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Resumen 

Se detectó la necesidad de modelos educativos más flexibles para alumnos con 

altas capacidades, por lo que se decidió trabajar en dicha temática para generar una 

propuesta que pudiera solucionar la problemática detectada. El objetivo de este 

proyecto de evaluación final consiste en el desarrollo de una propuesta curricular para 

alumnos con altas capacidades que fuera flexible al mismo tiempo que fuera integral. 

Para lo cual, se desarrolló un marco teórico que permitió el desarrollo de tres 

bloques basados en las características de esa población que fungieron como el eje 

para la propuesta, asimismo, se establecieron los objetivos a través de la combinación 

de lo planteado por la Secretaría de Educación Pública (2016) y CASEL (2019).  

Lo anteriormente mencionado se alineó con lo que se definió como “Habilidades 

del ser humano integral”. Se concluyó que es posible realizar una propuesta flexible 

que permita que los alumnos con altas capacidades estimulen sus capacidades 

cognitivas, emocionales y sociales.  

Palabras clave: altas capacidades, propuesta curricular, educación flexible. 
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Capítulo 1  

Propuesta curricular de preparatoria para alumnos con altas capacidades 

 

Durante una conferencia impartida por el director del programa “Mind, Brain and 

Education” de la Universidad de Harvard, Todd Rose (2013), mencionó que existe una 

similitud entre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (EE.UU.) y el sistema educativo 

actual. A modo de explicación, Rose (2013) comenzó definiendo el mayor problema 

que tienen los pilotos: la dimensión de las cabinas de los aviones. Las cabinas no se 

elaboran de acuerdo a las dimensiones de los pilotos, sino basadas en un modelo con 

dimensiones estándar determinadas a partir de lo que se considera un “humano 

promedio”.  

Inmediatamente los oficiales de la Fuerza Aérea se dieron cuenta que ninguno 

de los pilotos se ajustaba a esas medidas, por lo tanto, los aviones no eran funcionales. 

La solución de la Fuerza Aérea fue modificar el diseño del avión para que pudiera 

adaptarse a las medidas de todos los pilotos mediante la implementación de asientos 

ajustables.  

En la actualidad pocas personas se han sentado en un avión de la Fuerza 

Aérea, pero muchas personas han estado en un salón de clases. ¿Cuántas personas 

no han sentido que la educación también está creada para el alumno promedio? 

¿Cuántas personas no se han podido adaptar al modelo que la educación actual nos 

ofrece?  

En Estados Unidos, hay una deserción escolar de 1.2 millones de alumnos 

anualmente. Rose (2013) menciona que un dato que suele desconocerse es que el 4% 

de estos alumnos son considerados como dotados (“gifted”, en inglés).  En otras 

palabras, se pierden aproximadamente 50,000 de las mentes más brillantes cada año 

en Estados Unidos. A pesar de que en México se desconoce la cifra exacta de los 

alumnos con Altas Capacidades (AA.CC ), se considera que dichos alumnos 1

1 Basado en el acrónimo propuesto por Albes, Aretxaga, Etxebarria, Galende, Santamaría, Uriarte y Vigo 
(2013), se utilizará por motivos de brevedad.  
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representan entre el 3% y el 5% de los estudiantes a nivel nacional (Secretaría de 

Educación Pública, 2018).  

Debido a que los modelos educativos actuales se enfocan en educar a todos los 

alumnos por igual, todos aquellos que no cumplen con las características generales de 

un alumno (i.e simultaneidad, presencialidad, cronosistema fijo y la 

descontextualización de las experiencias de aprendizaje) y cuentan con necesidades 

individuales distintas, terminan desertando debido a su inadaptación a las políticas y 

estrategias que las escuelas y colegios ofrecen (Terigi, 2009).  

El análisis proporcionado por Terigi (2009), nos permite analizar la realidad de 

los sistemas educativos donde el alumno debe asistir presencialmente a cada uno de 

sus cursos, así como tomar las clases dentro de un período fijo de tiempo a lo largo de 

varios meses distribuido en un horario específico diariamente. Además de esto, Terigi 

(2009) remarca la falta de contextualización de los contenidos presentados en el aula 

que influyen en la motivación y relevancia percibida por parte de los estudiantes, 

teniendo un impacto negativo en su desempeño. 

En el caso de los alumnos con AA.CC entre las múltiples características que 

presentan, pueden llegar a tener problemas de adaptación a los sistemas educativos, 

así como dificultades para ser aceptados por los pares y por sí mismos, existiendo un 

rechazo hacia sus capacidades cognitivas en el caso de los alumnos con superdotación 

con el objetivo de ser aceptados por los pares (Gross, 1989; Coleman y Cross, 1988; 

Cross, Coleman y Stewart, 1993).  

Los problemas presentados en el aula pueden deberse a la falta de capacitación 

docente para trabajar con alumnos con AA.CC, así como a una ausencia de 

diagnóstico debido a la falta de aplicación de pruebas estandarizadas de habilidad y 

rendimiento (Gross, 1999). 

Entonces, ¿cómo se educa a aquellos que son considerados brillantes, pero que 

no pueden adaptarse a los sistemas educativos tradicionales? Una institución que 

responde a la pregunta es Yourney, dicha institución se dedica a la creación de 

programas educativos, flexibles, personalizados y valientes, que combina las ventajas 
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del modelo “homeschool” y el modelo tradicional (B. Sens, comunicación personal, 7 de 

marzo del 2019). 

Actualmente, Yourney cuenta con servicios para educación primaria y 

secundaria, sin embargo, la necesidad actual dentro de la organización radica en la 

cantidad de alumnos prontos a graduarse de secundaria. Para el año 2019, el 22% de 

los alumnos inscritos, pasarán a bachillerato. En el año 2020, será el 16%, y para el 

2021, el 28% de los alumnos. Por lo cual, Yourney requiere de la extensión de sus 

servicios hacia este nivel de escolaridad. Por ende, nuestro proyecto de evaluación 

final se enfoca hacia la resolución de esta necesidad. 

 

Objetivo General 

Diseñar un currículo flexible de preparatoria para alumnos con altas capacidades 

tomando en cuenta sus talentos y necesidades individuales, proporcionando una 

educación integral enfocada a las características cognitivas, emocionales y sociales 

que presentan.  

 

Justificación 

Se decidió realizar una propuesta curricular como Proyecto de Evaluación Final 

(PEF) debido a que se considera que la población de alumnos con AA.CC está 

desatendida por parte de los sistemas educativos tradicionales a causa de que no se 

cuenta con la formación docente necesaria ni los recursos tanto didácticos como 

materiales para satisfacer sus necesidades educativas, lo cual conlleva a la pérdida de 

talento por la deserción. Estos alumnos al dar testimonio de sus vivencias comunican 

que han sido incomprendidos por sus compañeros y profesores debido a un total 

desconocimiento de las altas capacidades (Sistema de Información Legislativa de la 

Secretaría de Gobernación, 2017). 

La Ley General de la Educación en México, en el artículo 41 habla sobre la 

educación especial con un enfoque particular hacia la inclusión y la diversidad. El 

Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (2017), menciona 
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que para que este ejercicio sea plenamente realizado es necesario tomar en cuenta 

que los alumnos con AA.CC precisan ser atendidos mediante acciones que propicien la 

efectiva atención a las características que los mantienen en rezago o desventaja para 

asegurar su participación plena y efectiva en la sociedad.  

El contar con un modelo curricular de preparatoria adaptado para las 

necesidades individuales de los alumnos podría potenciar su permanencia en el 

sistema educativo, lo que implicaría una mayor tasa de prevalencia en educación 

superior al igual que una mayor cantidad de alumnos con la oportunidad de ingresar a 

una universidad. Lo cual conllevaría a su inmersión en el mercado laboral, favoreciendo 

así la innovación en los distintos campos del conocimiento, permitiendo así que México 

avance como país al aprovechar el talento nacional existente. 

Respecto a este tema, la Comisión de Cultura y Educación del Consejo de 

Europa (1994, citada en Ortuño, 2015) expresó el siguiente argumento en su 

recomendación #1248 respecto a los alumnos superdotados:  

“Han de poder beneficiarse de las condiciones educativas apropiadas que les permitan 

desarrollar plenamente sus capacidades, por su propio bien y por el de la sociedad en 

general. [...] Ningún país puede permitirse malgastar talentos y se estarían malgastando 

recursos humanos si no se identificaron a tiempo las potencialidades intelectuales o de 

otro tipo. Para ello es necesario contar con las herramientas adecuadas”.  

Otras de la implicaciones directas hacia la sociedad consiste en que al utilizar un 

modelo educativo personalizado, se está formando a los alumnos en todas las 

dimensiones humanas. Lo que implica que un alumno egresado de este tipo de 

sistemas educativos es una persona que vive de manera íntegra, es decir, que tiene 

balanceadas las siguientes áreas de su vida: biológica, cognitiva, afectiva/emocional, 

personal, económica, social y familiar. Siendo el resultado a largo plazo la integración 

de una persona comprometida con su sociedad (Hernández, 2019). 

De manera más específica, Yourney se vería beneficiado de esta propuesta al 

satisfacer la necesidad actual de sus alumnos, así como atender a las necesidades de 

las futuras generaciones. La ampliación del programa a mayores niveles también 

beneficia a los padres de familia ya que confían en el sistema educativo que se brinda 
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dentro de la organización y están de acuerdo con que sus hijos continúen en el mismo 

(A. Figueroa, comunicación personal, enero del 2019). 

A nivel teórico, existen autores que remarcan la necesidad de contar con 

currículos diferenciados y métodos de enseñanza adaptados para los alumnos con 

AA.CC. Esto se debe a que el sistema educativo tradicional mantiene un bajo nivel de 

exigencia en la instrucción, así como se maneja un ritmo de aprendizaje lento. Además, 

el alumno tiene escasas oportunidades para realizar tareas a un nivel de profundidad y 

complejidad proporcional a sus habilidades (Ortuño, 2015).  

Los alumnos superdotados comienzan con actitudes favorables hacia lo 

académico, pero al no encontrar un currículo adaptado con estrategias de enseñanza 

que les mantengan en un nivel y ritmo adecuados a su capacidad, tienden al 

aburrimiento. Pareciera que las diferencias entre el estilo de aprendizaje y las propias 

necesidades de los alumnos, además del currículo y la instrucción proporcionada por el 

sistema educativo, contribuyen a un escaso nivel de motivación y bajo logro (Ortuño, 

2015).  

Para el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación 

(2017), es crucial la capacidad del sistema educativo de un país para atender a las 

necesidades de manera equitativa e incluyente. Por lo tanto, el impulso de los alumnos 

con AA.CC es fundamental ya que la mayoría de las veces los perfiles de estos 

alumnos van encaminados a logros académicos y laborales, los cuales el país no 

puede desaprovechar.  

  

Descripción del cliente 

Yourney es un modelo emergente de educación que se sale de la metodología 

tradicional. Debido a la naturaleza de su metodología y sus principios, es necesario 

explicar qué es Yourney en este capítulo con la finalidad de tener una idea más clara 

de lo que es la institución. 

Yourney es una institución que está conformada por una comunidad de 

educadores, empresas, y escuelas que crea programas educativos flexibles y 
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personalizados para alumnos que muestran una necesidad de una educación diferente. 

Teniendo una combinación entre el modelo de homeschool y el modelo tradicional de 

educación.  

Es importante mencionar que todos los programas son diferentes entre sí, 

debido a que cada niño es diferente y único de acuerdo a la filosofía de la institución. 

Dentro de ésta se valora la individualidad de cada estudiante, al igual que el tiempo 

disponible de ellos y las actividades que éstos tienen. A pesar de que todos son 

diferentes, existen elementos en común que se incluyen en todos los programas, los 

cuales serán descritos a continuación: Hábitos, Smart Goals, Personal Academic 

Coach (PAC), Experiencias de Aprendizaje (LEX), Basecamps, y On Campus Courses 

(OCC).  

El primer elemento son los Hábitos. Dentro de cada programa se valora cada 

uno de los aspectos de la vida del estudiante debido a que lo preparan para la vida en 

el siglo XXI. Los hábitos son actividades que se dividen en cuatro categorías: 

autocuidado (higiene personal), cuidado a la comunidad (jardinería), vida independiente 

(lavar la ropa) y bienestar (prácticas de mindfulness).  

Los Smart Goals corresponden a las metas diarias de los alumnos 

independientemente de la ubicación de ellos. Estas metas utilizan una variedad de 

recursos en línea y presenciales para asegurar la flexibilidad y la continuidad del 

programa independientemente de las vacaciones, viajes o competencias. Son 

revisadas e inspiradas por un Personal Academic Coach (PAC).  

 El Personal Academic Coach (PAC) es una persona que trabaja con los 

alumnos en la creación de su programa. Llevan a cabo “Check in’s” donde se enfocan 

en habilidades del manejo del tiempo, el establecimiento de metas realistas, y la 

conciencia de sí mismos. Cada PAC tiene a su cargo aproximadamente 12 alumnos, a 

los que ve regular e individualmente. 

Yourney también toma en cuenta las actividades que hacen fuera del programa. 

Todas las actividades son valiosas, como viajes, congresos, visitas a museos, 

competencias deportivas, arte, música, juegos, etc. Todas estas actividades entran 

13 



 
 

dentro del “Portfolio of Joy” que lleva a cabo el PAC en donde se narran todas las 

experiencias del alumno durante el ciclo escolar. 

Las Experiencias de Aprendizaje (LEX) son grupos de aprendizaje de entre 5 y 

10 niños. Estos grupos de encuentran en lugares no escolares, como museos, librerías, 

parques, casas o en empresas. Todas las LEX son únicas, autodirigidas, y con sus 

propios objetivos, estos pueden ser: aprendizaje basado en proyectos, arte, 

periodismo, discusiones socráticas, juego libre, etc. Cada LEX es guiada por un 

facilitador que está disponible para las necesidades de los alumnos, como: soporte 

emocional, guía académica, conducta y motivación.  

En cambio, los Basecamps son espacios designados dentro de los colegios 

privados donde los alumnos pueden trabajar en sus metas diarias, asistir a On Campus 

Courses (OCCS), descansar y recargar energías entre actividades. Al igual que las 

LEX, los basecamps también son guiados por un facilitador capacitado.  

