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RESUMEN: 

Los estudiantes con Necesidades Específicas son los más afectados por la 

virtualidad que ocasiona la pandemia, incluidos los niños que tienen altas capacidades. El 

objetivo de este estudio fue apoyar las necesidades específicas derivadas de las altas 

capacidades que se presentan en una niña, en el contexto de la COVID 19, por medio de 

un estudio de caso. Para esta investigación contamos con la colaboración de una pequeña 

de 4 años. Se partió desde el análisis del caso y la descripción de las necesidades de apoyo 

de ella, posteriormente, con estos datos dimos paso al diseñó de la propuesta de 

intervención para padres e hija en base al Mega Modelo del Desarrollo del Talento. 

Finalmente, se procedió a la aplicación de la misma y se analizó los resultados obtenidos. 

Estos permitieron demostrar que, en este estudio, se atendió eficazmente las necesidades 

específicas derivadas de la alta capacidad y se logró apoyar en el desarrollo del potencial 

del caso, esto se consiguió gracias al empoderamiento de la madre sobre la alta capacidad 

de su hija que derivó de este trabajo.  

Palabras clave: alta capacidad, mega modelo del desarrollo del talento, necesidades 

específicas, potencial. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

La alta capacidad o conocida también por las siglas (AC) es un concepto que ha 

evolucionado a lo largo del tiempo. En países hispano hablantes, se utiliza el término 

superdotado, debido a una incorrecta traducción de la palabra gifted cuyo significado es 

dotado. Gracias a diversas investigaciones, en la actualidad se lo concibe como un 

constructo multidimensional (Papadopoulos, 2020), donde es fundamental el potencial 

que van a desarrollar estos sujetos (Tourón, 2020; Welter et al., 2018). Las formas de 

atención y respuesta educativa para este grupo no están claramente aceptadas por la 

comunidad escolar, usualmente en varias ocasiones no se lleva a la práctica lo 

contemplado en los marcos legislativos, los cuales apoyan una educación específica para 

este alumnado (Kronborg y Cornejo-Araya, 2018; Pérez y Jiménez, 2020). No obstante, 

la investigación sobre estos temas ha demostrado que las ajustadas respuestas educativas 

para chicos con AC suelen apoyar y promover el potencial latente (Rodríguez-Naveiras 

y Borges, 2020). Los mitos y creencias presentes en el mundo, no permiten darles a estos 

niños una educación de calidad que responda sus necesidades educativas específicas 

(NEE) (Agudo, 2017). Parece ser que el contexto educativo se preocupa más por los 

individuos que presentan problemas de aprendizaje, que por los que destacan en alguna 

área (Alsina y Heredia, 2018). 

En la pandemia de la COVID 19 se presentaron grandes cambios en el mundo 

educativo y no fue la excepción en los chicos con esta condición. La educación presencial 

dio paso a una virtual que causó conflictos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

estudiantes con NEE se vieron más afectados ante todo este problema, incluidos los niños 

con AC (Maldonado, 2021).  

El Ministerio de Educación (2020) define las AC de forma confusa y ambigua, 

generando que los docentes no atiendan de la mejor manera a este grupo, ya que piensan 

en un perfil de alumno con evidente talento destacado. Del mismo modo, deducen que 

tienen un desempeño notable, dejando de lado todas las necesidades educativas y 

emocionales. Estas falsas creencias, han provocado problemas, limitación de 

identificación y falta de atención al talento (Vélez-Calvo et al., 2019). Para generar una 

respuesta particular a las necesidades declaradas en este planteamiento, se postula el 

Mega Modelo del Desarrollo del Talento, que brinda un camino desde la potencialidad a 

la competencia, está a la pericia; y así hasta llegar a la eminencia (Robres y Blasco, 2020). 
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1.1 Definición de altas capacidades 

Según Pfeiffer (2013) los chicos con AC son aquellos individuos que sobresalen y 

consiguen logros extraordinarios en uno o varios dominios en comparación con los 

demás. En la actualidad aún se considera el coeficiente intelectual alto como el criterio 

de definición prevalente de AC. Psicólogos y docentes hoy en día siguen utilizando el 

criterio de puntuación de corte de CI. Sin embargo, no todos los niños cumplen las mismas 

características básicas (Pfeiffer, 2020) y el CI, si no se entiende como un constructo que 

complementa la identificación, puede generar que se esté desconsiderando a muchos 

falsos negativos (Pfeiffer, 2017). Precisamente, otros autores no mencionan al CI como 

un referente de la identificación sino más bien otras condiciones. Por ejemplo, Gagné 

(2015) menciona que este grupo presenta un nivel de desempeño elevado en comparación 

a sus pares en las áreas donde está su talento potencial. Renzulli (2014) hace referencia a 

la capacidad que se encuentra por encima de la media, el compromiso que se tiene con la 

tarea y el sentido de creatividad. Además, se desarrolla con el paso del tiempo tomando 

en cuenta cultura, habilidades, entorno, género, oportunidades, etc. Por su parte, Subotnik 

et al., (2011) refieren que las ACs, son un proyecto de talento, y menciona que el 

desarrollo no es nada más que la transformación de la capacidad en competencias, que a 

su vez se convierten en pericias y a su vez en ideas creativas.  

La sociedad es quien debe responsabilizarse de promover las oportunidades 

necesarias a este grupo, pero las personas con talento también tienen cierta 

responsabilidad en cuanto a su propio crecimiento y desarrollo (Subotnik et al., 2012).  

1.2 Necesidades educativas específicas de las ACs. 

Los estudiantes con altas capacidades también tienen necesidades educativas 

especiales y estas merecen una atención específica de apoyo, brindándoles una adaptación 

en la respuesta educativa. El primer paso para atender a un niño con AC es identificarlo, 

como segundo paso realizar la valoración para presentar la respuesta educativa adecuada 

para ese caso (Agudo, 2017). Se deben entender las necesidades educativas de las altas 

capacidades desde una postura que supere la visión del déficit, es decir, no se trata de que 

los niños no van a poder cursar las materias escolares, sino que sus preferencias de 

instrucción, sus estilos de aprendizaje, sus áreas de interés, etc., son probablemente 

diferentes a lo que manifiestan estudiantes con modalidades convencionales en cuanto a 

su aprendizaje (Renzulli, 2014). Asimismo, por las características de este grupo se 
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considera que las NEE deben ser atendidas en las aulas de clase (Rodríguez-Naveiras y 

Borges, 2020). 

1.3 Las altas capacidades en tiempos de pandemia 

Por la preocupación de la propagación del virus, se buscó el distanciamiento social, 

por ende, la mayoría de las escuelas en todo el mundo cerraron y suspendieron la 

educación presencial. Muchas de ellas adoptaron la enseñanza en línea para minimizar la 

pérdida de aprendizaje de los niños (Rosa, 2020).  

El proceso de educación virtual afectó negativamente a los estudiantes con AC 

(Karabulut y Türksoy, 2020; Kaya y Islekeller-Bozca, 2022). En consecuencia, los ajustes 

curriculares y los recursos pedagógicos que se elaboren para dar atención a este 

alumnado, deben tener en cuenta sus requerimientos específicos (CEPAL, 2020; 

Mendioroz et al., 2019).   

1.4 Características de los niños con altas capacidades 

Según Bildiren (2018) cada niño es único por ende no se puede creer que todos 

deben tener estas características, sin embargo, se mencionan las más destacadas.  

 Algunos niños caminan y su motricidad fina se desarrolla antes 

 Destacan en el área cognitiva a edad temprana, uno de los ejemplos de ello es su 

curiosidad. 

 Pueden mostrar mayores avances en áreas como conocimiento teórico y 

habilidades de pensamiento avanzadas. 

 En el periodo preescolar pueden mostrar habilidades metacognitivas superiores 

 Se observa buena memoria, esta les permite aprender más rápido, resolver 

problemas complejos y recordar detalles pequeños.  

 Dominio del lenguaje a edad temprana. 

 Leer a temprana edad. 

 En el ámbito socio emocional existe un desarrollo incompatible. 

 Cuestionan las reglas, sienten injusticia y falta de equidad. 

 Prefieren juegos intelectuales antes que los físicos. 

 La mayoría son perfeccionistas. 

 Prefieren entablar amistad con niños mayores o adultos. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/02614294211069759#bibr47-02614294211069759
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 Muestran una creatividad destacada en los ámbitos en los que está su talento 

latente (Papadopoulos, 2020). 

