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Resumen

Este estudio indaga los conocimientos de los maestros de educación básica de México respecto a los 

alumnos con Altas Capacidades Intelectuales (AACI), también llamados con dotación cognitiva. Este es un 

estudio de necesidades que pretende identificar cuáles son los contenidos que son necesarios de incluir 

en las acciones de actualización del magisterio y formación docente para que los maestros cuenten con 

los conocimientos indispensables para servir a esta población, considerada capital humano estratégico 

del país. Participaron 1002 docentes quienes contestaron un cuestionario de lápiz y papel (48%) y en línea 

(52%), con 16 enunciados respecto a las características, intervención y valor estratégico de los AACI. Los 

resultados muestran que cuentan aproximadamente con la mitad de los conocimientos considerados 

necesarios. Las implicaciones de los resultados para la capacitación y formación docente son discutidas y 

se desarrolla como producto del trabajo un curso en línea para profesores interesados en comprender a los 

alumnos con altas capacidades intelectuales.
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Introducción  

El desarrollo socioeconómico de un país depende en gran medida del talento y potencial intelectual de sus 

ciudadanos (Mcclain & Pfeiffer, 2012). La educación efectiva a estos estudiantes brinda mejores posibilidades 

para incrementar el capital humano y el bienestar (Cardona, Montes, Vásquez, Villegas, & Brito, 2007). 

En esta tesitura, los alumnos con dotación cognitiva o alta capacidad intelectual (AACI) son un recurso valioso 

para el desarrollo económico, social y tecnológico del país por su peso en el capital humano (Smith, 2010). En los 

docentes de los diferentes niveles educativos, existe poca comprensión del valor que tienen los alumnos con 

una alta capacidad intelectual. Por ejemplo, pocos docentes están conscientes que tienen mayor probabilidad 

de obtener estudios avanzados de posgrado y contribuir de manera extraordinaria en áreas científicas, 

económicas, medicas, sociales y tecnológicas (McClarty, 2015). 

El docente es un protagonista clave para potencializar las capacidades de los estudiantes con dotación 

cognitiva (McCoach & Siegle, 2007). De hecho, los estudiantes con altas capacidades intelectuales (AACI) son 

influenciados positivamente por sus docentes cuando estos están conscientes sobre cómo actuar ante sus 

demandas educativas (Park & Oliver, 2009). 

Planteamiento del problema

Hay relativamente pocos estudios que reflejen con objetividad el nivel de información y los conocimientos 

que poseen acerca de los AACI los docentes en servicio en el sistema educativo mexicano. La literatura existente 

es limitada y existen evidencias de que hay un vació en este campo especifico de la educación (Sánchez & Díaz, 

2012; Páez & Valladares, 2015). 

Los problemas de la formación para la atención del AACI pueden deducirse de la ausencia de contenidos 

curriculares en las facultades de educación del país y en las escuelas normales (Sánchez-Escobedo, Camelo-

Lavadores, & Valdés-Cuervo, 2019) y de las controversias y problemas para identificar y apoyar eficazmente 

a estos alumnos (Páez & Valladares, 2015; Valdés & Sánchez, 2009). Esta problemática conduce a la pérdida 

de talento cuando a los AACI no se le facilita el aprovechar sus capacidades y utilizarlas de forma efectiva 

(Hsu, 2003). 

Por lo anterior, se desarrolló un estudio de necesidades que permite identificar los conocimientos existentes 

de los docentes es esencial para elaborar programas pertinentes de capacitación y para sugerir cambios 

curriculares en los programas de formación docente que permitan enmendar este déficit, particularmente en el 

nivel básico de educación donde existe mayor oportunidad de intervención temprana. 
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Justificación

Al igual que en muchos otros países (Heyder, Bergold, & Steinmayir, 2017). En México los resultados de la 

investigación sugieren que los docentes tienen dificultades para atender a los AACI, los autores sugieren que 

estas dificultades se derivan de la escasa información sobre este tema (Chávez-Soto, Zacatelco-Ramírez, & 

González-Granados, 2018).