Dentro del Basecamp se realizan clubes en donde los alumnos tienen la 

oportunidad de estimular su curiosidad con otros compañeros con actividades como 

ajedrez, juegos de mesa, arte, música, etc. 

Por último, los On Campus Courses (OCCS) hacen referencia a colegios que 

abren sus puertas a alumnos Yourney para tener acceso a clases de gran valor 

académico y social.  

Todos los elementos mencionados, se personalizan a las necesidades de los 

alumnos para que cada uno de ellos tenga un programa educativo que le funcione a 

ellos. Yourney está abierto a todo tipo de alumnos, aun así los pioneros en la institución 

fueron los alumnos con rasgos de superdotación y atletas de alto rendimiento debido a 

las necesidades específicas de contenido, tiempo y exigencia que ellos necesitaban, y 

que Yourney podía solucionar utilizando su modelo educativo.  

Lo que caracteriza a los alumnos que pertenecen a Yourney, son sus 

habilidades cognitivas y su talento físico, pero sobre todo el hecho de que no pudieron 

adaptarse a una escuela con método de enseñanza tradicional, ya sea debido a 
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factores como horarios rígidos, un currículum no desafiante, o las ideologías sobre la 

educación que tiene cada padre de familia.  

 

Alcances y limitaciones 

Los alcances de nuestra propuesta están enfocados a dos líneas principales: la 

población y los aspectos curriculares. La primera línea se refiere a que con este 

proyecto se busca atender a los alumnos con altas capacidades egresados de la 

educación básica que ingresan a la preparatoria.  

El segundo alcance radica en que es una propuesta curricular de preparatoria 

para alumnos con altas capacidades. Dicha propuesta abarca asignaturas obligatorias 

para todos los alumnos dentro del nivel educativo, pero con flexibilidad en cuanto al 

ritmo con el que avanza el alumno dado a que puede alcanzar los aprendizajes 

esperados a mayor velocidad que en un sistema educativo tradicional.  

 Así mismo, se generaron bloques en los cuales se dividieron las materias de 

acuerdo a las habilidades que desarrollan. Dichos bloques son: crecimiento cognitivo, 

crecimiento emocional y crecimiento social. También se intervino con respecto a la 

secuenciación de las materias debido a que se va a manejar por aprendizajes 

esperados que no están ligados a un período específico de tiempo.  

Además, la propuesta curricular se considera ser un modelo "genérico" ya que 

puede ser aplicado y adaptado en cualquier institución educativa de manera que pueda 

ofrecer el nivel de preparatoria a sus alumnos. Esto se decidió a partir del interés de 

generar un modelo adaptable a cualquier metodología que pudiera tener una institución 

educativa.  

En cambio, con respecto a las limitaciones y siguiendo la misma línea de los 

alcances con respecto a la población atendida y añadiendo otra línea (relacionada al 

proceso de implementación) se encuentra lo siguiente: a raíz de que la propuesta está 

diseñada para alumnos con AA.CC y de la definición que se propuso para este término, 

solamente se atenderá a los alumnos que muestran un potencial elevado con respecto 

a la media en lo intelectual, lo social y atletas de alto rendimiento, los criterios a reunir 
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están descritos en el capítulo 5, en el apartado “Perfil de ingreso”. Se limitó solo a estas 

áreas porque son aquellas con las que la institución Yourney trabaja. 

 Con respecto a la implementación, no se llevará a cabo por cuestiones 

logísticas relacionadas con tiempos, recursos y posibilidades, sin embargo, a lo largo 

del capítulo 5 se establece el proceso a seguir con los pasos por parte de un alumno en 

caso de ingresar al programa utilizando la metodología planteada. Con el propósito de 

clarificar los agentes involucrados, se establece asimismo el perfil esperado para cada 

uno de ellos dentro del mismo capítulo.  

Los aspectos que no se cubrieron son los siguientes: el diseño instruccional de 

las materias, acuerdos con instituciones educativas para la implementación de la 

propuesta, la viabilidad de la certificación y la contratación del personal adecuado.  
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Capítulo 2 

Marco teórico 
 

Con el objetivo de sustentar la propuesta curricular, se decidió realizar una 

investigación bibliográfica donde se profundice en el diseño curricular para alumnos 

con altas capacidades (AA.CC) basados en un sistema educativo alternativo. Y de esta 

forma poder conocer las características que se requieren para crear nuestra propuesta, 

los pasos que se deben seguir, los requisitos, así como la implementación y la 

evaluación.  

En este marco teórico se presentan en el orden mencionado los siguientes 

temas relacionados a las AA.CC: antecedentes, definiciones, etiología, clasificaciones, 

características, el proceso de evaluación y detección, necesidades generales, la familia 

como agente de desarrollo. Al igual que se incluyen la educación flexible como 

alternativa, los diferentes modelos educativos flexibles que se pueden aplicar y 

propuestas de intervención aplicadas en México.  

 

Antecedentes de las AA.CC: la inteligencia 

Al mencionar las capacidades intelectuales, es importante tomar en cuenta la 

inteligencia, los modelos y conceptos que han evolucionado a lo largo de los siglos XX 

y XXI. Durante los años ha habido cambios en el concepto de inteligencia, pasando de 

ser una inteligencia psicométrica estable a un concepto dinámico, cambiante y 

desarrollable a lo largo de la vida (Albes, Aretxaga, Etxebarria, Galende, Santamaría, 

Uriarte y Vigo, 2013). 

Castelló (2002) menciona que la concepción estática y unitaria de la inteligencia 

ha evolucionado a una concepción dinámica en la que intervienen diversos factores 

(como el ambiente), así como es un conjunto de capacidades irregulares que varían a 

lo largo de la vida. Lo propuesto por Castelló (2002) corrobora lo propuesto por 

Gardner (2001), quien define la inteligencia como un potencial biopsicológico para 

procesar la información que activa dentro de un marco cultural para resolver problemas 

o crear productos.  
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Una de las grandes aportaciones por parte de Gardner (2001) consiste en su 

perspectiva de la inteligencia, a través de la cual, la inteligencia es una potencialidad 

(no una característica fija), la cual puede activarse o no en función de la cultura, así 

como las decisiones tomadas por cada persona, su familia y otras personas 

significativas.  

Un aspecto relacionado a la inteligencia es el Coeficiente intelectual (CI), este 

término se ha utilizado como un medidor de la inteligencia y como un predictor del 

éxito. Sin embargo, existen diversos autores que lo refutan, siendo Sternberg (1997) 

uno de ellos, quien considera que para que una persona tenga éxito requiere de 

pensamiento creativo, analítico y práctico. Por lo tanto, para este autor un alto puntaje 

de CI no implica el éxito futuro. 

Debido a esta consideración, Sternberg (1997) propuso las inteligencias 

analítica, creativa y práctica, posteriormente agregó un cuarto tipo de inteligencia: la 

inteligencia exitosa, la cual integra las tres anteriores y que es considerada por el autor 

como la más necesaria para el éxito profesional y personal. 

Otro autor que desafía la concepción estática de la inteligencia es Gardner 

(2001). Originalmente su teoría estaba compuesta por siete tipos: cinestésica-corporal, 

lógico-matemática, musical, espacial, lingüística, interpersonal, e intrapersonal. 

Posteriormente se agregó una octava inteligencia: la inteligencia naturalista. En la 

actualidad este autor plantea la integración de dos inteligencias más: la inteligencia 

existencial y la pedagógica. Las inteligencias propuestas originalmente serán descritas 

a profundidad más adelante en este capítulo. 

Socialmente, se considera que un alumno con AA.CC equivale a una persona 

con un coeficiente intelectual alto que está relacionado con la inteligencia 

analítica-práctica dejando de lado la inteligencia creativa. Sin embargo, los alumnos 

con AA.CC cuentan con un perfil cuyas características van más allá de cuestiones 

relacionadas a su CI. Por lo tanto, es necesario revisar la definición y sus 

características para comprender más a este tipo de estudiantes. 

  

18 



 
 

Definición de AA.CC  

Existen desacuerdos con respecto a la definición de las AA.CC así como sobre 

los criterios que determinan lo que se entiende por este término. No existe ninguna 

definición correcta o incorrecta, cada una de ellas tiene principios diferentes que las 

determinan. Cualquiera de ellas responde a la cultura en la que se va a emplear y lo 

que se valora dentro de ella (Hallahan, Kaufmann y Pullen, 2012). 

Algunos de los criterios comúnmente utilizados incluyen el tipo de 

excepcionalidad presentado por el alumno y el grado de importancia de la 

excepcionalidad. Los motivos del desacuerdo parten de si se debiera considerar algún 

tipo de excepcionalidad con un mayor peso que las otras, la medición de éstas y el 

motivo de su identificación (Hallahan, Kaufmann y Pullen, 2012). 

La National Association for Gifted Children (2010), define a las personas con 

AA.CC como aquellas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente (entendido 

como una capacidad excepcional para razonar y aprender) o competencia (desempeño 

documentado o rendimiento que los sitúe en el 10% superior, o por encima, respecto al 

grupo normativo) en uno o más dominios.  

Los dominios incluyen cualquier área de actividad estructurada con su propio 

sistema simbólico (las Matemáticas, la Música, la Lengua) o su propio conjunto de 

destrezas sensorio-motrices (la Pintura, la Danza, los Deportes) (National Association 

for Gifted Children, 2010). 

A raíz del análisis realizado, tomando en cuenta las definiciones de los 

diferentes autores y de la población específica a la que atenderemos, se llegó a la 

conclusión de que los alumnos con AA.CC son aquellos capaces de destacar 

significativamente sobre la media en una o más de las diferentes áreas del desarrollo a 

nivel cognitivo, físico y/o social.  

 

Etiología  

Se han realizado investigaciones sobre el origen de las AA.CC y se ha 

encontrado que existen factores biológicos asociados a ellas, por ejemplo, un alto 
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puntaje de coeficiente intelectual de los padres, así como factores ambientales, como 

un ambiente estimulante (Hallahan, Kaufmann y Pullen, 2012; Sastre-Rivas, 2008). 

Dentro de los factores hereditarios se encuentra el funcionamiento cerebral, 

donde se ha encontrado que el cerebro de las personas con AA.CC se caracteriza por 

una mayor eficiencia neuronal de funcionamiento derivada de una mejor distribución de 

energía neuronal, menor consumo metabólico cortical, mayor cooperación entre redes 

neuronales, mayor mielinización y riqueza sináptica (Jaüsovec, 2000; Jaüsovec y 

Jaüsovec, 2004; Jin, Kwon, Jeong, Kwon y Shin, 2007; Mrazik y Dombrowski, 2010; 

Ortuño, 2015). 

Las personas con AA.CC hacen menor uso de redes neurales no específicas, 

esto les permite una mayor eficacia resolutiva al focalizar su uso de energía sináptica 

en áreas relevantes para la resolución de tareas (Ortuño, 2015). Las AA.CC están 

relacionadas con una actividad más específica y simultánea de las redes activadas. Al 

desempeñar tareas más complejas, los alumnos con AA.CC identifican mejor las 

estrategias necesarias y optimizan así sus recursos neuronales (Ortuño, 2015). 

Debido al uso de electroencefalogramas, se encontró que en los procesos 

cognitivos complejos (como la generación de hipótesis) la red neuronal de transmisión 

de información es más eficaz en las personas con AA.CC. Asimismo, las redes 

neuronales posteriores (relacionadas con mecanismos de control ejecutivo y 

codificación) y las parietales (relacionadas con la memoria) son más eficaces en las 

personas con AA.CC (Ortuño, 2015). 

 Otro de los componentes etiológicos de las AA.CC corresponde a los factores 

ambientales, dentro de ellos se incluyen las actitudes, la motivación, expectativas y 

valores familiares, la cultura, las oportunidades educativas, la estimulación y la 

comunidad (Hallahan, Kaufmann y Pullen, 2012). El ambiente juega un papel en los 

alumnos con AA.CC debido a que existen alumnos con habilidades innatas que no 

llegan a cristalizar su potencial debido a la falta de oportunidades, práctica y/o 

motivación (Ortuño, 2015). 
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El impacto del entorno familiar puede verse a través de los estilos o roles 

parentales que pueden influir en un mal rendimiento académico, ya sea con la 

permisividad que fomenta la falta de autocontrol o con actitudes autoritarias que evitan 

el desarrollo de habilidades sociales adecuadas. De igual manera, la falta de 

coherencia en la educación de los hijos puede dar lugar a escaso desarrollo de 

autocontrol o del sentido de la responsabilidad (Ortuño, 2015). 

Los ambientes familiares desestructurados influyen negativamente en el 

desarrollo de las competencias académicas y sociales. El último factor con mayor peso 

por parte de la familia son la calidad de las relaciones afectivas entre padres e hijos, ya 

que si existe una relación fría o distante, el niño puede desarrollar actitudes de 

abandono o rechazo a las responsabilidades académicas que le corresponden (Ortuño, 

2015). 

En el caso de los alumnos con AA.CC, el ambiente escolar promueve o dificulta 

el desarrollo de éstos, la influencia del ambiente escolar se puede ver en factores como 

experiencias curriculares inadecuadas (o inexistentes) que no fomenten el aprendizaje 

del alumno o potencien sus capacidades, actividades que no son relevantes para el 

alumno, así como actitudes docentes que desmotivan al alumno al inclinarlo a dar 

rendimientos más parecidos a los de sus pares (Ortuño, 2015). 

A lo largo de esta sección se pudo analizar cómo la etiología de las AA.CC está 

determinada tanto por factores hereditarios como por factores ambientales. Dichos 

factores interactúan entre sí, generando los perfiles observables en los alumnos con 

AA.CC.  