1.5 Disincronías  

Estas son disparidades entre los dominios intelectual, físico y socio-emocional, 

donde el desarrollo cognitivo supera a las otras áreas de desarrollo. Los niños con AC 

pueden experimentar este desajuste en el desarrollo, por lo cual, tienen problemas en la 

forma en que experimentan internamente y cómo se comportan externamente en el mundo 

(Papadopoulos, 2020).  

Una idea que existe es que los niños con AC corren un mayor riesgo de sufrir 

dificultades psicológicas, ya que, existe una disparidad entre su edad cronológica y su 

edad mental (King et al., 2019). Es por ello que se sienten diferentes y esto puede ponerles 

en riesgo de acoso escolar (Alfaiz et al., 2022; González-Cabrera et al., 2019) o incluso 

suicidio (Allen, 2017).  

1.6 Emociones o respuestas emocionales de los niños con altas 

capacidades 

Algunos artículos mencionan que los niños con altas capacidades desarrollan antes 

la conciencia en áreas sociales y emocionales. Esta conciencia en dichas áreas les ha 

permitido hacer generalizaciones fuera del ámbito de sus propias experiencias. No 

obstante, estas también tienen sus desventajas. Se ha observado que mientras aumenta la 

sensibilidad moral de los niños con AC, aumenta el dolor en su interior por sentimientos 

de injusticia, ya que, no tienen la suficiente madurez para enfrentar las emociones fuertes 

(Bildiren, 2018). Asimismo, corren riesgo de desarrollar dificultades emocionales y 

problemas en las relaciones con sus pares y hermanos, probablemente por la interacción 

dinámica entre los factores interpersonales, intrapersonales y ambientales (Mueller y 

Winsor, 2018; Papadopoulos, 2020). 

1.7 Mega Modelo del Desarrollo del Talento 

El Mega Modelo del Desarrollo del Talento es una propuesta que menciona que 

cada persona empieza con procesos de diferentes niveles de dominio y a edades distintas. 

Los individuos que cuentan con mejores oportunidades al momento de desarrollar su 

talento son quienes explotan su potencial al máximo (Jung, 2018; Olszewski-Kubilius et 

al., 2015; Subotnik et al., 2018; Worrell et al., 2018). Este modelo describe tres momentos 
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que están presentes durante el desarrollo del talento: “la potencialidad, al rendimiento y 

a la eminencia” (Robres y Blasco, 2020, p. 75). Los padres desempeñan un papel crucial 

en el desarrollo del talento, pues ellos son identificadores iniciales de las ACs para 

volverse más tarde facilitadores y apoyos para respaldar la autonomía, así como el 

pensamiento independiente; este con la adecuada intimidad emocional y la implicación 

con sus hijos (Olszewski-Kubilius et al., 2014). 

A continuación, describimos los tres momentos del Mega Modelo del Desarrollo 

del Talento. 

1.7.1 Transformando el potencial en competencia 

En esta etapa comienza en la primera infancia y se puede llegar a extender hasta la 

entrada de la secundaria. Aquí los padres juegan un papel fundamental, porque tienen 

influencia y un papel crítico. Los papás suelen ser los primeros maestros de los niños, 

pero no los únicos porque ellos también pueden aprender de actividades creadas por su 

comunidad. Por lo general, cuando se inclinan en mayor medida a determinadas 

actividades, suelen relacionarse por medio de preguntas, mostrando su compromiso y 

perseverancia. Las actividades tanto en casa como en la escuela deben ser retadoras y 

enriquecedoras, por lo tanto, con este trabajo conjunto se proporcionan nuevas 

oportunidades para el desarrollo del talento (Olszewski-Kubilius et al., 2015; Subotnik et 

al., 2011). 

1.7.2 Transformando la competencia en pericia 

En esta etapa los niños deben tomar una decisión junto a la familia, para perseguir 

un dominio de talento específico. Desde ese momento los cuidadores dejan de ser un 

apoyo para convertirse en los organizadores del ambiente, con el fin de mejorar el 

aprendizaje de sus hijos. Los docentes por su parte, son quienes deben desafiar las ideas, 

fomentar la independencia, estimular la confianza en sí mismo, etc (Jung, 2018; 

Olszewski-Kubilius et al., 2015). 

1.7.3 Transformando la pericia en eminencia 

En esta última etapa se trata de concretar la pericia, aprovechando de forma positiva 

las oportunidades y con esfuerzo. Existen personas con talento que van más allá de la 

pericia para cambiar el mundo por medio de la creatividad, compromiso y pura voluntad. 

El principal reto en esta etapa “es la ruptura con las limitaciones de un conocimiento 
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determinado y la habilidad para establecer una visión personal o nicho creativo único” 

(Olszewski-Kubilius et al., 2015, p. 59). 

 1.8 Atención a altas capacidades 

Se han realizado diversas investigaciones donde se analizan las respuestas 

educativas más adecuadas para los chicos con altas capacidades, para este caso hemos 

seleccionado dos estudios. En el primero, se sostiene que los estudiantes de altas 

capacidades han ido obteniendo mayor visibilidad en el sistema educativo español, pero 

que la presencia de medidas educativas dirigidas a estos alumnos es nula o queda solo en 

testimonio, ya que, no trasciende más allá de la normativa donde está establecida, por lo 

cual, es necesario que dichas medidas se pongan efectivamente en práctica (Pérez y 

Jiménez, 2020). En un segundo trabajo que tuvo como objetivo fue explorar los efectos 

del COVID-19, el cierre de la escuela y el aislamiento social en el bienestar de los 

estudiantes superdotados y sus actitudes hacia el aprendizaje remoto (en línea) pudo 

evidenciar que los infantes presentaron cambios en el bienestar psicológico, desbalances 

en sus rutinas normales, sensaciones de no hacer nada significativo, así también, 

alteraciones del sueño, tristeza, soledad, ira y falta de motivación (Duraku y Hoxha, 

2020). 
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CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA 

Para desarrollar esta investigación partimos de la siguiente pregunta de 

investigación. Nos interesó conocer ¿cómo desarrollar respuestas educativas a las 

Necesidades Educativas Específicas de una niña con altas capacidades en el contexto de 

la COVID 19 a través del Mega Modelo del Desarrollo del Talento? 

2.1 Objetivos  

2.1.1 Objetivo general:  

Apoyar las necesidades específicas derivadas de las altas capacidades que se 

presentan en una niña en el contexto de la COVID 19 por medio de un estudio de caso 

utilizando el Mega Modelo del Desarrollo del Talento. 

2.1.2 Objetivos específicos: 

 Realizar un análisis profundo del caso y describir las características referentes a 

las necesidades de apoyo que presenta esta situación. 

 Diseñar la propuesta de intervención del caso para apoyar las necesidades 

educativas específicas en base al Mega Modelo del Desarrollo del Talento. 

 Desarrollar como parte del estudio de caso, un proceso de investigación-acción 

con la familia para empoderarle de su rol de gestor de las etapas del desarrollo del 

talento.  

 Intervenir y analizar los resultados de esta intervención.  

2.2 Tipo de estudio 

La presente investigación será un Estudio de Caso. Este tipo de metodología tiene 

un carácter polisémico, debido a que se compone de un sistema de métodos que, de forma 

lógica y coordinada se complementan entre sí. Estos métodos se combinan y organizan 

de forma armónica para cumplir el propósito esencial del estudio de caso, que es llevar a 

cabo un estudio en profundidad acerca de un determinado problema. Gracias a este 

método es posible penetrar en la esencia de una problemática dada, detallando cada una 

de las partes que lo componen, su esencia es cualitativa (Soto y Escribano, 2019) sin 

embargo, también se ha observado que pueden ser de tipo intervencionista (Molina y 

Morata, 2015) o usando la investigación acción (Blanco, 1994).  
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2.3 Descripción del caso 

2.3.1 Historia del caso  

La niña tiene cinco años y un mes, vive en Tulcán con sus padres y su hermano 

mayor de siete años. Ella asiste a una escuela privada de manera presencial. Fue detectada 

con AC en noviembre del 2021. 

Sus padres reportan que es una niña muy inteligente. Con respecto a su desarrollo, 

este fue excelente en todas las áreas, es muy independiente y mantiene una buena relación 

con las personas con las que convive, es una niña con muchas ganas de aprender, cariñosa, 

amorosa y con pensamientos y reflexiones profundas, y estas muchas veces las plasma en 

dibujos. Tiene intereses relacionados con el cuidado de los animales, la filantropía y el 

comercio. A ella cuando las cosas no le salen a su manera, se enoja mucho, al parecer 

necesita atención en este aspecto.  

