿Por qué?  

10. ¿Qué profesión espera que su hijo/a desarrolle?  

11 ¿Usted cree tener estereotipos en base a las profesiones? ¿Cuáles? Y usted observa que su 

hijo/a las tiene? ¿Cuáles?  

12 ¿Considera que su hijo presenta conductas estereotipadas en su cotidiano? (juegos, 

pensamientos en charlas, posturas subjetivas).  
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Consentimiento Informado Para Participantes De La Investigación  

Su hija/o ha sido invitado a participar en una investigación que tiene como objetivo 

“Conocer acerca de las Concepciones de Genero en niños y niñas con Altas Capacidades 

Intelectuales”.  

La siguiente investigación será dirigida por Barrionuevo Paula y Wodiani, Tamara, alumnas 

del tramo final de la Lic. en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes 

actualmente llevan a cabo una Práctica Supervisada en Investigación, bajo la supervisión de la 

Dra. Paula Irueste. Si Ud. Acepta que su hija/o participe del taller en donde se autoadministrará 

la escala de  autoconcepto y se realizarán otras actividades las cuales responden a los siguientes 

objetivos: Discriminar estereotipos de género que presenten los/as participantes en base a las 

profesiones y ocupaciones y Describir su Autoconcepto.   

El encuentro tomará aproximadamente 2 horas de su tiempo, y será grabado a fines de la 

investigación. La participación es completamente voluntaria. Así mismo usted tiene derecho a 

abstenerse de participar o retirarse del encuentro en cualquier momento.  

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor 

comuníquese con la Dra. Paula Irueste.  

Mail: 

_______________________________  

Su firma en este documento significa que ha decidido autorizar a participar a su hija/o 

en la investigación.  

Nombre del niño/a: __________________________________  

 

Nombre del Tutor                                 Firma                                         Fecha  
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Entrevistas para Padres y Madres  

Ud. ha sido invitado a participar en una investigación que tiene como objetivo “Conocer 

acerca de las Altas Capacidades Intelectuales en niños y niñas desde una perspectiva  de 

género.”  

La siguiente investigación será dirigida por Barrionuevo Paula, Wodiani, Tamara, alumnas 

del tramo final de la Lic. en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes 

actualmente llevan a cabo una Práctica Supervisada en Investigación, bajo la supervisión de la 

Dra. Paula Irueste.  

Si usted acepta participar de esta investigación se le realizará una entrevista semidirigida, 

esta tomará aproximadamente 30 min. de su tiempo. Dicha entrevista está dividida en 2 ejes 

fundamentales los cuales son:  

⮚ Concepciones de ACI  

⮚ Concepciones de Género  

Lo importante será conocer las concepciones personales que Ud. tiene sobre estos temas.  

Su participación será completamente voluntaria y anónima. Si acepta responder a la 

entrevista  y no tiene inconveniente, la misma será grabada sólo con el objetivo de luego ser 

transcrita  para su mejor análisis y ser entregada como material anexo de nuestra 

investigación.  

Su firma en este documento significa que ha decidido participar.  

Nombre del Participante          Firma                     Fecha  

Nombre del Participante          Firma                    Fecha 
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