 

Clasificación 

 Debido a que las AA.CC se refieren a un conjunto de alumnos con 

características diversas, es necesario describir cada uno de ellos para facilitar su 

diferenciación y su comprensión. Algunos de los términos relacionados con las AA.CC 

son: superdotado, talento, precocidad, perspicacia, genio, creatividad, eminencia y 

aptitudes sobresalientes. 
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Superdotado 

La configuración cognitiva de la superdotación se caracteriza por la combinación 

de todos los recursos intelectuales, lo que posibilita un elevado nivel de eficacia en el 

procesamiento y gestión de la información. Presentan un nivel de crecimiento 

intelectual superior en una amplia gama de aptitudes y capacidades. Entre las 

características de este tipo de alumnos se encuentran: buena memoria, gran capacidad 

de atención y concentración, flexibilidad cognitiva, y adaptación a los cambios (Albes et 

al., 2013; Ortuño, 2015). 

Los alumnos superdotados establecen interconexiones entre información y 

contextos diferentes desarrollando nuevos conceptos y percepciones, suelen presentar 

una personalidad equilibrada con niveles elevados de autoestima y confianza en sus 

recursos (Albes et al., 2013). 

 

Talento 

Se caracteriza por alto rendimiento en una o varias áreas específicas, pudiendo 

mostrar un bajo rendimiento en otras. Castelló y Batlle (1998) proponen la siguiente 

clasificación de talentos: simples y complejos. Los talentos simples abarcan el alto 

rendimiento en el área matemática, lógica, social, creativa y verbal, los alumnos 

presentan una elevada aptitud en un ámbito o tipo de información, o en un tipo de 

procesamiento cognitivo (lógico o creativo) (Ortuño, 2015). 

En cambio, los talentos complejos están constituidos por las combinaciones de 

aptitudes específicas que pueden presentarse en las siguientes combinaciones: talento 

académico (mezcla de aptitudes verbales, lógicas y gestión de memoria) o talento 

artístico (incluye gestión perceptual, aptitud espacial y talento creativo) (Ortuño, 2015). 

 El talento académico se detecta con mayor frecuencia ya que los alumnos 

destacan por su capacidad de absorber gran cantidad de información y por su alto 

rendimiento escolar (Castelló y Batlle, 1998). 
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Luque, Hernández y Luque (2016), presentan una tercera categoría del talento, 

el talento conglomerado. En esta categoría entra el alumnado que cuenta con una 

combinación de la configuración intelectual del talento complejo y del simple. 

 Con respecto al talento, Castelló y Martínez (1999 citados en López y Moya, 

2012), plantean una clasificación de ocho divisiones, las cuales son: académica, 

matemática, verbal, motriz, social, artística, musical y creativa. 

A través de su clasificación, estos autores explican que los alumnos talentosos 

pueden aprender a un ritmo rápido, así como destacar en el razonamiento 

lógico-analítico, en pensamiento viso-espacial, en aptitudes del lenguaje (como 

comprensión, fluidez, vocabulario), en aptitudes físicas como agilidad y coordinación, y 

en cuestiones creativas y artísticas. También se puede considerar como talentoso a 

aquel alumno que ejerce una influencia importante en el grupo (Castelló y Martínez, 

1999 citados en López y Moya, 2012).  

 

Precocidad 

Presenta mayor desarrollo evolutivo que sus pares cronológicos, así como 

adquiere conocimientos y manifiesta destrezas antes de lo esperado para su edad. 

Algunos de los niños considerados precoces no mantienen esta diferencia en la 

adolescencia o la edad adulta (Albes et al., 2013; Hallahan, Kaufmann y Pullen, 2012; 

Ortuño, 2015). 

 

Perspicacia 

Separar la información relevante de la irrelevante encontrando una manera 

novedosa y útil de combinar lo más importante, también incluye producir conocimiento 

nuevo a partir de la combinación de información vieja y nueva (Hallahan, Kaufmann y 

Pullen, 2012). 
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Genio 

 Se utiliza para referirse a una inusual capacidad intelectual o creativa (Hallahan, 

Kaufmann y Pullen, 2012). También se utiliza para referirse a una persona que 

aplicando sus capacidades excepcionales (tanto inteligencia como creatividad) ha 

creado una obra importante y significativa para la sociedad (López y Moya, 2012). 

Supone una alta capacidad intelectual (superdotación o talento), alta creatividad y alta 

productividad (Sastre-Ribas, 2008). 

 

Creatividad 

 Se refiere a la habilidad de expresar ideas de una manera novedosa y útil, así 

como ver las relaciones entre conceptos (Hallahan, Kaufmann y Pullen, 2012). Se 

concreta en la generación de productos originales y novedosos. Es el resultado de la 

combinación de recursos intelectuales (como un estilo de pensamiento divergente) y 

características de la personalidad (independencia, sentido del humor, tolerancia a la 

ambigüedad) (Secretaría de Educación Pública, 2006).  

La creatividad implica diversos procesos cognoscitivos entre los cuales destacan 

la fluidez (entendida como la cantidad de ideas creadas a partir de una situación), la 

flexibilidad (refiriéndose a una variedad de respuestas) y la originalidad (capacidad de 

dar respuestas únicas y poco comunes) (Secretaría de Educación Pública, 2006).  

 

Eminencia 

Hace referencia a una persona que debido a diversas circunstancias 

(perseverancia, oportunidad, azar o suerte) ha producido una obra genial, sin embargo, 

el nivel intelectual no es un factor determinante (López y Moya, 2012) 

 

Alumno con aptitudes sobresalientes 

Se refiere a los alumnos que destacan significativamente en su grupo social y 

educativo en uno o más de los siguientes campos: científico-tecnológico, 

humanístico-social, artístico o de acción motriz. Debido a sus características, requieren 
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de un contexto que les permita desarrollar sus capacidades, y satisfacer necesidades e 

intereses para su propio beneficio y el de la sociedad (Secretaría de Educación Pública, 

2006). 

 

En síntesis, los alumnos con AA.CC presentan diferentes perfiles que están 

caracterizados por las habilidades y capacidades que poseen, así como por su manera 

de procesar la información. El análisis de las múltiples clasificaciones permite observar 

cómo el término “altas capacidades” engloba diversos perfiles que permiten la 

intervención psicopedagógica adecuada al comprender la complejidad y la amplitud de 

las altas capacidades.  

 

Características de los alumnos con AA.CC 

Partiendo de lo anterior, el espectro de las AA.CC corresponde a una variedad 

de características que pueden ser distribuidas en las siguientes categorías generales: 

cognitivas, emocionales, sociales y disincronía. Las cuales serán descritas en el orden 

mencionado.  

 

Características cognitivas 

 El estilo de aprendizaje de los alumnos con AA.CC se caracteriza por la 

tendencia de aprender más rápido y con mayor facilidad que sus pares, así como 

presentan una tendencia a aprender de manera distinta. Pueden aprender y dominar 

contenidos más complejos, muestran gran capacidad de atención y observación hacia 

el ambiente, además, poseen un alto nivel de concentración y persistencia. 

Pueden llegar a manifestar un buen potencial de aprendizaje y son alumnos que 

con poco esfuerzo obtienen un alto rendimiento. Tienen gran facilidad para relacionar la 

información obtenida en diferentes contextos y extraer conclusiones debido a que 

formulan principios y generalizaciones al transferir los aprendizajes. Además, 

demuestran independencia en el pensamiento, así como aspiran a niveles elevados de 

rendimiento (Calero, García y Gómez, 2007). 
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Características emocionales 

Durante muchos años se ha tenido la creencia de que las personas con AA.CC 

intelectuales son emocionalmente débiles, inestables y “raras”, sin embargo, algunas 

investigaciones recientes han encontrado superioridad emocional con respecto a los 

pares en cuanto a características como madurez emocional, autoconcepto, asertividad 

y otras (Albes et al., 2013). 

 El aspecto emocional es una parte intrínseca de las AA.CC. Autores como 

Sternberg (1999) y Gardner (2001), han subrayado la importancia e influencia que 

tienen las emociones en el desarrollo cognitivo ya que permite la valoración de los 

actos, así como la planificación de los comportamientos y su secuenciación. Con 

respecto a lo anterior, Damasio (2005) considera fundamental el conocer qué ocurre en 

los diversos sectores del cuerpo para que determinadas funciones se lleven a cabo en 

determinados ritmos. 

Dentro de la literatura existen dos posturas sobre las características 

emocionales, la primera postura sugiere que el alumnado con AA.CC desarrolla 

problemas como dificultad para aceptar la superdotación, problemas de ajuste, peor 

autoconcepto que los pares, asincronía, estrés o dificultades de aceptación por los 

pares (Gross, 1989; Coleman y Cross, 1988; Cross, Coleman y Stewart, 1993).  

La segunda postura arroja resultados contrarios, demostrando que los alumnos 

con AA.CC son tan adaptados (o más) que sus compañeros, así como muestran buen 

autoconcepto social y académico, y ausencia de problemas conductuales, existiendo la 

posibilidad de que sean líderes naturales entre sus pares (Freeman, 1997; Lehman y 

Erdwins, 1981; Preus y Dubow, 2004; Sayler y Brookshire, 1993 y Robinson, 2008). 

Por otro lado, Landau (2003) y su equipo en Tel Aviv observaron que la madurez 

emocional repercute tanto en la creatividad como en la inteligencia, sosteniendo que 

las AA.CC no están condicionadas sólo por un componente cognitivo, sino que también 

incluye la madurez emocional. Esta madurez repercute en la capacidad de 

actualización tanto en niños como en adultos. 
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Esta autora entiende por “madurez emocional” la capacidad de cada individuo 

para detectar los problemas, así como la seguridad, libertad y el valor para enfrentarse 

a ellos y solucionarlos según sus propias capacidades (Landau, 2003, p. 31). 

Similarmente, Dabrowski y Piechowski (1997 citados en Albes et al., 2013), 

atribuyen un papel primordial a las emociones para el desarrollo de la personalidad 

concediéndole mayor importancia que a la inteligencia, ya que por sí misma no es 

suficiente para el desarrollo humano. Estos autores consideran que el desarrollo mental 

es una transición de rangos inferiores de entendimiento y procesamiento a rangos 

superiores, siendo las emociones el motor de esta transición. 

 Albes et al. (2013), proponen que el aspecto emocional sea analizado desde la 

perspectiva social y cognitiva, identificando las siguientes características en los 

alumnos con AA.CC: intensidad emocional y sensorial, independencia de creencias y 

opiniones, desarrollo moral y sentido de la justicia, sentido agudo de la crítica con 

respecto a sí mismos y los demás, sentido del humor, perfeccionismo, inquietud y 

ansiedad. 

La intensidad emocional demuestra una vida interior rica y compleja, repleta de 

emociones profundas, así como pasión por aprender, desarrollarse y mantener la 

motivación, y se manifiesta de diversas maneras como empatía, preocupación por 

sentimientos ajenos, sensibilidad y apego (Albes et al., 2013).  

Los alumnos con AA.CC desarrollan comúnmente desde temprana edad una 

moral y un sentido de la justicia inesperado para su edad cronológica, teniendo así 

opiniones y valores que tienden hacia valores universales, buscan el aspecto ético de 

las situaciones buscando diferenciar el bien y el mal. Este desarrollo temprano también 

se ve expresado en el sentido del humor, a través del cual los alumnos buscan el 

aspecto lúdico de las situaciones, esto puede malinterpretarse como llamadas de 

atención o protagonismo (Albes et al., 2013). 

Los alumnos con AA.CC frecuentemente presentan tendencias al 

perfeccionismo, dado a que suelen experimentar una necesidad de realizar bien las 

cosas, pudiendo convertir algo simple en algo complejo manteniendo un alto grado de 

27 



 
 

motivación intrínseca. Sin embargo, esta característica puede estar acompañada de 

miedo al fracaso y baja tolerancia a la frustración que puede presentarse a través de 

“tics” y actividad física (Albes et al., 2013). 

 Además de estas características, Calero, García y Gómez (2007), agregan otra: 

la autorregulación, ya que existe una tendencia al control interno de la conducta que 

permite modificarla según las expectativas y demandas del medio. Permitiendo así, un 

grado mayor de competencia en las tareas que realizan ligado a un rendimiento más 

alto. 

 Con respecto a la autorregulación, los alumnos con AA.CC, de acuerdo con 

Sword (2001), viven en una complejidad intelectual que va de la mano con una 

profundidad emocional. Así como los pensamientos de los alumnos con AA.CC suelen 

ser más complejos y profundos que los de otros, también pueden ser así sus 

emociones: intensas y complejas.  

Dicha complejidad se puede ver a través de la amplia gama de emociones que 

los alumnos con AA.CC pueden llegar a experimentar en cualquier momento y la 

intensidad queda evidente en la manera en que se involucran en todo lo que hacen y 

resuelven los conflictos. Esta intensidad emocional de los alumnos no es un proceso en 

el cual ellos se sientan más o mejor que otras personas, sino que es la manera en que 

ellos experimentan e interactúan en el mundo.  

La intensidad emocional se puede expresar de distintas maneras (Sword, 2001) 

como la intensidad en sentimientos y la somatización de emociones (como estómago 

tenso, dolor de cabeza, náuseas), inhibición y timidez, memoria afectiva intensa, 

sentimiento de culpa, preocupación por la muerte, estado de ánimo depresivo, dificultad 

para adaptarse a nuevos entornos, así como sentimientos de inadecuación e 

inferioridad.  

Frecuentemente las personas que conviven con alumnos con AA.CC, parecen 

ignorar el hecho de que las emociones intensas son parte de su talento y de quienes 

son y se tiende a dar poca atención a esta intensidad emocional. Es común que la 

expresión de sentimientos intensos se vea como un signo de inestabilidad emocional y 

28 



 
 

vulnerabilidad más que un aspecto positivo de personalidad e interacción. (Sword, 

2001). 

Culturalmente, la visión occidental tradicional tiende a catalogar las emociones y 

el intelecto como entidades separadas y contradictorias; sin embargo, existe una 

relación directa entre las emociones y el intelecto, que tiene un efecto profundo en los 

alumnos con AA.CC. Esta intensidad emocional es lo que da a los alumnos la alegría 

en la vida, la pasión que tienen por el aprendizaje, el impulso por expresarse en sus 

áreas de talento y la motivación por lograr sus metas (Sword, 2001). 

 

Características sociales  

Partiendo de lo previamente analizado con respecto a lo propuesto por Albes et 

al. (2013), el aspecto emocional debe ser analizado desde la perspectiva cognitiva y 

social, por lo tanto, a continuación se hablará de las características sociales.  