En el ámbito escolar la profesora reporta que en el día a día la niña no muestra tener 

mayor capacidad que la de sus compañeros, no obstante, le encanta aprender cosas 

nuevas. Ella prefiere el trabajo autónomo al trabajo colaborativo. Asimismo, se menciona 

que la metodología empleada por la escuela responde a sus necesidades. 

2.3.2 Evaluación Pedagógica  

En esta evaluación se presentan los siguientes resultados. 

La Batería de Aptitudes escolares BADyG – A la cual, valora las aptitudes básicas 

del niño y su inteligencia de manera general nos marca un CI de 110, puntúa con “muy 

alto” en ocho de las 11 pruebas.  

El Test de inteligencia creativa (CREA) permite medir la inteligencia en relación a 

la productividad creativa. Los resultados obtenidos por la niña en el test CREA, presentan 

una puntuación directa (PD) de 10 puntos, esto equivale a una puntuación centil (PC) de 

90, que puntúa como “creatividad alta”. 

En la Escala Observacional de Desarrollo (EOD) esta permite diagnosticar el estado 

de desarrollo en el que se encuentra la niña al momento de la exploración. Ella muestra 

un perfil de desarrollo alto en la mayoría de ámbitos que evalúa esta escala. Sin embargo, 

se ve una puntuación menor en contacto y comunicación esta hace referencia a las 

interacciones comunicativas con adultos y pares y la normatividad que analiza el ajuste 

de normas sociales que corresponden a su edad. 
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2.3.3 Evaluación Psicológica 

En esta la niña presenta los siguientes resultados: 

Escala de Inteligencia de Wechsler para Preescolar y Primaria WIPPSI-IV. El 

Coeficiente Intelectual que se reporta de la niña es de 126 correspondiente a “superior”. 

Modelo multidimensional de Alta Capacidad -Gifted Rating Scale. Esta estima la 

posibilidad de AC desde cinco diferentes ámbitos. Ayuda a distinguir el desempeño del 

niño en comparación con otros de la misma edad. Se utilizaron los baremos de la prueba 

original, aplicada en niños estadounidenses. En el caso de ella, las probabilidades de 

presentar altas capacidades están en Habilidad intelectual, Habilidad académica y la 

Creatividad.  

Test Brief de funciones ejecutivas, permite evaluar las funciones ejecutivas. En este 

caso, las valoraciones se muestran neurotípicas en la mayoría de los ámbitos. Sin 

embargo, se muestran con un leve déficit ejecutivo: 1. la flexibilidad (capacidad para 

adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar las normas a las 

distintas situaciones o necesidades), 2. el control emocional (entender y controlar las 

emociones a las que puede verse expuesto en su día a día) y 3. el índice emocional es 

decir la capacidad creciente de sentir, comprender y diferenciar de manera progresiva 

emociones más complejas, al igual que la capacidad de autorregularlas. 

TEST H-T-P. Este evalúa el funcionamiento intelectual, se realiza con el dibujo de 

una casa, árbol y persona los cuales son dibujados por el niño. Aquí ella muestra tener 

buena autoestima y seguridad. Ella tiene necesidad de apoyo que probablemente se deba 

por sus altas capacidades. Es una niña tímida e introvertida. Es bastante autoexigente, con 

aspiraciones altas, es por ello que puede generarse frustración. Es minuciosa, curiosa y 

perfeccionista en lo que le interesa. Parece que el aislamiento lo ocupa como su principal 

mecanismo de defensa. Tiene correcta identificación con el sexo masculino. En ella prima 

la parte emocional sobre la lógica, situación común en niños de esta edad.  

Test de la familia. Busca explorar la afectividad en la infancia y en la adolescencia, 

por medio de un dibujo de su familia. Los resultados de esta prueba revelan que existe 

cierta dificultad en la comunicación familiar. Ella tiene una buena autoestima y 

autoconcepto. 

Test de la persona bajo la lluvia. Este consiste en dibujar y contar la historia de la 

persona que está bajo la lluvia. Se observa una excelente autoestima. Tiene recursos para 
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sentirse segura consigo misma. Su autodefensa y protección no tiene recursos, es decir, 

necesita de otros para protegerse. Existe necesidad de independencia. 

2.4 Procedimiento  

Para desarrollar esta investigación nos basamos en el Mega Modelo del Desarrollo 

del Talento. Este tiene 3 momentos por la edad de la niña se usará el primer momento: 

Transformando el potencial en competencia.  

El estudio tendrá tres fases.  

2.4.1 Fase I: Descripción e identificación del caso  

En la primera fase arrancamos con el consentimiento informado de los padres y el 

asentimiento de la niña. En esta misma fase realizaremos un análisis profundo del caso y 

se describirán las características referentes a las necesidades de apoyo que presenta, 

gracias al informe de las evaluaciones que se describió al presentar el caso.  

2.4.2 Fase II: Indagar sobre Necesidades de Apoyo y Diseño de la propuesta 

Al trabajar con el Mega Modelo del Desarrollo del Talento se buscó que los padres 

sean los gestores del aprendizaje de su hija, por esta razón varias de las actividades se 

realizaron en casa con apoyo de la familia. Por medio de la investigación-acción (Vidal y 

Rivera, 2007).  Esta se define como una forma de estudiar o explorar, una situación social, 

con el objetivo de mejorarla, implicándose como “indagador” en la realidad investigada 

(Colmenares y Piñero, 2008). Además, se entiende como un proceso, que tiene una 

evolución sistemática, y cambia al investigador y a las situaciones en las que éste actúa 

(Bausela, 2004). 

Se realizó una entrevista por medio de la plataforma Zoom a la mamá con una serie 

de preguntas basadas en los puntos importantes para transformar el potencial en 

competencia de la niña, esto nos sirvió para encontrar cuales eran las falencias en casa. 

Se transcribió la entrevista grabada con consentimiento de la mamá utilizando un cuadro 

de símbolos que ayudaron para un mejor entendimiento y se dio paso a sintetizar la 

información. Se destacó de este análisis las necesidades de apoyo de la niña. En un primer 

momento se crearon categorías y códigos, en un segundo momento se generaron códigos 

más específicos y finalmente, la interpretación de la información. Se diseñó la propuesta 

de intervención tomando en cuenta las recomendaciones para transformar el potencial en 

competencia mencionado por Olszewski-Kubilius et al., (2015) en base al Mega Modelo 



11 

 

del Desarrollo del Talento La propuesta fue pensada luego de sacar las necesidades y 

crear 3 objetivos los cuales, se dividieron en 3 temas cada uno: 

Objetivo 1: Fomentar el conocimiento y la preparación a los padres en conceptos 

relacionados a las Altas Capacidades por medio de charlas, links educativos, páginas web 

de padres, videos, etc., para empoderarles sobre su rol de gestor en el aprendizaje de su 

hija. 

Tema 1: Altas capacidades: entendiendo de qué se trata. 

Tema 2: Apoyando a mi hija con Altas Capacidades. 

Tema 3: Rol del padre en el aprendizaje de su niña 

Objetivo 2: Guiar a los padres de familia en las formas para apoyar el control de 

emociones de su hija por medio de psicoeducación emocional con la finalidad de que ella 

pueda desarrollar comportamientos que le permitan regularse emocionalmente. 

Tema 1: Identificación y definición de cada emoción. 

Tema 2: Comprensión de las emociones: entendiendo a mi hija. 

Tema 3: Interactuar y empatizar con las diferentes emociones de mi hija. 

Objetivo 3: Proponer estrategias o sugerencias a padres de familia mediante 

actividades para desarrollar y potenciar los intereses de su hija. 

Tema 1: Investigaciones con ayuda de la tecnología para conocer más sobre sus 

intereses. 

Tema 2: Visitas a lugares de interés de la niña. 

Tema 3: Juegos y actividades interactivas para motivar sus intereses. 

Se socializó la propuesta con la madre de familia para conocer si lo que planteamos 

estaba acorde a sus necesidades. Asimismo, se envió por whatsapp imágenes a la niña 

para que escoja el diseño de algunos de sus materiales. Se elaboraron todos los recursos 

y se enviaron a la ciudad de Tulcán. 