Lamentablemente, la formación docente respecto a los AAIC presenta vacíos significativos en los planes 

y programas de estudio de las escuelas normales ( (Rodríguez-Naveiras, Cadenas, Borges, & Valadez, 2019; 

Sánchez-Escobedo, Camelo-Lavadores, & Valdés-Cuervo, 2019); Cuando los maestros no están expuestos 

a contenidos curriculares específicos e información sobre estudiantes AACI su capacidad de intervenir y 

desarrollar actitudes positivas hacia estos estudiantes es insuficiente o simplemente ausente (Troxclair, 2013; 

Valadez-Sierra, Borges, & Zambrano, 2017).

Objetivo general

Determinar el nivel de conocimiento respecto al Alumno con Alta Capacidad Intelectual (AACI) del docente 

de primaria en la república mexicana.

Preguntas de investigación

Dado los propósitos del estudio, se generaron las siguientes preguntas de investigación

1. ¿Han recibido información específica previa sobre los AACI y cuál es la información que les gustaría 

obtener sobre los AACI?

2. ¿Qué nivel de conocimiento tienen los docentes de primaria de la República Mexicana con respecto a los AACI?

3. ¿Cuáles son los ítems que más conocen los docentes, cuales desconocen y cuáles reportan desconocer?

4. ¿Existen diferencias en el conocimiento de los docentes en cuanto a género, tipo de formación y tipo de escuela?

Marco teórico

La Práctica docente y el rendimiento académico del estudiante

Es importante enfatizar la importancia de la práctica docente hacia el rendimiento académico de manera 

teórica. Para introducir este tema los autores McLaughlin & Talbert (1993), mencionan, que es importante 
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tomar en cuenta el grado de comprensión que se consigue a través de las habilidades de pensamiento. 

Dichas habilidades no están enfocadas en cuanta información pueda recolectar el estudiante, si no el nivel de 

comprensión que este puede alcanzar para conceptualizarla (Hanushek, 1997; Hedges & Greenwald, 1996). 

La Pedagogía Activa

En la perspectiva de la pedagogía activa, los docentes que trabajan con alumnos con alta capacidad intelectual 

deberán activamente de conocer sus necesidades especiales e intentar ayudarles. Por ello se considera que la 

formación del docente reconoce, analiza y reelabora aspectos relacionales fundamentales para la formación 

de futuros docentes: la relación educación - sociedad, relación teoría práctica, relación estado-instituciones 

educativas, enseñanza aprendizaje, fines-saberes-procesos, educando-educador, entre otras (Reyes, 2013).

Modelo Diferenciado de Altas capacidades

Gagné (1985) distingue entre las aptitudes naturales o el potencial de las personas, en nuestro objeto de 

estudio: el alumno que nace con una alta capacidad intelectual. Gagné explica el concepto de sobredotación 

en una perspectiva desarrollista y reconoce que la Alta Capacidad Intelectual, es un término que se refiere 

a la posesión y uso de habilidades naturales no entrenadas y espontáneamente expresadas en el dominio 

intelectual, que dependen de la carga genética del individuo, pudiendo ser observadas en las diversas tareas de 

la persona a lo largo de su vida. 

Teoría del crecimiento endógeno

El modelo de crecimiento endógeno postula que el capital humano y el comercio internacional son las 

principales fuentes del conocimiento económico. Esta teoría resalta el papel que desempeña el invertir en 

la formación y cualificación de los trabajadores con el fin de adoptar nuevas tecnologías en sus procesos 

productivos (Hernández, 2002). Un país que invierte en educación, pero que permanece aislado no tiene 

esperanza de figurar en la producción de ideas globales (Cypher & Dietz, 1997). 

Teoría del capital humano

Smith (2010), representante de la Escuela Clásica, identificó la importancia de la formación de la fuerza 

laboral para lograr mejores resultados en el trabajo y  compara la educación y la formación para el trabajo con 

la categoría del capital, lo cual debe permitirle a su poseedor recibir una renta más alta en la medida que las 

capacidades superiores resultantes del proceso de formación contribuyan al logro de un mayor producto, si el 

dueño de la máquina recibe una renta por el capital invertido en ella; de la misma forma el dueño del conocimiento 

o la pericia extraordinaria, debería recibir una renta por el capital invertido en el proceso de adquisición de esas 

capacidades y pericias extraordinarias (Ramírez, 2015). 
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Teoría de la Inteligencia

Históricamente, la alta capacidad intelectual ha estado ligada a las teorías de inteligencia. La medición del 

Coeficiente Intelectual (CI) es el criterio categórico más esencial cuando llega el momento de identificar al 

AACI (Elizondo, 2013a). La inteligencia es un constructo esencial para comprender la dotación intelectual. Su 

medición, permite a psicólogos y educadores tomar una serie de decisiones respecto al estudiante o al paciente 

según el escenario educativo o clínico. Y es clave para comprender la alta capacidad intelectual (Sanchez-

Escobedo, 2015). Los AACI deben cumplir el criterio tener un Coeficiente Intelectual se ha tomado el estándar 

igual o superior a los 130 puntos (Camelo, 2018; CEDAT, 2016).