Castelló (1995), menciona que las variables sociales son un elemento 

modulador de las capacidades cognitivas ya que favorecen u obstaculizan el desarrollo 

de la persona y la cristalización de su potencial en conductas observables. 

Los estereotipos, de acuerdo con Fonseca (2015), son comunes cuando se trata 

de alumnos con AA.CC. Es común pensar que la educación de un alumno con AA.CC 

se vuelve un proceso más fácil, debido a su alta curiosidad y capacidad de cognición. 

Asimismo, se llega a pensar que estos alumnos no pasan por el mismo tipo de 

problemas que los alumnos “regulares”, como por ejemplo, pobre rendimiento escolar, 

“bullying” o mala conducta.  

Al igual que los alumnos regulares, Fonseca (2015), explica que los alumnos con 

AA.CC enfrentan retos escolares, dificultades con sus compañeros de clase y 

problemas en su desarrollo emocional y contrario a lo que se puede llegar a pensar, los 

alumnos con AA.CC enfrentan estos retos de manera más intensa.  

Zeidner y Matthews (2017), explican que los alumnos con AA.CC viven su día a 

día con una amplia gama de emociones positivas y negativas de intensidad variable, 

tanto en la escuela como en su vida personal; estas pueden llegar a comprometer sus 
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aptitudes y habilidades emocionales. Los alumnos con AA.CC se sienten orgullosos de 

cumplir con éxito una tarea desafiante, muestran interés cuando estudian nuevos 

contenidos escolares y disfrutan de actividades sociales significativas.  

Sin embargo, pueden también experimentar ansiedad al enfrentar un problema 

difícil en alguna asignatura o en su vida personal, envidia al considerar éxitos ajenos, 

enojo cuando sus compañeros y/o maestros los tratan de manera injusta, y culpabilidad 

o vergüenza al sentir que pueden dañar intencionalmente a otros o no vivir con la 

expectativa que los demás tienen de ellos. Tomando en cuenta la gran cantidad de 

emociones que experimentan los alumnos, las competencias emocionales de la 

comprensión y el control de las emociones son fundamentales para su éxito (Zeidner y 

Matthews, 2017). 

Al analizar y examinar los objetivos que tienen los programas para los alumnos 

con AA.CC se observa que el desarrollo de habilidades cognitivas es el aspecto que 

recibe mayor importancia y tiene mayor énfasis. También se encuentran objetivos 

relacionados a la dimensión socioemocional, por ejemplo, favorecer el ajuste personal y 

emocional de los alumnos, promover su desarrollo social y fortalecer el autoconcepto 

positivo (Alencar, 2007).  

Sin embargo, el enfoque principal de las propuestas educativas se ha orientado 

y centrado en el área cognitiva. Una atención significativamente menor ha sido dirigida 

al desarrollo afectivo, como sentimientos, valores, motivación, actitudes y autoconcepto 

(Alencar, 2007).  

Según Alencar (2007) existen ciertas discrepancias en los resultados de algunas 

investigaciones con respecto al aspecto socioemocional de los alumnos con AA.CC. Es 

evidente que existe una controversia que cuestiona si verdaderamente los niños y 

jóvenes con AA.CC tienen mayor predisposición para presentar problemas sociales y 

emocionales con respecto a alumnos promedio.  

En su análisis respecto al tema, Webb (1993), indicó que hay autores que tienen 

la firme idea de que los alumnos con AA.CC presentan una predisposición a 
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dificultades socioemocionales, mientras que otros indican todo lo contrario, enfatizando 

la inexistencia de evidencia de mayor grado de dificultades socioemocionales.  

En un estudio realizado por Reis y Renzulli (2004), se encontró que de modo 

general, los alumnos con AA.CC tienen la misma capacidad de adaptación que los 

niños regulares. Sin embargo, muchos de los alumnos pueden enfrentar situaciones de 

riesgo para su desarrollo socioemocional, especialmente cuando no están inmersos en 

ambientes educativos que tomen en cuenta su ritmo de aprendizaje y su nivel de 

desarrollo intelectual. 

Por otra parte, en un estudio realizado por Lehman y Erdwins (2004), con una 

muestra de 16 alumnos con AA.CC, se señaló que los alumnos con AA.CC presentaron 

habilidades sociales que los ayudaban en sus relaciones interpersonales, sentimientos 

más positivos con respecto a ellos mismos, además de mayor madurez en sus 

interacciones con sus iguales.  

 

Disincronía 

 Una característica destacable en los alumnos con AA.CC es la asincronía o 

disincronía, que se refiere a un desarrollo heterogéneo en las áreas social, cognitiva, 

psicomotora y afectiva. Como consecuencia, los alumnos con AA.CC pueden sentirse 

diferentes a los demás, generando así dificultades en su identificación con los pares 

(Silverman, 1991).  

Terrassier (1994) fue quien describió este concepto por primera vez identificando 

dos tipos de disincronía, la externa (o social) y la interna. La primera se divide en tres 

partes: disincronía niño-escuela, disincronía niño-padres y disincronía con sus 

compañeros. La primera se produce cuando el desarrollo mental del niño es superior al 

del resto de la clase por lo que se ve obligado a seguir un ritmo de estudios inferior en 

comparación del potencial que tiene a raíz de sus capacidades. Siendo causa de una 

rápida frustración y problemas de conducta e incluso, si el clima escolar no va acorde a 

sus necesidades, se puede presentar el fracaso escolar (Terrassier, 1994). 
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En cambio, la disincronía niño-padres se produce cuando los padres no 

estimulan adecuadamente el talento o superdotación del hijo. Por último, la disincronía 

con sus compañeros puede darse a raíz de que los alumnos con AA.CC no encuentren 

entre sus compañeros de la misma edad los mismos intereses o necesidades. Siendo 

este el motivo por el que suelen comenzar pláticas con adultos, ya que los encuentran 

más estimulantes en cuestiones intelectuales y están más acordes con sus intereses 

(Terrassier, 1994). 

La disincronía interna, por otra parte, se divide también en tres partes: 

disincronía entre inteligencia y psicomotricidad, disincronía entre los distintos sectores 

del desarrollo intelectual y disincronía entre la capacidad intelectual y la afectividad 

(Terrassier, 1994).  

En la disincronía entre inteligencia y psicomotricidad se habla sobre cómo los 

alumnos con AA.CC tienen una gran agilidad mental, sin embargo, en el plano 

psicomotor no poseen la misma precocidad que en el plano intelectual e inclusive hay 

niños que tienen dificultad en el área de la escritura, pues la mano es incapaz de seguir 

el ritmo del pensamiento (Terrassier, 1994). 

Los alumnos con AA.CC también pueden desarrollar disincronía entre distintos 

sectores del desarrollo intelectual, estos alumnos tienen la capacidad de razonar más 

de lo que pueden expresar en palabras, pues desarrollan antes la capacidad de 

razonamiento que la del lenguaje. Y un entorno escolar no apropiado a un niño con 

AA.CC, puede desarrollar este tipo de disincronía interna en él (Terrassier, 1994). 

Por último, está la disincronía entre la capacidad intelectual-afectividad, a través 

de la cual se establece que existe un desfase entre el desarrollo intelectual y el nivel 

afectivo del niño con AA.CC pues son incapaces de comprender sus propias 

emociones, ya que su inteligencia le permite acceso a distintas fuentes de información 

que generan cierto tipo de ansiedad debido a la inmadurez emocional del niño 

(Terrassier, 1994). 

Por consiguiente, los alumnos con AA.CC presentan características 

heterogéneas que configuran sus perfiles. Dichas características son tan diversas que 
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los autores no llegan a un consenso al respecto, sin embargo, existen tendencias o 

rasgos similares. Dichos rasgos predominantes como los sociales, emocionales y/o 

cognitivos, permiten el desarrollo de una propuesta que favorezca la intervención a los 

aspectos más generales de los alumnos con AA.CC. 

 

Necesidades de los alumnos 

Como se revisó en el apartado anterior, los alumnos con AA.CC presentan una 

variedad de necesidades que parten de las características que los definen. La 

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) 

(2013), menciona qué es lo que sucede con las necesidades que pueden presentar 

según su momento evolutivo, contexto familiar y social, entre otros. Dentro de estas 

necesidades se encuentran las cognitivas, educativas, emocionales y sociales, por lo 

que para llegar a un equilibrio se deben tratar de manera simultánea.  

La CEAPA (2013) menciona las necesidades que se presentan en la vida de los 

niños con AA.CC, las cuales son: entorno afectivo de seguridad, poderse conocer a sí 

mismos, un ambiente social de respeto y comprensión, y un entorno enriquecedor, 

dinámico y flexible, las cuales serán descritas a continuación. 

La primera necesidad es un entorno afectivo de seguridad, el cual se refiere a la 

necesidad de tener un lugar donde son aceptados con errores y aciertos, sin presiones 

externas que los obligue a triunfar en todas las áreas académicas. Los alumnos 

necesitan el afecto de sus padres, contacto físico y el ser valorados por quienes son, 

aceptados, escuchados y respetados, sin tener que ocultar sus capacidades por miedo 

al rechazo. La segunda necesidad corresponde al autoconocimiento, este se puede dar 

con ayuda de un adulto que les oriente para conocer sus fortalezas y dificultades, de 

manera que construyan una imagen positiva de sí mismos (CEAPA, 2013). 

La siguiente necesidad es un ambiente social de respeto y comprensión, el cual 

da la posibilidad de que los niños puedan crear vínculos de amistad y pertenencia que 

les ayude a desarrollarse social y emocionalmente, conviviendo con niños de distintos 

grupos sociales en los que aprendan a respetar y valorar diferencias, convirtiéndolos en 
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personas empáticas que logren adaptarse a las normas sociales y tener inteligencia 

emocional (CEAPA, 2013). 

Por último, la CEAPA (2013), menciona que los alumnos con AA.CC necesitan 

de un entorno enriquecedor, estimulante, dinámico y flexible, tanto en la familia como 

en el centro educativo, estos alumnos deben aprender de forma autónoma, 

participando activamente y profundizando en sus intereses. Para esto, necesitan 

estímulos constantes y diferentes en las que se potencie su imaginación y curiosidad. 

Es decir, proporcionarles una enseñanza multidisciplinar que responda a sus 

necesidades y que ofrezca un entorno dinámico, flexible y participativo que estimule el 

potencial en vez de limitarlo, permitiéndoles desarrollarse en todas las áreas. 

Es importante que los centros educativos proporcionen una respuesta educativa 

adecuada a las necesidades de los alumnos, ya que de lo contrario se podrían 

encontrar situaciones de falta de motivación, frustración, problemas de conducta, entre 

otras, ocasionando problemas en la escuela e incluso, en ciertas ocasiones, el fracaso 

escolar (CEAPA, 2013). 

 

La familia como agente del desarrollo 

La familia es el primer agente socializador de los niños, por lo tanto, el grado de 

implicación de ésta en el desarrollo de los niños es sumamente significativo (Higueras y 

Fernández, 2016). La familia tiene un gran valor en el desarrollo de la personalidad y la 

adaptación al mundo social de los niños (Bazán y Button,2013).  

Durán (2006), afirma que el potencial de un niño no puede ser comprendido lejos 

de su ecosistema: la familia, la escuela y su comunidad, siendo la familia el primer 

sistema educativo en que el niño tiene sus primeros aprendizajes. La familia es 

importante en el desarrollo de los niños, dado a que contribuye en el aprendizaje de los 

mismos, puesto que la educación no puede solamente limitarse al ámbito escolar, se 

necesita la participación de los padres en la educación de sus hijos (Gómez y Valadez, 

2010).  
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La familia juega un papel trascendental en el desarrollo infantil, tomando 

especial relevancia en el caso de niños con AA.CC, ya que la familia tiene una alta 

influencia en el desarrollo de aspectos como el talento, habilidades, logros, 

pensamientos, valores, lenguaje y afecto (Castellanos, Bazán, Ferrari y Hernández, 

2015).  

Diversos autores concuerdan con esta afirmación, mencionando que la familia 

es uno de los componentes más críticos en el desarrollo del talento, habilidades y 

logros de las personas con AA.CC, al igual que señalan que la familia, la escuela y las 

condiciones sociales son un apoyo sumamente importante para los niños con AA.CC, 

pues resultan imprescindibles para el desarrollo de sus habilidades (Borges, Hernández 

y Rodríguez, 2006; Castellanos, Bazán, Ferrari y Hernández, 2015; Olszewski, Lee y 

Thomson, 2014). 

 

Características de las familias 

A lo largo de los años, se han realizado diversas investigaciones sobre las 

características de las familias con hijos de AA.CC, y se han encontrado aspectos muy 

similares. 

Uno de los primeros estudios fue realizado por Terman (1925, citado en López, 

2003), quien encontró que las familias de estos alumnos eran en su mayoría 

pertenecientes a un nivel socioeconómico alto, estos padres valoraban la educación, el 

éxito en los negocios y el trabajo duro y de cierta manera comunicaban esto a su hijos. 

Robinson (1998) en su estudio concluyó que los rasgos más característicos de 

estas familias son la implicación parental en la educación, el establecimiento de altas 

expectativas de logro y la promoción de la independencia y la autonomía personal. En 

cambio, Snowden y Christian (1999), observaron en su estudio que las familias se 

caracterizan por potenciar su creatividad, ayudarles a asumir riesgos, compartir el 

control y por no hacer demandas inapropiadas.  

Del mismo modo, López (2003) menciona tres rasgos que aparecen en la 

mayoría de las familias con hijos con AA.CC. Los padres se sienten orgullosos de ellos, 

35 



 
 

sienten que ser padres de un hijo con AA.CC puede suponer un esfuerzo intensivo, y 

piensan que la educación de ellos puede ser muy costoso.  

En resumen, las familias de los alumnos con AA.CC demuestran un alto grado 

de implicación parental en la educación de sus hijos, así como altas expectativas de 

logro que son potenciadas a través de fomentar sus capacidades.  