2.4.3 Fase III: Intervención y análisis de los resultados 

En la tercera fase, se realizó la intervención por medio de sesiones de una hora a 

una hora y media, tres días a la semana durante tres semanas, tal y como realizó el estudio 

de Molina y Morata (2015). Las tres primeras sesiones fueron dirigidas a la madre de 
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familia con actividades de lectura, videos educativos, sitios web, etc., para que conozca 

un poco más sobre las altas capacidades y encuentre respuestas para apoyar a su hija, ya 

que, en esta etapa del desarrollo es importante que los padres proporcionen la exposición 

y el enriquecimiento en diferentes áreas del talento (Olszewski-Kubilius et al., 2015; 

Robres y Blasco, 2020). Las tres siguientes fueron dirigidas para madre e hija, pensando 

en el control de emociones, tanto de ella como de la niña. Por último, en las tres últimas 

sesiones se hizo hincapié en los intereses de la pequeña. Cabe recalcar que en todas las 

actividades se trató de juntar el control de emociones, el aprendizaje de los padres y sus 

intereses. Se dio un proceso cíclico con seguimiento al caso y a su madre, ya que, luego 

de cada clase se pedía a la mamá, que comente a modo de resumen lo que aprendió, que 

le parece importante y sobre todo si algo debía cambiarse, porque los involucrados se 

convierten en beneficiarios de hallazgos, dan soluciones o propuestas (Guevara et al., 

2020). Asimismo, para contar con evidencia se realizó un cuestionario en Google Forms, 

el cual, llenaban los padres o se daba un diálogo con la mamá mientras se llenaba el 

cuestionario vía Zoom. Esto se hizo con el afán de conocer que se debía añadir en la clase 

o si el método estaba funcionando, por otra parte, se produjo reflexión constante sobre el 

proceso y los resultados. Todo esto con el objetivo de que los padres se empoderen del 

caso y sean quienes gestionen las siguientes etapas.  

2.5 Instrumentos  

Para esta investigación nos basamos en el Mega Modelo del Desarrollo del Talento. 

Tomando en cuenta la edad de la niña. Para ello atendimos la primera etapa: 

Transformando el potencial en competencia, la cual menciona que, los padres son quienes 

suministran los recursos en el hogar, ellos deben buscar lecciones y actividades formales 

adicionales, o llevar a los niños a los lugares de su interés y proporcionar oportunidades 

de enriquecimiento. Los maestros deben proponer actividades más retadoras, hablar con 

otros maestros de la escuela sobre el talento del niño, gestionar para la obtención de 

servicios educativos, y recomendar a los padres programas escolares extracurriculares, 

posteriormente debe darse un trabajo conjunto entre escuela y casa (Olszewski-Kubilius 

et al., 2015; Subotnik et al., 2011).  

Esta etapa recomienda:  
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- Aprender a demostrar interés, compromiso, curiosidad, entusiasmo de 

experiencias y oportunidades, así como implicar efectivamente a los adultos en la 

instrucción y oportunidades del aprendizaje.  

- Comodidad creciente con la identidad emergente con uno o más dominios.  

- Aprender a trabajar con eficacia en situaciones de enseñanza en grupo y aprender 

a trabajar individualmente en la búsqueda de sus intereses durante una cantidad 

apropiada de tiempo. 

- Aprender a persistir ante el desafío o la dificultad: - desarrollando determinación 

y autocontrol – adoptando una mentalidad de crecimiento – aprendiendo a diferir 

la recompensa – aprendiendo a regularse emocionalmente – creciendo en la 

capacidad para hacer frente a la competencia y los retrocesos. 

- Reconociendo las áreas en las que están intrínsecamente motivados para trabajar. 

Para la evaluación de la propuesta en base al Mega Modelo del Desarrollo del 

Talento, se realizó por medio del cuestionario de Google Forms, este constaba de siete 

preguntas con una puntuación sobre 10, para evaluar si estaba funcionando o no la 

propuesta. Esta es una herramienta de Google Drive, la cual, permite realizar encuestas, 

además, genera un link para que pueda ser llenado por los usuarios (Regalado, 2018). 

Este cuestionario era enviado al finalizar la clase a los padres de familia o llenado en 

conjunto con la investigadora a modo de entrevista. (Anexo 1). 

• Sobresaliente: 9 y 10 puntos 

• Buena: 6 puntos en adelante 

• Mala: 5 puntos o menos 
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CAPÍTULO 3 

3. RESULTADOS 

En el siguiente apartado se analizarán los resultados obtenidos durante el proceso 

de elaboración de la investigación.  

3.1 Resultados de la Fase II: Indagar sobre Necesidades de Apoyo y 

Diseño de la propuesta 

Como se menciona en el capítulo anterior, se hizo un análisis de datos de la 

entrevista a la madre para encontrar las necesidades de apoyo de la niña. Una vez 

transcrita, se extrajeron los términos, conceptos y frases que la mamá menciono, para 

crear códigos más específicos y dar paso a acomodarlos por categorías las cuales son: 

intereses; emociones o respuestas emocionales; miscelánea; fortalezas y debilidades.   

A continuación, de la Tabla uno a la cinco, se observa cómo se realizó dicho 

proceso. Véase tabla 1. 

Tabla 1 

Tabla de intereses.  

Categoría Códigos generados 

 

Intereses 

Arte 

Naturaleza 

Inglés 

 

En la categoría intereses se encontró que la niña se inclina por el arte y la naturaleza, 

ya que, la mamá en la entrevista menciona cantar, pintar, dibujar, gusto por los animales, 

la naturaleza y las plantas. Últimamente le llama la atención el inglés. Su madre menciona 

textualmente: “incluso esta semana ha estado atacándome, bombardeándome con inglés”.  

La siguiente tabla presenta las emociones de la niña. Véase tabla 2.  

Tabla 2 

Tabla de emociones o respuestas emocionales.  

Categoría Códigos generados 

 

Emociones o respuestas emocionales 

Llanto, frustración o sufrimiento 

Sensibilidad y empatía 

Enojo 
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En la categoría de emociones o respuestas emocionales se muestra que ella siente 

frustración, sufre, llora y se enoja. Además, es una niña sensible y empática. La madre 

menciona reiteradas veces que la pequeña no tiene un buen manejo de las emociones y 

sus padres tampoco apoyan en este tema. Lo menciona textualmente “es muy caprichosa”, 

“ella se enoja” y “si uno se grita ella grita más duro”. 

A continuación, se expone la miscelánea, la cual, salió de la entrevista a la mamá. 

Véase tabla 3.  

Tabla 3 

Tabla de miscelánea.  

Categoría Códigos generados 

 

 

 

 

Miscelánea 

No le gusta pintar con pinturas 

La profesora cree que la niña no tiene AC. 

Conocer que la niña tiene AC para aplicar lo que se recomienda. 

Al principio no le gustaba trabajar con sus compañeros. 

La profesora dice que la niña no quería trabajar, que era tímida, callada, 

pero ella no es así. 

Consentida del papá 

 

En la categoría de miscelánea se coloca el disgusto de la niña al pintar con pinturas, 

otro punto importante es la creencia de la profesora en que la pequeña no tiene AC como 

lo menciona la mamá: “para la profesora ella es una niña normal que no tiene ninguna 

alta capacidad y no necesita refuerzos o adaptaciones”, otra de las respuestas fue: “la 

docente debe conocer que la niña tiene altas capacidades para aplicar lo que se 

recomienda”. Asimismo, la profesora comentó que al principio de las clases a la niña no 

le gustaba trabajar con sus compañeros, que era tímida, callada, pero ella no es así según 

su mamá. Por último, la niña es muy consentida del papá.  

En la tabla siguiente, se presentan las fortalezas de los padres, la niña y la docente. 

Véase tabla 4. 

Tabla 4 

Tabla de fortalezas padres/niña/profesora. 

Categoría Códigos generados Participante 

 

 

 

 

Apoyarse de expertos Padres 

Preocupación por hija Padres 

Estrategias Padres 

Comunicación Padres 
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Fortalezas 

Motivan a su hija Padres 

Tiene dedicación y compromiso por sus intereses. Niña 

Lo que le gusta lo hace sin necesidad de motivación. Niña 

Curiosa Niña 

No escucha críticas sobre su vestimenta. Niña 

Adecuada formación docente Profesora 

 

En la categoría fortalezas se encontró que existen por parte de la niña, padres y 

maestra.  

• Niña: en su caso tiene dedicación y compromiso por sus intereses, no necesita 

motivación cuando son cosas que le gustan, trabaja y participa, es curiosa y no 

presta atención a las críticas sobre su vestimenta, además, es determinada.  