Política pública y educación

La práctica educativa que ubicamos en el contexto del salón de clases donde acontecen procesos 

pedagógicos de enseñanza y aprendizaje, así como procesos sociales y de gestión, requiere de distintos 

elementos que dependen esencialmente de las formas de profesionalización, experiencia y capacitación 

continua que el docente ha acumulado. No obstante, tanto la práctica educativa como el conocimiento que 

deriva de ella, no siempre se encuentra organizado y sistematizado. Esto es ocasionado en parte por las 

características de la formación y, en su sentido más amplio de la propia profesionalización docente, la definición 

del currículo y los apoyos para la enseñanza, por la cultura pedagógica existente entre muchos otros factores 

(De Agüero, 2010; Zorrilla, 2010). 

Método

Diseño de la investigación

Esta investigación fue conducida a través de tres fases a partir de un paradigma cuantitativo-descriptivo 

que incluyó elementos cualitativos (Inche, y otros, 2003). En la primera, se consensa con un grupo de expertos 

la mejor forma de abordar a los docentes con un examen de conocimientos y se diseña y valida un instrumento 

para este efecto.  En la segunda fase, se administra este instrumento en un formato de lápiz y papel en escuelas 

primarias en 6 estados del país. Y en línea que se contesta a distancia, colectando datos a través de las redes 

sociales y mediante el método de bola de nieve en todos los estados del país.

Contenidos del instrumento

Los expertos organizaron los conocimientos en 4 temáticas primarias: características, Identificación, 

estrategias de intervención y valor estratégico de los alumnos con dotación cognitiva. De hecho, en esta etapa 

se acordó utilizar el término Alta Capacidad Intelectual (AACI), por su mayor frecuencia de uso en documentos 

oficiales en el sistema educativo mexicano, mismo que será utilizado consistentemente a lo largo del trabajo y 

que es sinónimo de dotación cognitiva y sobredotación. 
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Se generaron 20 ítems para medir cada temática, 5 por cada dimensión. Y se conformó un prototipo de 

cuestionario. Mismo que fuel piloteado con una muestra de 199 estudiantes de otra escuela normal, no 

contemplada para la muestra final.

El análisis de los resultados, y un análisis confirmatorio, indicaron la pertinencia de 16 de los 20 ítems y la 

conformación de tres grandes factores: Identificación, Intervención y Valor estratégico.

Población

La población de este estudio fue conformada por 1002 docentes en ejercicio, de diversas escuelas de nivel 

primaria de la república mexicana. Esta muestra fue obtenida por conveniencia y constó de 377 hombres y 625 

mujeres. De estos 1002 docentes, 484 contestaron el instrumento a lápiz y papel y 518 de manera digital. La 

muestra que contestó la prueba a lápiz y papel fue conformada por 301 mujeres y 216 hombres. En cuanto a la 

digital, esta fue conformada por 161 hombres y 324 mujeres.  Por efecto de practicidad los resultados fueron 

organizados por sectores, siendo el 23% de la muestra procedente del Norte, 35% del Centro y el 42% del sur 

de la República Mexicana.

Análisis de datos

Los datos recabados en los cuestionarios se capturaron y analizaron mediante el programa IBM SPSS versión 

23 usando el método de imputación múltiple para calcular la media y desviaciones standard. La siguiente parte 

del procedimiento consistió en comparar las medias de dos muestras independientes a través de una prueba 

t, dicho resultado también fue complementado con una prueba de Levene y una prueba de chi cuadrado para 

verificar si existían diferencias significativas. 

Resultados y conclusiones

Información específica previa e información deseada.

La minoría de los docentes (32%) declaró haber recibido información específica sobre esta población de 

estudiantes, mientras que la mayoría de los docentes (68%) declaró no haber recibido información específica 

al respecto. 