 

Preocupaciones principales de las familias 

Las características antes mencionadas están presentes en los ámbitos familiares 

que encontraron la manera de convivir de manera armoniosa con el alto rendimiento de 

sus hijos, pero así como hay aspectos positivos, también hay negativos. Cuando al 

alumno con altas capacidades lo situamos en el ámbito familiar, también nos podemos 

encontrar con familias que no disponen de las herramientas o estrategias 

especializadas para saber qué hacer (Higueras y Fernández, 2016).  

En un estudio más reciente de Flores, Valadez, Borges y Betancourt (2018), se 

elaboró un instrumento para identificar las principales preocupaciones parentales en 

torno al área académica, el contexto social y dinámica familiar. En el estudio se 

encontró que en cuanto al área académica destacan principalmente el aburrimiento que 

les causa estar en la escuela y que el alumno no aprenda en base a sus capacidades, 

limitando su desarrollo. En cuanto al contexto social, los padres se preocupan por la 

habilidad de sus hijos para hacer amigos, y sobre todo, sobre su tendencia a estar con 

adultos. Por último, en el tercer bloque referente a la dinámica familiar, sobresale la 

preocupación por atender sus capacidades y la relación con sus hermanos.  

Corroborando lo propuesto, Gómez y Valadez (2010),  mencionan que es muy 

común encontrarse con la familia que niega que su hijo tenga AA.CC, o por el contrario, 

se generan altas expectativas, lo que causa en los hijos una gran presión emocional.  

Con base en lo anterior, Flores, Valadez, Borges y Betancourt (2018), 

mencionan que la falta de información en los padres dificulta la práctica adecuada de 

crianza, lo cual lleva a crear expectativas falsas en relación con lo que sus hijos son 
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capaces de hacer, y a pesar de estar consciente de ello, México cuenta con muy pocas 

alternativas para los padres de estos niños.  

Otro de los factores negativos que pueden afectar el desarrollo óptimo del niño 

con AA.CC es el estatus económico. Desde 1989 existen estudios que confirman la 

importancia del nivel económico. En un estudio realizado por Silverman y Kearney 

(1989) mencionan que es necesario un nivel económico medio alto o alto, mientras que 

Borstein y Bradley (2003), mencionan que no existe relación con la capacidad 

económica disponible para la educación, sino que más bien la relación está en la 

capacidad que tienen los padres para transformar sus recursos económicos en 

oportunidades de estimulación y de educación adecuada.  

Manzano y Arranz (2008), referente a esto, mencionan que el estatus 

socioeconómico bajo puede tener efectos negativos debido al estrés que causa la 

percepción de no poder disponer de recursos para la estimulación y la educación de los 

niños.  

Por el contrario, Borges, Hernández y Rodríguez (2006), realizaron un estudio 

cualitativo a 14 familias, en donde se medían los miedos educativos de las familias, con 

la hipótesis de que los factores económicos eran de los principales miedos. En los 

resultados de este estudio, se encontró que los padres no mencionan este factor, más 

bien, sus miedos se referían a la falta de personalización, que sus hijos no logren sus 

objetivos y el exceso o falta de asistencia y autonomía. Uno de los temores 

generalizados, era que los niños no pudieran alcanzar su mayor potencial.  

En conclusión, la familia y los padres en particular son el agente básico en el 

desarrollo de la personalidad del niño y en su proceso de socialización. En el seno 

familiar, se transmiten y asumen los valores, se maduran las relaciones humanas y se 

potencia el crecimiento y bienestar de sus miembros. Dichas familias en el contexto de 

la sociedad actual, junto con las innovaciones tecnológicas, las relaciones personales y 

la evolución en las dinámicas familiares, causan una exigencia cada vez mayor en la 

educación de los hijos debido a que esta educación debe llevar a cabo un plan que 
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cause que los niños crezcan de modo equilibrado, preparados para el mundo actual y 

el futuro.  

 

Proceso de evaluación y detección de las AA.CC 

En México, una de las formas de detección fue descrita dentro de la propuesta 

de intervención elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el 2006, en 

donde se realizó un proceso de evaluación y detección de las necesidades educativas 

especiales enfocado en las aptitudes sobresalientes de educación primaria.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos alumnos no son una población 

con características homogéneas, como se ha estado describiendo a lo largo del escrito, 

esta población manifiesta diferentes perfiles, y como menciona la Secretaría de 

Educación Pública (2006), estos perfiles son el resultado de una combinación de 

características tanto personales como sociales en la que hay alumnos con aptitudes 

intelectuales, creativas, socio afectivas, artísticas y psicomotrices.  

Debido a esto, el proceso de evaluación debe partir de bases comunes, sin 

embargo, también debe tomar en cuenta aquellas características específicas de cada 

uno de los alumnos. 

A partir de ahí se desprende la necesidad de contemplar la detección e 

identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos como un 

proceso de evaluación mixto y plural, que partiendo de bases comunes sea sensible a 

las características específicas de los diferentes tipos de aptitud sobresaliente y, sobre 

todo, a las diferencias inherentes a cada una de las personas (Secretaría de Educación 

Pública, 2006). 

Fueron propuestas por la Secretaría de Educación Pública (2006), tres fases 

generales para el proceso de detección e identificación de los alumnos con 

necesidades educativas especiales asociadas con aptitudes sobresalientes, las cuales 

son: fase de detección inicial o exploratoria, fase de evaluación psicopedagógica, y 

fase de detección permanente. 
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La primer fase de detección inicial (o exploratoria) tiene como propósito hacer 

una primera identificación dentro de un grupo regular, de aquellos alumnos que 

posiblemente presenten aptitudes sobresalientes. Esto es logrado a partir de la 

observación, actividades exploratorias, un formato para la nominación libre de las 

maestras y maestros de grupo regular, reflexión, inventario para la identificación de las 

aptitudes sobresalientes, y evidencias tangibles, con el fin de conocer habilidades, 

capacidades, intereses y dificultades.  

La segunda fase del proceso es la evaluación psicopedagógica, que tiene como 

objetivo determinar fortalezas y debilidades, precisar las capacidades y destrezas, 

identificar o corroborar la presencia de algunas aptitudes sobresalientes, identificar 

necesidades educativas especiales con el fin de obtener información, y saber las 

necesidades específicas que un alumno requiera. 

En esta segunda fase se utilizan técnicas formales e informales según el caso, 

dentro de las cuales pueden ser las pruebas de inteligencia, de creatividad, de 

socialización, o para valorar la afectividad del alumno. También se realiza la evaluación 

de la competencia curricular, el estilo de aprendizaje, cuestionario para el alumno, 

entrevista con la familia, así como evaluación del contexto escolar, familiar y social con 

pruebas informales como guías de observación y entrevistas. 

En la última fase del proceso, la cual es la de seguimiento y detección 

permanente, se tiene como objetivo dar seguimiento y evaluación del proceso de la 

propuesta curricular adaptada con el fin de determinar si los apoyos ofrecidos han 

funcionado, si existen otro tipo de apoyos que no se habían identificado, quitar aquellos 

apoyos que no se necesiten y ver si el alumno debe continuar con el apoyo o no, y es a 

través del análisis del portafolio del alumno en donde se realiza este trabajo. Además, 

en esta fase se puede continuar evaluando las probabilidades de error en la 

identificación para aquellos estudiantes que no fueron detectados en un principio, ya 

que éstos podrían mostrar o desarrollar su potencial sobresaliente. 
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Educación flexible como alternativa 

Debido a lo investigado, se ha encontrado que los alumnos con AA.CC requieren 

de una alternativa educativa diferente que permita que alcancen su máximo potencial y 

puedan desarrollar sus talentos. Una de las estrategias que se pueden utilizar en la 

práctica diaria con alumnos de AA.CC es la flexibilización o el aprendizaje flexible 

(Ferrándiz, Rojo y Ferrando, 2008). 

El aprendizaje flexible ofrece múltiples oportunidades y retos, por lo que al 

implementarlo deben tomarse en cuenta sus cuatro componentes principales: 

tecnología, pedagogía, estrategias de implementación y el marco de trabajo de la 

institución educativa. La flexibilidad involucra opciones en los recursos de clase, en 

actividades de tipos de aprendizaje, medios tecnológicos para apoyar al aprendizaje, 

entre otras posibilidades (Collis y Moonen, 2002).  

El aprendizaje flexible, de acuerdo con Ferrándiz, Rojo, y Ferrando (2008), 

ofrece al alumno con AA.CC la posibilidad de seleccionar un programa para trabajar de 

forma desafiante e interesante. Los alumnos con AA.CC tienen la oportunidad de 

trabajar a su propio ritmo, progresan a lo largo de la educación primaria, secundaria, e 

incluso más allá. 

Collis y Moonen (2002), explican que el aprendizaje flexible se aleja del contexto 

tradicional en donde las decisiones claves sobre el aprendizaje se toman previamente 

por el profesor o la institución educativa, y se dirige hacia un escenario en donde el 

alumno es quien tiene una serie de opciones a escoger con respecto a su aprendizaje, 

tomando en cuenta los cuatro componentes mencionados anteriormente. 

Dentro de cada dimensión de flexibilidad, Collis y Moonen (2002) explican que 

se encuentran muchas opciones: en ocasiones es posible que se requiera que los 

estudiantes asistan a sesiones en un lugar distinto en días específicos o participen vía 

medios tecnológicos a cierta hora. Este tipo de requisitos inciden en la libertad del 

alumno para elegir dónde y qué aprende. 

Cuando una institución tradicional desea aplicar el aprendizaje flexible, debe 

tomar decisiones explícitas sobre las dimensiones de la flexibilidad en las que se 
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centrará y el rango de opciones que será posible ofrecer dentro de estas dimensiones 

(Collis y Moonen, 2002).  

Las dimensiones que frecuentemente son elegidas por las instituciones 

tradicionales incluyen la flexibilidad del lugar donde el alumno puede llevar a cabo las 

actividades, flexibilidad en el programa (a partir de las necesidades e intereses), 

flexibilidad en los tipos de interacción en el grupo (la realización de las actividades de 

manera grupal o individual), flexibilidad en las formas de comunicación dentro del curso 

y flexibilidad en los materiales de estudio (permitiendo agregar materiales 

complementarios) (Collis, 1998). 

Entre las ventajas de la flexibilización del aprendizaje de los alumnos con 

AA.CC, Ferrándiz, Rojo y Ferrando (2008), destacan las siguientes: buen ajuste al nivel 

cognitivo del alumno, mayores oportunidades para explorar e investigar cuestiones 

académicas de futuras profesiones o carreras, mayor productividad y rendimiento, 

mayor tiempo para favorecer la interacción cognitiva entre los compañeros, evitando la 

monotonía y favoreciendo la motivación, el desarrollo de hábitos apropiados de trabajo 

y rechazo de hábitos pobres de estudio. 

Es una solución adecuada para los alumnos de AA.CC con bajos rendimientos, y 

evitación de conflictos que puedan suscitarse entre los superdotados y sus compañeros 

por no compartir intereses o habilidades académicas. 

Sin embargo, las mismas autoras añaden que la flexibilización del aprendizaje, 

cuando implica que al alumno se le adelante algunos años escolares, también tiene 

desventajas referidas a: logros académicos, la flexibilización exige un alto grado de 

competencia y preparación, de lo contrario puede producir mayores fallos académicos 

por no poder alcanzar los logros académicos exigidos debido a la presión académica; 

problemas de ajuste social con los compañeros mayores, y reducción de oportunidades 

extraescolares. 

En síntesis, el aprendizaje flexible es una alternativa que funciona para los 

alumnos con AA.CC debido a que permite que progrese a su ritmo en tareas 

desafiantes, sin embargo, cuenta con desventajas relacionadas a la alta exigencia 
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necesaria, presión académica, problemas de ajuste social y reducción de 

oportunidades extraescolares. 

 

Propuestas de intervención aplicadas en México  

En México, se han realizado diferentes proyectos y propuestas con el fin de 

proporcionar la ayuda necesaria a la población de niños con altas capacidades dentro 

del país, por lo cual, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el 2006 un 

libro sobre un proyecto de una propuesta de intervención llamada: ‘’Atención educativa 

a alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes’’ enfocado a alumnos de educación 

básica (primaria).  

Dicho documento está dirigido tanto a maestros de educación regular como a 

maestros de educación especial, pues este pretende ser una herramienta que se pueda 

utilizar fácilmente para el proceso de intervención educativa asociada con alumnos de 

altas capacidades.  

El propósito de dicho proyecto de investigación fue diseñar, implementar y 

evaluar una propuesta de intervención educativa que contemplara las características de 

los niños, las niñas y los jóvenes con aptitudes sobresalientes, así como las del 

contexto escolar para favorecer el desarrollo integral de los alumnos (SEP, 2006). 

Para el proyecto de investigación, fueron realizadas las fases de diagnóstico, 

diseño de la propuesta de intervención educativa y, por último, la implementación y 

evaluación. Dentro de la primera fase, que fue realizada durante el ciclo escolar 

2003-2004, se tuvo como propósito elaborar un diagnóstico con el fin de conocer la 

situación (a nivel nacional) en relación con la atención educativa de los alumnos con 

altas capacidades. Se visitaron 12 entidades del país para realizar una reunión con un 

representante de cada población que tuviera experiencia en atención en educación 

especial, a partir de las reuniones, fue elaborado un informe con los resultados del 

diagnóstico (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

La segunda fase, la cual involucró el diseño de la propuesta de intervención 

educativa, fue realizada durante los ciclos escolares 2004–2005 y 2005–2006. Junto 
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con el informe del diagnóstico se inició la construcción de la propuesta de intervención, 

la cual se realizó desde el 2003 hasta el 2005, a través del trabajo de la Subcomisión 

de Educación del Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con 

Discapacidad. Junto con distintas instituciones, se realizaron diversas reuniones de 

trabajo con los responsables del proyecto, donde se trataron temas como la 

conceptualización, el proceso de detección inicial o exploratoria, la evaluación y 

seguimiento, y la propuesta de intervención pedagógica de los alumnos con aptitudes 

sobresalientes (Secretaría de Educación Pública, 2006). 