• Padres: por su parte están comprometidos con las altas capacidades de su niña, 

ya que, se apoyan de expertos, están preocupados en su hija, se comunican con 

ella, ocupan estrategias y motivan a su hija de diferentes maneras. Una de las 

cosas que más llama la atención es como la madre de familia está interesada en 

potenciar las habilidades de su niña, ella menciona “que hay cosas que tal vez 

uno no se conoce y se trate de investigar”. 

• Maestra: ella cuenta con una adecuada formación docente en educar a niños con 

desarrollo típico. La madre menciona que: “dentro del proceso que va acorde a 

la edad de ella es muy buena”. 

A continuación, la siguiente tabla expone las debilidades de los padres, la niña y 

la docente. Véase tabla 5. 

Tabla 5 

Tabla de debilidades padres/niña/profesora. 

Categoría Códigos generados  

 

 

 

Debilidades 

Falta de conocimiento y preparación Padres 

Dificultad al hablar o pronunciar algunas sílabas. Niña 

Al reforzar la escritura de algunas palabras empieza a hacer al revés Niña 

Se cansa y no hace más. Niña 

Ella se centra en algo y lo quiere. Niña  

Falta de formación en AC.  Profesora 

 

En las debilidades al igual que las fortalezas se encontró que existen por parte de la 

niña, padres y maestra. 
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• Niña: tiene dificultad al hablar y pronunciar algunas sílabas, cuando se le refuerza 

el nombre o los números los empieza a escribir al revés al repetirlos mucho, ella 

se cansa de algo y ya no hace más. Se centra en algo y aunque se le diga que está 

equivocada es tan determinada que no hace caso.  

• Padres: les falta conocimiento y preparación para saber manejar las necesidades 

de su hija. Muchas de las acciones de la madre afectan a la niña sin que ella se dé 

cuenta de ello, la mamá menciona que: “Si toca alzarle la voz la verdad” y “hay 

muchas cosas que tal vez faltan, tal vez por preparación”. 

• Maestra: también tiene falta de conocimiento sobre AC según la percepción del 

investigador al escuchar la entrevista de la mamá: “No ha podido todavía entregar 

el informe verbal a los profesores, entonces, no se ha hecho ninguna reunión y la 

profesora no está al corriente con lo que ella tiene que utilizar con la niña” 

Para la elaboración de la propuesta se revisaron las categorías sacadas 

anteriormente donde se encontraban las necesidades de apoyo. Como podemos observar 

en la siguiente tabla. Véase tabla 6. 

Tabla 6 

Necesidades de apoyo con sus objetivos y temas 

Necesidades 

encontradas en la 

entrevista 

Objetivos de Intervención Temas 

Falta de conocimiento 

y preparación por 

parte de los padres. 

Fomentar el conocimiento y la preparación 

a los padres en conceptos relacionados a las 

Altas Capacidades por medio de charlas, 

links educativos, páginas web de padres, 

videos, etc., para empoderarles sobre su rol 

de gestor en el aprendizaje de su hija. 

Tema 1: Altas capacidades: entendiendo 

de qué se trata. 

Tema 2: Apoyando a mi hija con Altas 

Capacidades. 

Tema 3: Rol del padre en el aprendizaje 

de su niña 

 

Manejo adecuado de 

emociones o 

respuestas 

emocionales. 

Guiar a los padres de familia en las formas 

para apoyar el control de emociones de su 

hija por medio de psicoeducación 

emocional con la finalidad de que ella 

pueda desarrollar comportamientos que le 

permitan regularse emocionalmente. 

Tema 1: Identificación y definición de 

cada emoción. 

Tema 2: Comprensión de las emociones: 

entendiendo a mi hija. 

Tema 3: Interactuar y empatizar con las 

diferentes emociones de mi hija. 

Potenciar los intereses 

sobre ciencias 

naturales, arte e 

inglés. 

Proponer estrategias o sugerencias a padres 

de familia mediante actividades para 

desarrollar y potenciar los intereses de su 

hija. 

Tema 1: Investigaciones con ayuda de la 

tecnología para conocer más sobre sus 

intereses. 
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Tema 2: Visitas a lugares de interés de la 

niña. 

Tema 3: Juegos y actividades interactivas 

para motivar sus intereses. 

 

Para la elaboración de la propuesta se tomaron en cuenta estas tres necesidades de 

apoyo 1. Falta de conocimiento y preparación por parte de los padres; 2. Manejo adecuado 

de emociones o respuestas emocionales; 3. Potenciar los intereses sobre ciencias 

naturales, arte e inglés. Se vio importante profundizar en estos temas por las respuestas 

de la madre en la entrevista. Para estas necesidades se plantearon objetivos sustentando 

su planteamiento y alcance en las indicaciones del Mega Modelo del Desarrollo del 

Talento, en su etapa Transformando el Potencial en Competencia.  

A continuación, en esta siguiente tabla podemos apreciar el desarrollo de la 

propuesta de la niña con sus actividades. Véase tabla 7. 

Tabla 7  

Tabla de propuesta para la niña y sus padres  

Objetivo: Fomentar el conocimiento y la preparación a los padres en conceptos relacionados a las Altas 

Capacidades por medio de charlas, links educativos, páginas web de padres, videos, etc., para empoderarles sobre 

su rol de gestor en el aprendizaje de su hija. 

Temas Clases Actividades 

Altas capacidades: 

entendiendo de que se 

trata 

Clase 1 -Presentar videos cortos y links con información sobre Altas 

Capacidades. 

-Revisar infografías con información sobre las asincronías y lo que estas 

causan. 

-Resolver un crucigrama interactivo con preguntas de altas capacidades 

para que ellos respondan y muestren lo que están aprendiendo. 

Apoyando a mi hija con 

Altas Capacidades 

Clase 2  -Preguntas sobre la niña ¿Manejo emocional e inteligencia de la niña? 

-Socializar con los padres y niña horarios para atender sus necesidades y 

dudas comunes en las altas capacidades. En una hoja con el horario 

escogido al gusto de la niña, pegarla en la pared donde ella pueda verla 

junto a un reloj sencillo para ver la hora. 

-Revisar información sobre la mentalidad de crecimiento. 

-Revisar información para encontrar recursos digitales para mejorar el 

aprendizaje de la niña. 

-Manualidad: Realizar una cometa con apoyo de los padres, posterior 

salir a volar la cometa y socializar con los padres. 

Rol del padre en el 

aprendizaje de su niña 

Clase 3  -Observar un vídeo reflexivo de padre e hijo. 

-Conversar entre padres y escuela sobre cómo llevar el proceso de 

aprendizaje de su niña de acuerdo a lo aprendido y al informe de ella. 
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-Enviar artículos sobre el rol que cumplen los padres en el aprendizaje 

de su hija con altas capacidades. 

-Mayor acercamiento a la niña. Por medio de juegos tradicionales al aire 

libre, pasar tiempo de calidad (Con esta actividad se trabaja crítica, 

competencia, perseverancia y el reto). 

-Aprender a utilizar la plataforma Gizmos para enriquecer el aprendizaje 

de mi hija. 

Objetivo 2: Guiar a los padres de familia en las formas para apoyar el control de emociones de su hija por medio 

de psicoeducación emocional con la finalidad de que ella pueda desarrollar comportamientos que le permitan 

regularse emocionalmente. 

Temas Clases Actividades 

Identificación y 

definición de cada 

emoción 

Clase 1 -Observar videos sobre las emociones y hacer esas actividades con su 

hija (para los padres). 

-Diccionario de emociones: 1. Buscar en internet imágenes de personas 

con diferentes emociones (miedo, alegría, tristeza, ira). 2. Clasificar y 

pegar las emociones en un cuaderno pequeño, en una hoja cada 

emoción. 3. Contar a mis padres y a la investigadora experiencias 

pasadas de cuando he sentido cada una de las emociones del cuaderno. 

-Adivinar acertijos de emociones usando este sitio web. 

Comprensión de las 

emociones: entendiendo 

a mi hija 

Clase 2 -Observar detenidamente e interpretar el mensaje de los videos. 

Conversar con la investigadora sobre el video. 

-Leer el libro “Disciplina sin lágrimas” para entender un poco más las 

emociones de la niña. 

-Anotar en una libreta las vivencias de las emociones o las respuestas 

emocionales de mi hija para conversar con la investigadora. 

-La niña junto a sus padres debe crear un cuento que cause una emoción 

donde ella debe dibujar los personajes y escenarios con materiales 

diversos 

Interactuar y empatizar 

con las diferentes 

emociones de mi hija 

Clase 3 -Observar un video de las emociones. 