Nivel de conocimiento docente

Se pudo observar que los docentes, en general, poseen cerca de la mitad de conocimiento ideal (49%) 

esperado sobre los AACI; asimismo, se encontró que la dimensión en dónde se presenta mayor conocimiento 

fue en la de intervención (54%) y la dimensión en dónde se presenta un déficit evidente es la de características 

(43%), esta información fue explorada igualmente en los estudios previos de Sánchez-Escobedo et al. (2020) y 

de Valadez-Sierra, Borges y Zambrano (2017).
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Ítems que más conocen los docentes

Existen ciertos ítems pertenecientes a la dimensión de características que los docentes reconocen; no 

obstante, pese a que la mayoría de los docentes logran reconocer que los AACI pueden estar en zonas de pobreza 

y marginación y que hay alumnos con altas capacidades intelectuales que padecen algún tipo de autismo.

Ítems desconocidos por los docentes

Existe un déficit evidente de conocimiento en los ítems que más definen las características de los AACI. Los 

docentes comparten la creencia en común que la influencia de la educación convencional puede transformar 

a un alumno promedio en un AACI a través de los esfuerzos del docente, que esta población no es resultado 

propio de la epigenética y que, por alguna razón existen AACI que tiene discapacidad intelectual. Esta es una 

observación antes mencionada en el estudio de Gio (2020) el cual coincidió en este estudio sobre el déficit de 

conocimiento en los ítems de características de los AACI por parte del docente.

Ítems que los docentes declaran desconocer

Los resultados evidenciaron que existen cinco mayores áreas del conocimiento sobre la dotación cognitiva 

que los docentes expresan desconocer. Un 27% de los docentes reportan no saber si existen AACI que presenten 

discapacidad intelectual, este ítem, es también el tercero en porcentaje que los docentes desconocen, un 22% 

de los docentes reportó no saber si los países con políticas específicas para los alumnos con alta capacidad 

intelectual han demostrado más altos niveles de desarrollo socioeconómico y finalmente hubo una similitud 

en los porcentajes de tres ítems, siendo un 20% de los docentes los que reportaron desconocer si adelantar 

grados causa daños emocionales, si la política educativa sustenta la idea de que los AACI son un capital humano 

estratégico para el país y finalmente, si hay alumnos con alta capacidad intelectual que padecen algún tipo de 

autismo. Esta información confirma la realidad presentada por los estudios de Gio (Gio, 2020)y Contreras (2020). 

Efecto de la experiencia docente en los conocimientos sobre el AACI

Los resultados demostraron que existe una relación positiva por parte de la experiencia de los docentes 

de primaria de la república mexicana sobre su conocimiento sobre los AACI. este resultado se asemeja a las 

investigaciones de Chávez, Zacatelco y Acle (2009). 

Diferencias en el conocimiento de los docentes en cuanto a género, tipo de formación y tipo de escuela

Se encontró que las mujeres muestran un mejor conocimiento de los AACI esto podría deberse, como 

sugiere González (2009) a la mayoría de dedicación e interés que presentan las docentes. En cuanto al 

tipo de formación se mostró que existe una influencia significativa en cuanto a la formación en la escuela 

Normal que la universitaria o de posgrado, estos resultados son comparables con los de Gio (2019) quien 

declaró que las puntuaciones en la dimensión de intervención son las que demuestran mayor conocimiento 

de los alumnos normalistas. 
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Importancia de la política pública en el contexto de formación docente para conocimientos de los AACI

El marco normativo que sustenta a nivel nacional la atención de este sector de la población lo constituye 

el Artículo 3º Constitucional. Es a través de este fundamento que los AACI tienen derecho a recibir una 

educación fundamentada en el principio de equidad, el respeto a la diversidad y a las diferencias individuales; 

los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. No obstante, no existe una normativa que esté enfocada 

a los conocimientos docentes hacia esta población específica. Se puede llegar a la conclusión de que la 

autoridad debe actuar con base en la demanda de conocimientos ideales tanto para capacitar al docente para la 

identificación, gestión e intervención de esta población, como para explicar la importancia del valor estratégico 

de esta población, manifestando la necesidad de orientación y actualización, tanto al sistema de Educación 

Especial como de Educación Básica.
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