La tercera fase, la cual se realizó durante los ciclos escolares 2004-2005 y 

2005-2006, se implementó en las 12 entidades del país la propuesta de intervención 

educativa en un total de 60 escuelas de educación primaria para alumnos con aptitudes 

sobresalientes. Dentro de ésta se encontraban los apartados de detección inicial o 

exploratoria, evaluación psicopedagógica, intervención pedagógica, y la actualización 

sobre la atención de los alumnos con aptitudes sobresalientes. A partir de la 

información recabada por las evaluaciones del personal docente, se pudo contribuir a la 

construcción de la propuesta de intervención educativa (SEP, 2006). 

La propuesta educativa de la SEP (2006), se basa en el enfoque sociocultural en 

el que se tomaron en cuenta los principales elementos de distintos enfoques 

investigados, además de tomar en cuenta a la persona y su entorno social.  

Las características que forman esta propuesta son cuatro, la primera de ellas es 

la promoción del trabajo educativo diversificado. Es decir, la estructura de la propuesta 

de intervención educativa permite que los maestros puedan adquirir experiencias para 

atender a la diversidad de los alumnos y que se puedan hacer ajustes durante el 

proceso de atención educativa. Además, se fomenta el uso de recursos tanto técnicos 

como humanos que se disponen y que así mismo aseguren el desarrollo de las 

aptitudes de los alumnos. 

La siguiente característica es que es una propuesta que promueve la integración 

educativa de los alumnos que presentan aptitudes sobresalientes en las escuelas y 

aulas de educación regular. Esto beneficia tanto al alumno de aptitudes sobresalientes 
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como al resto del grupo, incluyendo maestros y familias, promoviendo así la 

convivencia, comunicación y el respeto.  

La tercera característica es que es una propuesta común al curriculum de todos 

los alumnos, es decir, la propuesta permite que los alumnos desarrollen habilidades e 

intereses propios. Sin embargo, dicha atención no implica un diseño de un currículum 

diferente al propuesto en el Plan y Programas de Estudio para la Educación Primaria, 

sino que este se puede adecuar para cubrir las necesidades e intereses de los alumnos 

con aptitudes sobresalientes.  

Por último, la característica final radica en que es una propuesta flexible y 

abierta que puede ser adaptada según el contexto educativo, social y cultural del país, 

realizando las modificaciones en relación a la planeación, metodología y la evaluación.  

Por esta razón, la propuesta se enfoca en el enriquecimiento de tres espacios, el 

aula, la escuela y la comunidad, en donde se favorece tanto el desarrollo integral del 

niño con aptitudes sobresalientes como el del resto de los alumnos. 

En el 2010, en Chilpancingo, Guerrero, se llevó a cabo un taller acerca de la 

propuesta de intervención mencionada previamente, en la cual se trabajó sobre dicha 

propuesta el proceso de detección y atención, los mitos y realidades, el enriquecimiento 

escolar, la importancia del trabajo de los padres de familia, entre otros. En este taller 

participaron 35 personas, de los cuales había coordinadores de educación especial, 

equipo técnico pedagógico, así como dos asesoras que impartieron el taller y que 

pertenecen al Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa. 

Además de esta propuesta educativa elaborada, se han realizado otros 

proyectos y talleres de manera independiente que favorecen a la población de niños 

con altas capacidades, entre ellos, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, se 

realizó el proyecto CREAS (Círculo Regional de Alumnos(as) con Aptitudes 

Sobresalientes) en el 2010, organizado por la Secretaría de Educación de Nuevo León, 

a través de la Dirección de Educación Especial de la Subsecretaría de Educación 

Básica en vinculación con la organización de la sociedad civil para personas de altas 
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capacidades intelectuales denominada Mensa Internacional, representada en Nuevo 

León por Daniel Nader de León (Secretaría de Educación Pública, 2010). 

En dicho proyecto se desarrollaron distintas actividades tales como talleres de 

artes y ciencias, de robótica y deportivas. Hubo diversas participaciones tanto por el 

Presidente de la Asociación Astronómica del Planetario Alfa (SAPA), Pacheco Railey, 

como por el Representante en Nuevo León de la organización Mensa Internacional, 

Daniel Nader de León, quienes coordinaron distintas actividades dentro del proyecto. 

Además, el proyecto CREAS tenía como objetivo ser implementado en diferentes 

municipios del estado con el fin de beneficiar a aquellos alumnos con aptitudes 

sobresalientes en Nuevo León (Secretaría de Educación Pública, 2010). 

Asimismo, en la inauguración se realizó la primera reunión de la Red Nuevo 

León de familias con hijos(as) con aptitudes sobresalientes y/o talentos, que tenía 

como objetivo crear vínculos de apoyo en distintos temas de interés entre las familias y 

al mismo tiempo ofrecer acompañamiento entre pares que beneficiara a los niños y 

jóvenes con aptitudes sobresalientes del estado (SEP, 2010). 

Por consiguiente, en México, se han elaborado distintos proyectos y propuestas 

que proporcionan la ayuda necesaria a la población específica de alumnos con altas 

capacidades, con el fin de que existan distintas herramientas y/o propuestas flexibles 

que puedan ser adaptadas según las necesidades específicas asociadas a los alumnos 

con altas capacidades; además de crear conciencia y hacer énfasis a la importancia de 

estos alumnos para que obtengan la educación más óptima posible como el resto de 

los mexicanos. 

 

Diseño Curricular  

Para la elaboración de la propuesta curricular de preparatoria, se revisaron 

diferentes metodologías de diseño curricular, con el propósito de encontrar un método 

que resultara adecuado para implementarse con los alumnos con AA.CC, tomando en 

cuenta la posibilidad de implementar los elementos del aprendizaje flexible. 
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Definiciones del currículum 

De acuerdo con Casarini-Ratto (2012), la etimología de la palabra “currículum” 

se deriva del verbo en latín “curro”, que quiere decir “carrera”, aludiendo a una pista 

circular de atletismo. Según Aebli (1991, citado en Casarini-Ratto, 2012), la expresión 

“currículo” significa “que los alumnos se dirigen a su objetivo”. Casarini-Ratto (2012) 

explica que “currere” en latín, significa “caminar”; por lo tanto, se entiende que los 

currículos son los caminos del aprendizaje.  

Para definir qué es el currículum, se puede categorizar en tres formas: el 

currículum formal, el currículum real (o vivido), y el currículum oculto. El currículum 

formal es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus 

correspondientes finalidades y condiciones académico-administrativas. Equivale a los 

planes de estudios y programas que prescriben las finalidades, contenidos y acciones 

que es necesario llevar a cabo por parte del maestro y sus alumnos para desarrollar un 

currículum (Casarini-Ratto, 2012).  

En cuanto al currículum real (o vivido), es la puesta en práctica del currículum 

formal con las inevitables y necesarias modificaciones que requiere la contrastación y 

ajuste entre un plan curricular y la realidad del aula. En el currículum real influyen 

distintos factores socioculturales, económicos y políticos presentes tanto en la 

institución educativa, como en los maestros, alumnos y el aula en sí (Casarini-Ratto, 

2012).  

Por otro lado, el currículum oculto permite la interpretación de la tensión 

existente entre intenciones y realidad, es decir, entre el currículum formal y real. Según 

Arciniegas (1982, citado en Casarini, 2012) el currículum oculto es proveedor de 

enseñanzas encubiertas, latentes, no explícitas; que son brindadas por la escuela, ya 

que este es un microcosmos del sistema social de valores. 

En síntesis, el diseño curricular es el proyecto que determina los objetivos de la 

educación escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la 

cultura que la escuela trata de promover y propone un plan de acción adecuado para la 

consecución de estos objetivos (Casarini-Ratto, 1989 citado en Casarini-Ratto, 2012). 
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El currículum, por lo tanto, tiene dos funciones: la de hacer explícitas las intenciones 

del sistema educativa y la de servir como guía para orientar la práctica pedagógica 

(Casarini-Ratto, 2012). 

 

Criterios de diseño curricular 

Según el libro de “Aprendizajes Clave” elaborado por la Secretaría de Educación 

Pública (2016), los aprendizajes obtenidos por el currículo tradicional son deficientes 

debido a que sus prácticas no cumplen con las necesidades de formación de los 

estudiantes. El currículo tradicional es extenso y no profundiza lo suficiente en los 

temas, por lo tanto, los alumnos no desarrollan habilidades cognitivas superiores.  

En base a esta información, en el 2016, el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE), definió un conjunto de criterios que debe tener en cuenta un 

diseño curricular para ser publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las 

cuales tienen la función de ser categorías analíticas para el diseñador del currículo 

como para su evaluador. Dichos criterios fueron tomados en cuenta para nuestra 

propuesta curricular, los cuáles son los siguientes: Relevancia, Pertinencia, Equidad, 

Congruencia Interna, Congruencia Externa y Claridad.  

El primer criterio, Relevancia, consiste en la capacidad de atender los fines 

sociales de la educación. La relevancia se observa cuando lo que el currículo propone 

permite que los alumnos tengan oportunidad de continuar su trayectoria educativa y 

participar activamente en sociedad (Secretaría de Educación Pública, 2016).  

El segundo criterio, Pertinencia, se observa cuando los planteamientos 

curriculares atienden a las necesidades biopsicosociales de los sujetos (Secretaría de 

Educación Pública, 2016). Este criterio se puede observar en la manera en que estos 

aprendizajes atienden la dimensión integral de la formación de los niños y responden a 

las diferencias personales de los estudiantes.  

El tercer criterio, Equidad, es una cualidad que está directamente relacionada 

con las anteriores (Relevancia y Pertinencia) debido a que reconoce y atiende las 

diferencias de los contextos personales, escolares, sociales y culturales de los alumnos 
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e incorpora en su diseño la atención de todos, al igual que prevé las posibilidades 

reales de ser implementado (Secretaría de Educación Pública, 2016).  

El cuarto criterio, Congruencia Interna, habla de consistencia, congruencia y la 

relación de los planteamientos en el currículo, al igual que las formas de enseñanza y 

la evaluación guardan equilibrio con el enfoque pedagógico planteado para el diseño 

(Secretaría de Educación Pública, 2016).  

El quinto criterio, Congruencia Externa, habla de la consistencia de los 

fundamentos centrales del currículo a los planes o programas de estudio de los niveles 

de la educación obligatoria, tomando en cuenta que los perfiles de egreso sean 

consistentes con los fines educativos planteados para el nivel (Secretaría de Educación 

Pública, 2016). 

El sexto y último criterio es Claridad; se refiere a la consideración de las 

necesidades de los usuarios, se mide al observar que los planteamientos, así como sus 

elementos se expresan de manera coherente para la compresión de los mismos 

(Secretaria de Educación Pública, 2016).  

Para concluir, los criterios para los diseños curriculares son una herramienta que 

la Secretaría de Educación Pública (2016) ofrece con la finalidad de establecer 

lineamientos para la creación de diferentes tipos de diseños, independientemente de la 

metodología que busquen abarcar. Estos criterios fueron una base para la realización 

de la propuesta curricular. 
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Capítulo 3 

Método 

Los apartados anteriores han permitido profundizar la necesidad de crear una 

propuesta curricular de preparatoria flexible que permita que los alumnos con altas 

capacidades (AA.CC) obtengan la certificación académica por parte de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP).  

Aunado a esto, se definieron los alcances y limitaciones de la propuesta, los 

cuales fueron el resultado de la detección de la necesidad. De manera complementaria, 

se profundizó sobre el fenómeno de las Altas Capacidades (AA.CC), la educación 

flexible y qué abarca un diseño curricular.  

 Dentro de este apartado se encuentra la descripción de los aspectos 

metodológicos específicos realizados a lo largo del proyecto de evaluación final. El 

proceso comenzó con el acercamiento al cliente y concluye con la redacción de las 

consideraciones finales.  

 

Acercamiento con el cliente  

El primer acercamiento fue resultado de una conferencia impartida en la clase de 

Necesidades Educativas Especiales 2 por la licenciada Catalina Elizondo en la 

Universidad de Monterrey, donde Ana Figueroa, cofundadora de Yourney, asistió para 

hablar sobre su experiencia como madre de un niño con AA.CC. Debido a la 

experiencia que ella ha tenido dentro del sistema educativo escolarizado y la 

experiencia de tener un hijo con AA.CC, nace Yourney, un modelo alternativo de 

educación para alumnos con AA.CC.  

A partir de esa conferencia surgió el interés de trabajar con Yourney, por lo que 

se mandó un correo electrónico a la cofundadora esperando conseguir un acuerdo 

entre el equipo y la institución. Una semana después, Ana Figueroa personalmente 

contactó al equipo y se tuvo una reunión en donde se acordó la realización del proyecto 

en común. Asimismo, se explicó el funcionamiento de la institución para que el equipo 

identificara alguna necesidad que pudiera ayudar a resolver.  
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Delimitación de la necesidad 

Basado en lo visto en la reunión y después de interactuar en varias ocasiones 

con los alumnos inscritos en Yourney, se plantearon tres ideas de proyecto. La primera 

propuesta correspondía al desarrollo de una escuela para padres que los capacitara 

para saber impulsar el potencial de sus hijos. En cambio, la segunda propuesta 

correspondía a desarrollar un programa de inteligencia emocional para los alumnos de 

AA.CC, mientras que la tercera propuesta se basaba en el desarrollo de una propuesta 

curricular para los alumnos que pasarán a preparatoria dentro de la institución.  

En base a las tres ideas, se realizó una reunión con Ana Figueroa donde se le 

plantearon dichas ideas y fue entonces que se decidió que la tercera idea sería aquella 

con mayor viabilidad debido a que satisfacía la necesidad con mayor demanda de la 

institución, esta necesidad consistía en desarrollar el diseño del siguiente nivel 

educativo, el cual es preparatoria.  

 

Delimitación del problema 

La redacción del proyecto comenzó con una TED Talk impartida por Rose (2013) 

como motivación para contextualizar la introducción acerca de la educación alternativa 

y las AA.CC. Se utilizaron ejemplos vistos en el video para comparar la educación 

actual con aviones de la fuerza aérea, la analogía buscaba demostrar cómo la 

educación está diseñada para un tipo específico de alumno, sin tomar en cuenta a las 

características particulares de cada uno. 