-Decoración de rincones: 1. Sacar de una caja los materiales enviados 

por la investigadora para hacer los rincones. 2. Acomodar en partes de 

la casa los materiales clasificados de acuerdo a cada emoción (tristeza e 

ira). 3. Ocupar los rincones de acuerdo a la emoción que sienta ese 

momento para llegar al sentimiento de calma con acompañamiento de la 

mamá. 

-Elaboración de material sensorial (botellas y objetos sensoriales). 

-Escuchar diferentes melodías sin letra para sentir emociones y 

plasmarlo al final en un dibujo. 

-Explicar técnicas de relajación y respiración para trabajar con la niña y 

sus padres (método de la tortuga, respiración con tiempos, saltos al 

momento de sentir ira, etc.). 

Objetivo 3: Proponer estrategias o sugerencias a padres de familia mediante actividades para desarrollar y 

potenciar los intereses de su hija. 

Temas Clases Actividades 
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Investigaciones digitales 

sobre sus intereses 

Clase 1 -Usar el pantógrafo para hacer un dibujo y luego pintarlo con acuarelas. 

-Jugar en Google Arts y Culture con Geo Artwork donde encuentras las 

pinturas de famosos con su lugar de origen. 

-Investigar ¿Qué es el óleo?, ¿Quién lo inventó?, ¿Qué es la pintura de 

acrílica?, ¿Quién la inventó? 

-Revisar en internet imágenes de pinturas hechas con óleo y con acrílica 

de artistas famosos, reflexionar sobre las diferencias (buscar nombres de 

pintores y años donde se hicieron las pinturas). 

-Conocer la importancia de los recursos digitales para el aprendizaje de 

la niña, con artículos sobre el tema para la mamá. 

-En un lienzo con pintura acrílica dibujar un paisaje observado de 

alguna fotografía que le gustó de internet. 

Visitas a lugares de 

interés de la niña 

Clase 2 -Explorar por medio de gafas de realidad virtual en Google Arts y 

Culture un lugar que le interese a la niña. 

-Visitar el Museo Arqueológico de Arte Moderno y Contemporáneo con 

padres (acompañamiento por videollamada con un guía). 

Juegos y actividades 

interactivos para 

motivar sus intereses 

Clase 3 -Observar un video sobre los volcanes junto a sus padres. 

-Investigar ¿Qué volcán está cerca de mi ciudad? 

-Realizar el volcán con arcilla y decorarlo al gusto con plastilina para 

hacerlo funcionar. 

-Buscar con los padres un lugar donde la niña pueda cosechar verduras 

y frutas. 

-Investigar en internet ¿para qué nos sirve comer cada una de las cosas 

que cosechamos? 

-Preparar un plato saludable con lo recolectado y decorar el plato al 

gusto de la niña 

 

Las actividades fueron pensadas en utilizar la tecnología para desarrollarse en línea. 

Para la madre de familia nos enfocamos en la lectura, la crítica, el enriquecimiento a su 

hija, el aprendizaje autónomo, entre otros. Para la niña se buscaron actividades donde se 

involucre la tecnología junto al arte y a la naturaleza. En cuanto a las emociones se trabajó 

con la mamá primero, tratando el tema de la educación respetuosa y sobre la importancia 

de empatizar con las emociones de su hija, para que así sea su madre quien realice las 

siguientes actividades para la niña. Cabe recalcar que algunas de estas actividades se 

desarrollaron con la mamá en casa, sin embargo, la mayoría fueron dirigidas por la 

investigadora a modo de modelado para que la madre aprenda a cómo debe guiar el 

aprendizaje de su pequeña.  
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3.2 Resultados de la Fase III: Intervención y análisis de los resultados 

Por medio del cuestionario de Google Forms, se evaluaron los resultados, por medio 

de un análisis de las respuestas para colocar el respectivo puntaje. La madre calificó con 

una puntuación de 10 puntos en seis de las nueve clases, nueve puntos en dos de ellas y 

ocho en una, como se puede apreciar en la Figura 1. 

Figura 1  

Puntuación de la evaluación de cada clase. 

 

En las clases donde la calificación asignada es de nueve y ocho puntos, se debe a 

que no se alcanza a cubrir unos pocos ítems que plantea el transformar el potencial en 

competencia, sin embargo, compensamos esta situación en las siguientes sesiones por 

medio de las actividades que se enviaron a casa. 

El promedio de evaluación de las clases fue de 9,56/10, que permite demostrar que 

este proceso funcionó, ya que, las clases fueron de gran ayuda tanto para la niña como 

para la madre.  
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Consideramos relevante mencionar algunas de las respuestas que la madre 

reportó respecto a la intervención: 

• ¿Qué aprendimos en esta sesión? “Se cree irónicamente que tiene que tener 

buenas notas”, como notamos en la respuesta, ella rompe mitos sobre las AC “hay 

que enseñarles a los niños que los errores no son malos, que los errores son para 

que aprendan”, “Como padres, debemos permitir el uso de la tecnología, siempre 

con supervisión”.  

• ¿Usted considera que con lo aprendido puede ayudar a su hija? Todas sus 

respuestas fueron que sí, mostrando que poco a poco rompe barreras de creencia 

para apoyar el desarrollo de su hija. 

Además, la presentación de las cajas decoradas generaba curiosidad en la niña, por 

ende, estaba muy motivada a empezar, su madre menciona que su hija disfruta mucho y 

que nota cambios grandes en su comportamiento. El carácter de la mamá también ha ido 

cambiando conforme las clases, ella comenta que, en lugar de gritar, respira y ocupa 

mucho la palabra “entiendo que te sientas…”, empatizando así con las emociones de los 

demás. Por último, la importancia del enriquecimiento por medio de la tecnología en cada 

interés por el que se inclina o busca conocer su pequeña. Con esto se aprecia como ella 

empieza a empoderarse sobre la importancia del rol que tiene en el aprendizaje de su hija. 

Por último, para desarrollar esta intervención, desarrollamos un recurso llamado 

“Menú de actividades” pensando en que los padres puedan hacer actividades sencillas de 

entender con su niño en casa. Este tiene actividades de ciencias naturales y reacciones 

químicas por los intereses de la niña del estudio de caso, algunas páginas de información 

útil para los padres y actividades de control de emociones.  Este recurso completo está en 

el (Anexo 2). La portada se puede apreciar a continuación, véase figura 2.  

Figura 2 

Portada del manual de actividades  
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CAPÍTULO 4 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

El objetivo de esta investigación fue apoyar las necesidades específicas derivadas 

de las altas capacidades que se presentan en una niña en el contexto de la COVID 19 por 

medio de un estudio de caso utilizando el Mega Modelo del Desarrollo del Talento. Por 

medio de este modelo, se atendió eficazmente las necesidades específicas derivadas de la 

alta capacidad y el potencial de la niña gracias al empoderamiento de la madre sobre la 

AC de su hija. 

Este modelo no trata de manera explícita la inteligencia. Existe la necesidad que 

todos los estudiantes tengan un nivel de reto adecuado en su trabajo escolar y apoyo que 

serán imprescindibles para el desarrollo de sus talentos y capacidades (Jarvin y Subotnik, 

2010; Olszewski-Kubilius et al., 2015), por ello se planteó actividades con cierto grado 

de dificultad. Las habilidades psicosociales son importantes en todos los dominios, sin 

olvidar las oportunidades que dan paso a la siguiente etapa, al igual que el esfuerzo (Chua, 

2014; Robres y Blasco, 2020). 