Posteriormente, se redactó el objetivo, el cual es diseñar un currículo flexible de 

preparatoria para alumnos con altas capacidades tomando en cuenta sus talentos y 

necesidades individuales, proporcionando una educación integral enfocada a las 

características cognitivas, emocionales y sociales que presentan.  

Con base en el objetivo, se realizó una justificación y se establecieron alcances 

y limitaciones de la propuesta curricular. 

Conforme fue evolucionando el proyecto, se tomó en cuenta que a la propuesta 

curricular le hacía falta una descripción más completa de las habilidades que se 
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buscaban desarrollar al igual que los objetivos generales a los que se esperaba que los 

alumnos llegaran, así como los aprendizajes esperados para llegar a esos objetivos 

generales.  

Por lo tanto, nuestra propuesta fue tomando mayor estructura conforme el 

desarrollo de la misma avanzaba. Del mismo modo, esta sostenía una base teórica al 

apegarse a los perfiles de egreso de la Secretaría de Educación Pública y del 

Bachillerato Internacional (IB), lo cual hace de la propuesta una implementación más 

viable.  

 

Revisión de la literatura y estructuración del marco teórico 

A partir del análisis propuesto por Zabalza (2010), se realizó la delimitación de 

los factores relacionados a la educación de alumnos con AA.CC, las cuales fueron el 

alumno, la familia, la escuela y el contexto. Dichos factores determinaron los temas del 

marco teórico en donde se desarrolló una tabla que involucran los factores y los temas, 

así como los responsables de cada uno de dichos temas. 

Dentro del apartado “Alumno”, se incluyeron todos los temas que tuvieran 

relación con las capacidades y talentos de los alumnos con AA.CC. En cambio, en el 

apartado de la “Familia”, se profundizó con respecto al involucramiento parental en la 

educación de los hijos, las actitudes educativas y el impacto del estatus económico. Por 

otro lado, en el aparato “Escuela”, se incluyeron los modelos educativos adaptables a 

los alumnos con AA.CC. Por último, dentro del “Contexto”, se incluyeron modelos de 

educación flexible, al igual que aquellos que han sido implementados en México.  

Para recabar información se utilizaron diferentes buscadores como “Google” y 

“Ebscohost”, así como algunos libros en físico. La elección de las fuentes partió del 

objetivo de sustentar teóricamente la propuesta realizada.  

 

Propuesta curricular 

Se dividió en dos capítulos para mayor claridad del lector. En el capítulo 4 se 

encuentra la propuesta curricular elaborada a partir del análisis de los criterios 
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planteados por la SEP (2016). Partiendo de las características de los alumnos con 

AA.CC, se diseñaron tres bloques de materias en los que se repartió todo el currículum 

para los estudiantes, cada una de ellas tiene una serie de lineamientos que determinan 

su equivalencia, asimismo, se establecen los aprendizajes esperados dentro de cada 

materia.  

Con el propósito de sustentar las materias, así como darle un enfoque hacia las 

habilidades necesarias en un alumno de preparatoria, se eligieron 15 habilidades 

resultantes de la propuesta de Robinson y Aronica (2015) entre otros autores. Dichas 

habilidades se relacionaron con los aprendizajes esperados por la SEP para generar 

una congruencia entre los elementos que conforman la propuesta.  

En el capítulo 5 se describe detalladamente la secuencia del proceso: el 

perfilado, la evaluación psicopedagógica, el diseño, la implementación y, por último, la 

evaluación. Dentro de este capítulo se incluye el perfil del personal necesario para la 

implementación, así como la certificación.  

 

Conclusiones e implicaciones 

Dentro del último capítulo se analizó la relación entre lo planteado en el capítulo 

introductorio y lo logrado al finalizar el proyecto. Además, se incluyeron las ventajas 

que implicaría para una institución en caso de realizarse y los riesgos de apostar por un 

modelo como el planteado. Para finalizar, se incluye una sección con aprendizajes 

obtenidos durante la duración del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

52 



 
 

Capítulo 4 

Propuesta de desarrollo 

En el presente capítulo se muestra la propuesta curricular para el nivel de 

preparatoria para alumnos con altas capacidades (AA.CC). A lo largo del proyecto, se 

han descrito las diferentes características con las que cuenta dicha población, por lo 

que se diseñó una propuesta que pudiera atender sus necesidades manteniendo la 

flexibilidad en aspectos como la cronología de las clases y el ritmo con el que se ven 

los contenidos.  

La propuesta curricular tiene la posibilidad de adaptarse e implementarse en una 

preparatoria cliente que busque ofrecer una alternativa al modelo existente. Al igual que 

puede sostenerse por sí misma sin la necesidad de una preparatoria cliente, utilizando 

recursos en línea como distintas plataformas educativas, al igual que expertos en las 

materias a impartir. Dentro del capítulo cinco se incluye una explicación más detallada 

sobre el tema. 

En la Tabla 1 se explica, a grandes rasgos, la propuesta curricular. El primer 

elemento de la tabla son los objetivos generales, los cuales te permiten avanzar del 

perfil de ingreso al perfil de egreso. Consecutivamente se menciona el perfil de ingreso 

de los alumnos, seguido de eso se muestran los bloques que surgieron a partir de las 

características de la población. Dichos bloques se relacionaron con lo que se denomina 

como las Habilidades del Ser Humano Integral. 

Consecutivamente, se incluyen las áreas que conforman cada bloque con la 

cantidad de aprendizajes esperados dentro de cada una y, por último, se mencionan 

los proyectos integradores de cada bloque como un preámbulo al perfil de egreso.  
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Tabla 1. Tabla general de la propuesta curricular 

Objetivos Generales 

P 
E 
R 
F 
I 
L 
 

D 
E 
 
I 
N 
G 
R 
E 
S 
O 
 

Bloque de 
Crecimiento 
Cognitivo 

Habilidades del 
Ser Humano 

Integral 
Áreas 

Cantidad de 
Aprendizajes 
Esperados 

Evaluación 

P 
E 
R 
F 
I 
L 
 

D 
E 
 

E 
G 
R 
E 
S 
O 
 
 

Creatividad 
Curiosidad 
Flexibilidad 

Mental 
Pensamiento 

Crítico 

Matemáticas 33 
Proyectos 

Integradores 
de las áreas 
del bloque 
Cognitivo 

Literatura 10 

Escritura 16 

Ciencias Sociales 113 

Ciencias Naturales 133 

Bloque de 
Crecimiento 
Emocional 

Habilidades del 
Ser Humano 

Integral 
Áreas 

Cantidad de 
Aprendizajes 
Esperados 

Evaluación 

Comunicación 
Compasión 
Compostura 

Autofocalización 
Resiliencia 

Bienestar Físico 10 Proyectos 
Integradores 
de las áreas 
del bloque 
Emocional 

Bienestar Emocional 10 

Bienestar Mental 10 

Bloque de 
Crecimiento 

Social 

Habilidades del 
Ser Humano 

Integral 
Áreas 

Cantidad de 
Aprendizajes 
Esperados 

Evaluación 

Proactividad 
Ciudadanía 

Mentalidad de 
Crecimiento 
Entusiasmo 

Colaboración 

Contribución 3 
Proyectos 

Integradores 
de las áreas 
del bloque 

Social 

Servicio 3 

Orientación 
Vocacional 7 

Orientación 
Profesional 5 

 

Posteriormente, en el capítulo se describen los elementos mencionados de 

manera extensa buscando facilitar la comprensión por parte del lector. Asimismo, se 

decidió dividir la propuesta en dos capítulos con el mismo propósito. 

 

Propuesta curricular para alumnos con altas capacidades 

Al comienzo del desarrollo de la propuesta, no se contaba con ningún modelo 

curricular debido a la flexibilidad excesiva de la propuesta que se estaba buscando 
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desarrollar, por lo que ninguno de los modelos analizados se podía alinear. Sin 

embargo, conforme se fue adquiriendo retroalimentación, la propuesta adquirió 

estructura y se encontró un modelo que pudiera aplicarse.  

Dicho modelo fue el propuesto por Díaz-Barriga, Lule, Pacheco, Saad y 

Rojas-Drummond (2016), del cual a pesar de estar enfocado para el desarrollo de 

propuestas curriculares a nivel de educación superior, se adoptaron las cuatro etapas 

de las que se plantean en este modelo. Por ejemplo, de la primera etapa, que 

corresponde a la fundamentación de la carrera profesional, se identificaron las 

necesidades de la población (que corresponde a una metodología más flexible que 

posibilite el desarrollo del potencial cognitivo, físico o social, manteniendo un enfoque 

integral) (Díaz-Barriga, Lule, Pacheco, Saad y Rojas-Drummond, 2016). Dicha 

necesidad fue fundamentada a través de diversas investigaciones y varios autores, 

mencionados en el marco teórico. 

En cambio, de la segunda etapa que corresponde a la elaboración de un perfil 

profesional (Díaz-Barriga, Lule, Pacheco, Saad y Rojas-Drummond, 2016), en nuestra 

propuesta se fijaron las expectativas sobre los aprendizajes a cumplir por parte de los 

alumnos y las habilidades que se consideran como deseables para los egresados de la 

propuesta curricular. 

De la tercera etapa correspondiente a la organización y estructuración curricular, 

se crearon bloques correspondientes a las características de los alumnos, a partir de lo 

cual se generaron las áreas donde se establecieron los aprendizajes esperados que 

permitieran el logro de los objetivos planteados para el currículo general (Díaz-Barriga, 

Lule, Pacheco, Saad y Rojas-Drummond, 2016).  

Por último, de la etapa final referida a la evaluación del currículo, se planteó que 

cada seis meses se hará una revisión de la propuesta para realizar los cambios 

pertinentes de manera que se logren los objetivos generales planteados (Díaz-Barriga, 

Lule, Pacheco, Saad y Rojas-Drummond, 2016). 

La modalidad de la propuesta curricular es una alternativa a las propuestas 

tradicionales dado que el alumno avanza a medida que cumple con los objetivos 
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generales de la preparatoria. Por lo tanto, la propuesta no tiene una duración específica 

ya que el alumno avanza a su propio ritmo. 

 

Perfil de Egreso 

Un alumno de preparatoria egresado de nuestra propuesta curricular cuenta con 

15 habilidades divididas en las 3 grandes bloques que integran el plan de estudios: 

crecimiento cognitivo, crecimiento emocional y crecimiento social.  

En cuanto al bloque de crecimiento cognitivo, el alumno es creativo, curioso, así 

como cuenta con un pensamiento crítico flexible que le permite la adquisición de 

habilidades como el manejo del tiempo. 

Con respecto al bloque de crecimiento emocional, el alumno es capaz de 

comunicarse eficazmente, es compasivo, y tiene una alta conciencia de sí mismo que 

se ve reflejada en su capacidad de resiliencia e inteligencia emocional. 

Por último, siguiendo las habilidades dentro del bloque de crecimiento social, el 

alumno egresado de la propuesta es colaborativo, entusiasta y cuenta con una 

mentalidad del crecimiento que le facilita su involucramiento en los problemas de su 

comunidad. En la Tabla 2 se puede ver la relación entre los bloques y las habilidades 

que lo conforman.  

 

Tabla 2. Habilidades dentro de cada bloque 

Bloque de crecimiento 
cognitivo 

Bloque de crecimiento 
emocional 

Bloque de crecimiento 
social 

Creatividad Comunicación Proactividad 

Curiosidad Compasión Involucramiento en la 
comunidad 

Flexibilidad mental Resiliencia Entusiasmo 

Pensamiento crítico Compostura Colaborativo 

 Autofocalización Mentalidad de crecimiento 
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De la misma manera en la que el alumno desarrolla habilidades del ser humano 

integral, también un alumno egresado de nuestra propuesta curricular cumple con 64 

objetivos académicos, que se presentarán a continuación.  

 

Objetivos Generales 

La propuesta curricular corresponde a un total de 64 objetivos generales, los 

cuales resultaron del análisis de los objetivos planteados por la Secretaría de 

Educación Pública (2016) y CASEL (2019). 

Los 64 objetivos corresponden a los tres bloques de crecimiento antes descritos, 

los cuales se alinean con las habilidades del ser humano integral, al igual que con las 

áreas dentro de cada bloque. 

Los objetivos generales son correspondientes al desempeño académico de los 

tres bloques de crecimiento, de los cuales los primeros 22 objetivos corresponden al 

bloque de crecimiento cognitivo, mientras que los objetivos del número 23 al 42 

corresponden al bloque de crecimiento emocional y, por último, del número 43 al 64 se 

enfocan al bloque de crecimiento social. Estos objetivos se presentan a continuación:  

1. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos 

matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 

2. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural 

para determinar o estimar su comportamiento. 

3. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente, las 

magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 

4. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos 

y científicos. 

5. Relaciona las aportaciones de la ciencia al desarrollo de la humanidad. 

6. Explica el comportamiento e interacción en los sistemas químicos, biológicos, 

físicos y ecológicos. 

7. Determina la influencia de los factores geográficos en la distribución de las 

poblaciones. 
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8. Identifica y evalúa críticamente creencias, acciones, valores y normas. 

9. Genera una opinión razonada y razonable a partir de la elaboración de textos. 

10.Formula y resuelve problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques. 

11.Argumenta la solución obtenida de un problema con métodos numéricos, 

gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y 

uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

12.Utiliza escalas y magnitudes para registrar y sistematizar información en la 

ciencia. 

13.Comprende y analiza el origen y la relevancia del conocimiento científico. 

14.Entiende la relevancia de los fenómenos sociales contemporáneos. 

15.Comprende y analiza los problemas sociales de hoy. 

16.Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 

procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la 

comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

17.Expresa experimentalmente el pensamiento matemático. 

18.Relaciona los servicios ambientales, el impacto que genera la actividad humana 

y mecanismos para la conservación de los ecosistemas. 

19.Elige un enfoque determinista o aleatorio para el estudio de un proceso o 

fenómeno, y argumenta su pertinencia. 

20.Distingue la estructura y organización de los componentes naturales del Planeta. 

21.Explica la estructura y organización de los componentes naturales del Planeta. 

22.Reconoce el espacio geográfico y su influencia en las sociedades y en su 

entorno. 