Mediante una entrevista se logró encontrar las necesidades de apoyo para 

transformar el potencial en competencia. Estas son la falta de constancia y compromiso 

para realizar determinadas actividades o tareas. Se niega a seguir instrucciones si para 

ella no son correctas por más que estas vengan de sus padres. En cuanto a los intereses de 

ella al parecer están bastante claros, ya que, menciona el arte, la naturaleza y el idioma 

inglés. Otro punto importante, es reforzar el manejo de las emociones. Como menciona 

Olszewski-Kubilius et al., (2015) es necesario para transformar el potencial en 

competencia que la niña aprenda a regular sus emociones, mantener un autocontrol, 

apertura a la retroalimentación y a la crítica, etc (Subotnik et al., 2018; Worrell et al., 

2018). La niña del caso, tenía varias respuestas emocionales que le causan dificultad al 

controlar el enojo y sobre todo la frustración que desencadena lo que menciona su mamá 

los caprichos, iras, gritos, sufrimiento, etc., como mencionan algunos estudios estos niños 

sufren mayormente dificultades psicológicas por sus disincronías (King et al., 2019). No 

obstante, esto puede estar presentándose probablemente porque no hay un adecuado 

entorno familiar para un buen desarrollo de la regulación emocional de los niños (Morris 

et al., 2007). 
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En cuanto a la familia se nota el interés de los padres para desarrollar y potenciar el 

talento de su niña. Sin embargo, por su falta de conocimiento no saben cómo manejar 

adecuadamente las emociones de ella y muchas veces terminan alterándose, esto es un 

conflicto grave. Sin embargo, puede entenderse, ya que, estudios mencionan que las 

madres experimentan agotamiento, estrés y ansiedad en su función de criar a sus hijos 

con AC.  Muchos familiares y profesionales carecen de comprensión y conciencia de las 

AC (McDowall, 2019), es por ello que se buscó que puedan entender la importancia de 

transmitir calma en lugar de dejarla ahí sola por temor a que ella se ponga peor. No 

podemos olvidar que estudios mencionan que los ambientes de aprendizaje escolar, así 

como la influencia de padres (Olszewski-Kubilius et al., 2015), compañeros, y maestros 

desempeñan un papel fundamental en facilitar o impedir su ajuste y logró 

(Almukhambetova y Hernández-Torrano, 2020). Al manejar el Mega Modelo del 

Desarrollo del Talento es necesario entender el papel crucial que juegan los padres y la 

sociedad en este proceso (Jung, 2012; Subotnik et al., 2011). 

La maestra según la percepción de la investigadora no cuenta con el conocimiento 

suficiente, ella no debería esperar tener el informe verbal de la niña sobre sus altas 

capacidades sino conocer por su formación de docente las características de los niños con 

AC y potenciar sus habilidades. Como menciona Akgül (2021) el profesor juega un papel 

fundamental en la identificación de AC, pues, el conocimiento sobre las características 

de estos estudiantes es de gran importancia porque así facilita este proceso. 

En cuanto al diseño y la evaluación de la propuesta, pudimos apreciar que esta fue 

funcional. Como se sabe los padres de niños con AC pueden ser un grupo vulnerable 

porque enfrentan grandes desafíos en la crianza de sus hijos, muchas veces sin apoyo 

educativo ni social. Además, estos padres tienden a expresar más ira (Llinares-Insa et al., 

2020). Por ello, en la propuesta se dieron clases a la mamá con el fin que conozca un poco 

más sobre el tema y pueda interactuar con padres de familia que se encuentran en su 

misma situación.  

Se menciona los beneficios de la educación en línea para los niños con altas 

capacidades, ya que, muchos de ellos por sus recursos económicos limitados o porque en 

las escuelas no se atienden sus necesidades se han visto afectados en el tema de desarrollar 

su talento (Steenbergen-Hu et al., 2016). Sin embargo, aún existen limitaciones al 

momento de sacarle provecho al internet para estos niños y sus padres, porque comentan 

la importancia de socializar y no se percatan de las ventajas del aprendizaje en línea 
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(Aboud, 2021). En otra investigación, se menciona la falta de manejo de la tecnología, 

una pedagogía inadecuada, limitados aparatos tecnológicos en casa, entre otros (Kaya y 

Islekeller-Bozca, 2022). Al igual que menciona la madre al inicio sentía mucha resistencia 

a darle a su hija aparatos tecnológicos, no obstante, ahora que conoce los grandes 

beneficios de los recursos digitales se siente muy feliz de conocer un poco más sobre el 

tema y sacarle todo el provecho posible para solventar las dudas de su pequeña. 

Cabe mencionar que como se evidencia en las investigaciones del párrafo anterior 

los padres no conocen las ventajas de la educación en línea (Kaya y Islekeller-Bozca, 

2022) y, por ende, contagian este pensamiento a sus hijos. Es por ello, que considero 

importante para futuras investigaciones que las primeras sesiones permitan familiarizarse 

a los padres con los recursos digitales y valorar el provecho que tienen de estos medios, 

con la finalidad de que los padres se puedan entender los beneficios del internet y los 

recursos digitales, así como lo hizo la madre de este estudio de caso. 

Para finalizar la investigación, se recomienda que se continúe con la siguiente etapa 

que es transformar la competencia en pericia, para seguir potenciando y desarrollando los 

intereses de la niña. Esperamos que los padres continúen con este proceso para apoyar la 

alta capacidad de su hija, además de continuar con las actividades pendientes en el 

manual. 

En futuros estudios se recomienda plantear un estudio longitudinal donde se dé 

seguimiento durante años al caso hasta llegar a la eminencia. Asimismo, buscar el trabajo 

conjunto entre escuela y familia, para un mayor beneficio del modelo planteado.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Cuestionario de evaluación a padres. 
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Anexo 2. Menú de actividades. 



MENÚ
de actividades



El presente Menú de actividades pretende ser una guía
para los padres en el apoyo al aprendizaje de su hija/o.
De esta manera el niño se convertirá en un pequeño
científico quien construirá su enseñanza junto a sus
cuidadores, sin olvidar la importancia del
enriquecimiento en cada actividad, es decir, buscar en
internet la razón por la cual, suceden los experimentos
y cómo estos se ven relacionados con la naturaleza y
las reacciones químicas. 
El objetivo de este manual es proponer actividades
sencillas de entender planteado a manera de recetas
de cocina, para continuar potenciando los intereses
de los niños.
Está constituida por una serie de actividades, recursos
e investigaciones sobre las Altas Capacidades.

INTRODUCCIÓN



MENÚMENÚ
DIETA DIARIA BALANCEADA

IMPORTANCIA DEL CONTROL DE EMOCIONES

Dado de emociones
Detective de emociones
Técnicas de relajación 

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PARA EMOCIONES

Técnica plástica 
Lámpara de lava
Arcoíris 
Jabón mágico
Lluvia
Flores que se abren

IMPORTANCIA DEL ENRIQUECIMIENTO EN ALTAS CAPACIDADES 

IMPORTANCIA DEL INVOLUCRAMIENTO DE LA FAMILIA

Flores de colores
Dibujos que flotan 
Experimento con vela
Colores desaparecen 
Masa mágica 
Globo mágico



IMPORTANTE

Enriquecimiento 
El enriquecimiento es una alternativa que ayuda a
incluir y ampliar el conocimiento, para promover
fortalezas o especializar habilidades a partir de las
características del niño. Permitiendo el desarrollo
personal en las áreas cognitivas, emocionales y
sociales, además, se atiende sus necesidades
educativas; asimismo, toma en cuenta sus intereses
y ritmo de aprendizaje (Milan y Reis, 2020; Reis y
Peters, 2020 ).

Involucramiento de la familia
Los padres suelen ser los primeros maestros de
los niños,  ellos deben proporcionar la exposición
y el enriquecimiento en áreas diversas de
talento, para observar el interés y el compromiso
de los niños (Olszewski-Kubilius et al., 2015). 

Ellos pueden suministrar los recursos en el hogar,
buscar lecciones y actividades adicionales, o
llevar a los niños a los museos y proporcionar
oportunidades de enriquecimiento (Olszewski-
Kubilius et al., 2015). 

Altas capacidades

https://www.redalyc.org/journal/773/77369741011/html/#B24


TÉCNICA
PLÁSTICA

Cortar varios pedazos de
hilo. 

Colocar goma blanca en
un pozuelo y sumergir los
pedazos de hilo.

Paso 1: 

Paso 2:

https://www.youtube.com/watch?v=JBBIAoRPbx8

Hilo

Goma blanca

Pozuelo

Hoja gruesa

Pinceles

Tempera

INGREDIENTES

Pegarlos sobre la hoja
gruesa formando algún
diseño.

Pintar de diferentes
colores.

Paso 3: 

Paso 4: 



LAMPARA DE
LAVA

INGREDIENTES
Aceite vegetal
Jarra de agua

Botella plástica

Colorante vegetal

Pastillas
efervescentes 

Preparación
Paso 1:  Llena 1/5 de la
botella con agua.
´Paso 2: Agrega el
colorante y mezcla.
Paso 3: Agrega 2/5 de la
botella de aceite vegetal. 
Paso 4: Introduce las
pastillas efervescentes.  
Paso 5: Coloca la linterna
detrás de la botella.

Linterna

https://www.youtube.com/watch?v=e_bwyrak6ec



ARCOÍRIS
INGREDIENTES

Servilletas de
cocina

2 frascos
Plumones de

agua

Agua

Paso 1:  Dobla un cuadro de
la servilleta por la mitad a lo
largo.
´Paso 2: Pinta pequeños
rectángulos de colores en los
extremos de la servilleta, sin
juntarlos.
Paso 3: Coloca dos frascos
con agua el uno al lado del
otro.
Paso 4: Ingresa el un
extremo de la servilleta en el
un frasco de agua y el otro
extremo en el otro frasco. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=w_o0hUiZdVA



JA
BÓ

N
 M

Á
G

IC
O

INGREDIENTES
Plato hondo

Agua

Pimienta molida

Paso 1: Colocar agua en un
plato con unas gotas de
colorante y mezclar. 
Paso 2: Poner la pimienta
sobre la mezcla. 
Paso 3: Colocarse jabón en
el dedo y meter el dedo
dentro del plato. 
Paso 4: Observar y
descubrir ¿Por qué ocurre?

https://www.youtube.com/watch?v=XobTjYK7B6k

Colorante

Jabón para
trastes 



LLUVIA

Recipiente de cristal

Agua

Recipiente pequeño

Colorante azul

Espuma para
afeitar 

Paso 1: Recipiente de
cristal colocar 3/4 de agua. 
Paso 2: Colocar en el
recipiente pequeño un
poco de agua y mezclar
con unas gotas de
colorante azul. 

INGREDIENTES

Paso 3: Colocar en sobre
el agua del recipiente
grande la espuma para
afeitar.
Paso 4: Derramar la mezcla
del colorante azul con agua
sobre la espuma. 

https://www.youtube.com/watch?v=w_o0hUiZdVA



FLORES QUE
SE ABREN

INGREDIENTES
Cartulina Blanca

Marcadores de
colores

Tijeras

Agua

Tina

Preparación
Paso 1:  Realizar 3 flores y
pintar cada pétalo de
colores diferentes. 
´Paso 2: Doblar los
pétalos.
Paso 3: Poner agua en la
tina y colocar las flores.
Paso 4: Observar que
pasa y buscar porque
sucede.



FLORES DE
COLORES

INGREDIENTES

Flores blancas

Colorante vegetal

Vasos

Agua

Paso 1:  Sacar 4 vasos con
agua.
´Paso 2: Colocar algunas
gotas de colorante en cada
vaso con agua. Fíjate que
cada vaso tenga un color
diferente. 
Paso 3: Introducir el tallo de
una flor en los diferentes
vasos. 
Paso 4:  Esperar unas horas y
observar que sucede. 
No olvides buscar en internet
el ¿por qué? del
experimento.

https://www.guiainfantil.com/ocio/experi
mentos/como-tenir-flores-de-colores-en-
casa-experimento-con-agua-para-
ninos/#:~:text=%C2%BFPor%20qu%C
3%A9%20las%20flores%20cambian,observa
r%20c%C3%B3mo%20van%20tomando%20col
or.



D
IB

U
JO

S 
Q

U
E 

FL
O

T
A

N

INGREDIENTES

Plato

Marcadores

Agua

Paso 1: Dibujar a gusto
en el fondo del plato.
Paso 2: Añadir agua
lentamente.
Paso 3: Observar que
sucede.
Paso 4: Descubrir ¿Por
qué ocurre?

https://www.youtube.com/watch?
v=imTOzz_FvWE



EXPERIMENTO
CON VELA

Poner el agua con
colorante en un pozuelo.  

Colocar dentro del
pozuelo una vela
prendida. La vela flotara.

Paso 1: 

Paso 2:

Pozuelo

Agua

Vela

Fósforo

Colorante

Vaso

INGREDIENTES

Tapar con un vaso a la
vela.

Observar que sucede e
indagar porqué paso lo
que paso

Paso 3: 

Paso 4: 



COLORES
DESAPARECEN

INGREDIENTES
Cartulina Blanca

Marcadores de
colores

Vaso

Agua

Bolsa ziploc

Preparación
Paso 1:  Realizar cualquier
dibujo y pintarlo con
marcadores en la cartulina
blanca.
´Paso 2: Meter el dibujo en
la bolsa ziploc.
Paso 3: Hacer la silueta del
dibujo, sobre la bolsa
ziploc.
Paso 4: Introducir la bolsa
dentro de un vaso con agua
y observar que sucede



MASA MÁGICA 
INGREDIENTES

Vaso 

1 taza de maicena

Plato hondo

1/2 taza de agua

Paso 1:  Mezclar la taza de
maicena con la 1/2 de taza
de agua y el colorante. 
´Paso 2: Coger con la
mano la mezcla. 
Paso 3: Apretar la masa
como en la imagen. 
Paso 4: Abrir la mano con
la mezcla encima. 
Paso 5: Observar que
sucede. 
Paso 6: Buscar en internet
¿Por qué sucede?

https://www.youtube.com/watch?
v=ZPBCdp6oORw

Colorante



G
LO

BO
 M

Á
G

IC
O

INGREDIENTES
Botella de
plastico 

Globo

Bicarbonato 

Paso 1: Poner una
cucharada de bicarbonato
en la botella. 
Paso 2: Poner cucharaditas
de vinagre blanco dentro
del globo. 
Paso 3: Poner dentro del
pico de la botella el globo
como se ve en la imagen. 
Paso 4: Observar y
descubrir ¿Por qué ocurre?

https://www.youtube.com/watch?v=rtRDA5d6DSo

Vinagre



Las principales preocupaciones de los

padres es la educación escolar de sus hijos

y se olvidan  de la educación emocional.
Esta es enseñarle al niño a enfrentarse a los

problemas que se presentan a la largo de

su vida, que adquiera las herramientas

imprescindibles para vivir en sociedad.

La inteligencia emocional ayuda a

reconocer nuestras emociones como las

de los demás y gestionarlas

adecuadamente. Crea confianza en uno
mismo, mejora la comunicación y escucha,

se siente motivado a afrontar desafíos,

mejor tolerancia a la frustración,

mantiene relaciones sociales más

satisfactorias, etc. 

¿Cómo enseñar a los niños inteligencia
emocional?
La mejor manera de educar es a través del

juego.

INTELIGENCIA
EMOCIONAL
Para niños



DADO DE
EMOCIONES

Elaborar un dado.

Recortar imágenes de
revistas de las
diferentes emociones.

Paso 1: 

Paso 2:

https://www.youtube.com/watch?v=8jFD2WS_BkI

Cartulina

Fotos de emociones 

Pega

Tijeras 

Revista

INGREDIENTES

Pegar cada emoción en
una cara del dado.

Lanzar el dado e imitar
las diferentes
emociones.

Paso 3: 

Paso 4: 



DETECTIVE DE
EMOCIONES

INGREDIENTES

Recortes de
emociones 

Pega

Cartulina blanca

Preparación
Paso 1:  Recortar la cartulina
en rectángulos pequeños.
´Paso 2: Pegar cada emoción
en un rectángulo de cartulina. 
Paso 3: Colocar en la mesa
las tarjetas, tapando las
emociones.  
Paso 4: Tomar una, mientras
el resto debe adivinar
mirando los gestos del que
tiene la tarjeta. 
Paso 5: Cuando adivine
pensar en la posible causa de
la emoción. 



El niño ha de asumir que
es una tortuga. Se
colocará en el suelo  boca
abajo y le diremos que el
sol está a punto de
esconderse y  la tortuga a
de dormir, para ello  ha de
encoger piernas y brazos
poco a poco, muy
despacio, hasta ponerlos

El niño tiene que
hacerse muy pequeño
y mover piernas y
brazos como si fuera
una hormiga. Cuando
lo esté haciendo, le
pedimos que relaje los
músculos y poco a
poco se vaya
convirtiendo en otro
animal.

TÉCNICA DE LA
HORMIGA

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN
S O N  D E  G R A N  U T I L I D A D  A L  M O M E N T O  D E  C O N T R O L A R  E M O C I O N E S

TÉCNICA DE
LA TORTUGA

bajo su espalda, que será el caparazón de la tortuga. Después le diremos que ya
es de día de nuevo y la tortuga debe continuar su viaje, por lo tanto tendrá que
sacar piernas y brazos de nuevo muy despacio. 



REPRENDER O REGAÑAR A UN
NIÑO PARA QUE DEJE DE
LLORAR ES INVITARLO A

ESCONDER Y REPRIMIR SU
DOLOR EMOCIONAL, EL QUE
PUEDE SER LUEGO, INCLUSO

RECHAZADO Y NEGADO.

Recuerda

Rodrigo Nieto 