23. Identifica sus emociones en sus diferentes grados de intensidad.  

24. Identifica cuando está agitado o en calma, y cuando está distraído o enfocado, y 

practica estrategias para calmar y enfocar la mente. La duración de las prácticas 

de atención es de 5 a 7 minutos. 

25. Identifica, de manera objetiva, las condiciones de una situación que provocan 

una emoción aflictiva para prevenirla y conservar un estado de bienestar. 
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26.Analiza y evalúa el proceso para llevar a cabo una tarea y las emociones 

asociadas a la misma. 

27.Reconoce la complejidad y discordancia emocional ante diversas situaciones de 

la vida. 

28.Analiza la influencia que los comentarios de otros y los medios de comunicación 

provocan en la imagen de sí mismo, en sus deseos y valores.  

29.Controla sus impulsos en distintas situaciones.  

30.Maneja el estrés para poder cumplir sus metas personales y académicas.  

31.Utiliza la reflexión y el lenguaje interno como estrategia para la regulación de las 

emociones.  

32.Expresa las emociones aflictivas con respeto y tranquilidad, dejando claro cuál 

fue la situación que las detonó. 

33.Establece y mantiene relaciones sanas y gratificantes, con diversas personas y 

grupos.  

34.Expresa motivaciones, necesidades, deseos, emociones y pensamientos 

característicos de esta etapa de la vida e identifica sus causas y efectos. 

35.Valora la importancia de expresar las emociones de forma auténtica, sin 

exagerar o valerse de estas para conseguir algo. 

36.Escucha con atención a las personas y argumenta distintos puntos de vista, 

tanto en acuerdo como en desacuerdo. 

37.Practica la escucha activa para entender los argumentos y puntos de vista de un 

interlocutor durante el diálogo y en la generación de proyectos.  

38.Analiza las situaciones desde la perspectiva de otra persona antes de llevar a 

cabo una acción.  

39.Demuestra respeto hacia los otros.  

40.Ofrece su ayuda a los compañeros que la necesitan para sacar adelante un 

proyecto común.  

41.Promueve acciones y actitudes de inclusión y respeto, dentro y fuera de la 

escuela. 

59 



 
 

42.  Aprecia y se alegra por las cualidades y logros de otros, y retribuye la bondad 

de los demás con acciones y expresiones de gratitud. 

43. Interviene de manera activa en su comunidad.  

44.Trabaja de manera colaborativa y activa en los trabajos en equipo. 

45.Realiza las tareas que le corresponden en un trabajo colaborativo en distintos 

ámbitos, y las cumple en el tiempo y forma establecidos. 

46.Muestra una actitud de cooperación, reconocimiento y respeto hacia las 

personas que lo rodean. 

47.Reconoce su capacidad para afrontar dificultades basada en la confianza en sí 

mismo y en los recursos de su comunidad. 

48.Valora los logros que ha obtenido, el esfuerzo y paciencia que requirieron, y se 

muestra dispuesto a afrontar nuevos retos con una visión de largo plazo. 

49.Muestra una actitud emprendedora, creativa, flexible y responsable. 

50.Realiza sus actividades en tiempo y forma, utilizando la menor cantidad de 

recursos. 

51.Busca y propone diferentes alternativas para la solución de problemas. 

52.Decide y pone en práctica principios que guían su actuar. 

53.Reconoce los aprendizajes previos y su capacidad de reflexión crítica como 

fortalezas que determinan su sentido de agencia. 

54.Reconoce sus fortalezas al igual que sus áreas de oportunidad y se desenvuelve 

en base a ellas.  

55.Establece metas a corto y largo plazo para lograr sus objetivos personales. 

56.  Aprecia las cualidades y oportunidades que tiene para aprender, cambiar, 

crecer y mejorar. 

57.Compara las consecuencias de asumir posturas cerradas frente a posturas de 

diálogo durante situaciones de desacuerdo o conflicto, al igual que valora las 

oportunidades de conocer las ideas de otros aun cuando no está de acuerdo.  

58.Reflexiona de manera crítica en torno a las influencias o presiones externas que 

afectan su bienestar. 
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59.Respeta y valora la diversidad, incluyendo a aquellos que vienen de distintos 

ambientes y culturas a él.  

60.Muestra una responsabilidad étnica, tomando en cuenta los estándares sociales 

y étnicos para tomar decisiones.  

61.Comprende las razones de la desigualdad y propone acciones comunes para el 

bienestar de otros y de sí mismo. 

62.Comprende y explica las libertades de las personas: libertad de expresión, de 

conciencia, de pensamiento, de culto, de identidad sexual y de libre desarrollo 

de la personalidad. 

63.Analiza la situación y el contexto de personas, o grupos de personas, que han 

sido excluidos sistemáticamente, y compara las acciones y actitudes dirigidas a 

excluir y las dirigidas a incluir. 

64.Promueve y colabora en acciones de cuidado hacia los animales y el 

medioambiente, tanto a nivel local como global. 
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En la Tabla 3 se presenta la relación entre las habilidades del ser humano 

integral y los objetivos de la propuesta.  

 

Tabla 3. Relación entre las Habilidades del Ser Humano y los objetivos.  

 

 

 

 
 
 
 

1 x              

2 x              

3 x              

4 x              

5 x              

6 x              

7 x              

8 x              

9 x              

10  x             

11  x             

12  x             

13  x             

14  x             

15  x             

16   x            

17   x            

18   x            

19    x           

20    x           

21    x           

22    x           

23     x          

24     x          

25      x         

26      x         

27      x         
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28      x         

29       x        

30       x        

31       x        

32       x        

33        x       

34        x       

35        x       

36        x       

37        x       

38         x      

39         x      

40         x      

41         x      

42         x      

43          x     

44          x     

45          x     

46          x     

47           x    

48           x    

49           x    

50            x   

51            x   

52            x   

53            x   

54             x  

55             x  

56             x  
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57             x  

58             x  

59              x 

60              x 

61              x 

62              x 

63              x 

64              x 

 
 

Bloques de Crecimiento 

Se agruparon las ocho C’s de Robinson y Aronica (2015) y las seis habilidades 

clave para el futuro de diversos autores como Diamandis (2018), en base a las 

características de cada una generando un bloque en el que se puedan colocar las 

materias que serán parte de la propuesta curricular. Dichos bloques se denominan: 

Bloque de crecimiento cognitivo, Bloque de crecimiento emocional y el Bloque de 

crecimiento social, los cuales se explicarán a continuación. En la Figura 1 se puede 

apreciar la composición de las áreas que conforman los bloques.  

Cada bloque está conformado por una serie de habilidades que se buscan 

desarrollar en los alumnos, para esto, se crearon áreas que facilitan la adquisición de 

las mismas. Para asegurar que se está llegando al conocimiento de cada área, se 

desarrollaron aprendizajes esperados dentro de cada una. A su vez los aprendizajes 

esperados corresponden a los objetivos del perfil de egreso. 
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Figura 1. Áreas dentro de los bloques.  

 

Bloque de Crecimiento Cognitivo 

Dentro de esta categoría se encuentran aquellas habilidades que favorecen el 

desarrollo de la creatividad, la curiosidad, la flexibilidad mental y el pensamiento crítico. 

Por lo tanto, las áreas dentro de la categoría deberán presentar un reto intelectual para 

los estudiantes de manera que se estimule la innovación, la capacidad de 

razonamiento y la utilización de herramientas cognitivas. Se escogieron estas áreas 

debido a que los aprendizajes esperados de ellas se apegaban más a los objetivos 

generales correspondientes al bloque cognitivo, lo cual se explicará a profundidad 

dentro de este mismo capítulo.  

 

Habilidades del ser humano integral del bloque cognitivo 

Creatividad 

Es el proceso de tener ideas originales que tienen valor. Tiene dos aspectos 

destacados: la imaginación y la innovación. La primera es la raíz de la creatividad, la 

habilidad de traer a la mente cosas que no están presentes a nuestros sentidos. La 

creatividad es imaginación aplicada. En cambio, la innovación es poner en práctica 

nuevas ideas (Robinson y Aronica, 2015).  

Por lo tanto, la creatividad es la aplicación de nuevas ideas en la práctica. Lo 

que impulsa a una persona a desarrollar su creatividad es su hambre por descubrir y su 

pasión por el trabajo en sí. Cuando los estudiantes están motivados para aprender, 
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adquieren las habilidades que necesitan para realizar el trabajo. El dominio del tema 

crece a medida que su ambición creativa se expande (Robinson y Aronica, 2015). 

 

Curiosidad 

Es la habilidad para preguntar y hacer preguntas acerca de cómo funciona el 

mundo. Esta habilidad adquiere relevancia debido a que si está presente dentro de los 

estudiantes, desarrollarán las habilidades de autogestión necesarias para lograr el 

dominio del tema en cuestión. En el caso de los estudiantes de preparatoria, la 

curiosidad es la llama que enciende la pasión que determina la elección de su carrera 

profesional (Robinson y Aronica, 2015). 

 

Flexibilidad Mental  

De acuerdo con la Applied educational systems (2019), la flexibilidad mental es 

la capacidad de una persona para adaptarse a situaciones que cambian, y resulta ser 

una habilidad difícil de aprender por parte de los estudiantes ya que se basa en dos 

ideas difíciles de procesar: el camino en el que están no siempre es el mejor y que 

tienen que saber y admitir cuando se equivocan. 

La flexibilidad mental requiere que los estudiantes muestren humildad y 

reconozcan que, aunque ya tengan experiencia, siempre hay cosas nuevas que 

aprender. Pues esta habilidad es la clave del éxito a largo plazo: saber cuándo y cómo 

cambiar, además de saber cómo reaccionar ante el cambio (Applied educational 

system, 2019). 

 

Pensamiento Crítico 

Es la habilidad para analizar información e ideas y formar juicios y argumentos 

racionales. La habilidad para pensar con claridad, considerar argumentos de manera 

lógica y analizar la evidencia es una característica distintiva de la inteligencia humana. 

El pensamiento crítico es más que lógica formal: involucra interpretación, comprender 

valores y sentimientos ocultos, entender el contexto, discernir motivos, detectar sesgos, 
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y presentar conclusiones de la forma más apropiada. Todo esto requiere de 

entendimiento y práctica (Robinson y Aronica, 2015).  

El pensamiento crítico siempre ha sido un factor relevante para el florecimiento 

humano; y actualmente según autores como Robinson y Aronica (2015) esta relevancia 

se está incrementando. Los estudiantes están llenos de información, opiniones, ideas y 

argumentos para llamar su atención desde múltiples direcciones, especialmente a 

través de Internet. Solo Internet es la fuente de información con mayor presencia y está 

creciendo exponencialmente. Esto conlleva confusión y ofuscación. Si bien la era digital 

trae grandes beneficios para la educación de los jóvenes estudiantes, es importante 

que sepan separar los hechos de las opiniones, los sentidos de las tonterías y la 

honestidad del engaño. El pensamiento crítico es clave en todas las disciplinas en la 

escuela, y también debe practicarse fuera de esta (Robinson y Aronica, 2015). 

 

Áreas del Bloque de Crecimiento Cognitivo  

Las áreas de este bloque se denominan “Aprendizajes Básicos”, las cuales 

serán obligatorias para todos los alumnos. Se busca que estas clases desarrollen 

habilidades de creatividad, curiosidad, flexibilidad mental y pensamiento crítico. En 

caso de llevarse dentro de una institución educativa, los alumnos deberán atenerse a 

los requisitos determinados por la institución sede. Independientemente de dónde 

tomen las clases, estas deben presentar los siguientes requisitos por área:  

 

Área de matemáticas  

El área de matemáticas hace referencia a las clases que desarrollan habilidades 

del pensamiento lógico-matemático de bachillerato. Los alumnos deben llevar estas 

clases en el siguiente orden: álgebra, trigonometría, geometría, cálculo, cálculo integral 

y estadística. Con excepción de aquellos alumnos que ya cuentan con los 

conocimientos de cualquiera de las clases, estos tienen la opción de adelantarse a 

tomar una clase perteneciente a otro semestre o a cumplir los objetivos que sigan en su 

programa, una vez que hayan demostrado el dominio de dichos conocimientos.  
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En la Tabla 4 se presentan los aprendizajes esperados que se obtuvieron de la 

Secretaría de Educación Pública (2017) correspondientes a Matemáticas y sus 

derivados.  

 

Tabla 4. Aprendizajes esperados de Matemáticas 

Área Aprendizajes esperados 

Matemáticas I: 
Álgebra 

Desarrolla un lenguaje algebraico y un sistema simbólico para la 
generalización y la representación. 

Interpreta y expresa algebraicamente propiedades de fenómenos. 

Evalúa expresiones algebraicas en diversos contextos numéricos. 

Reconoce fenómenos con comportamiento lineal o no lineal. 

Representa gráficamente los fenómenos de variación. 

Opera y factoriza polinomios de grado pequeño. 

Interpreta la solución de un sistema de ecuaciones lineales. 

Matemáticas II: 
Trigonometría 

Distingue conceptos como recta, segmento, línea, curva y semirrecta. 

Interpreta y clasifica los ángulos. 

Mide manual e instrumentalmente los objetos trigonométricos. 

Identifica, clasifica y caracteriza las figuras geométricas. 

Conoce y aplica las fórmulas de perímetro, área y volumen. 

Caracteriza las relaciones trigonométricas según sus disposiciones y sus 
propiedades. 

Matemáticas III: 
Geometría 

Caracteriza los problemas geométricos de localización y trazado de lugares 
geométricos. 

Ubica en el plano y localiza puntos en los ejes y los cuadrantes. 

Interpreta y construye relaciones algebraicas para lugares geométricos. 

Caracteriza y distingue a los lugares geométricos. 

Dibuja un cono y visualiza sus cortes prototípicos (circunferencia, elipse, 
parábola e hipérbola). 

Analiza los elementos y la estructura de la ecuación general de segundo grado 
para las cónicas. 

Matemáticas IV y V: 
Cálculo 

Caracteriza las funciones algebraicas para la predicción. 

Reconoce patrones de crecimiento y de decrecimiento. 

Encuentra los máximos y mínimos en una función, al igual que graficarlos. 

Grafica las funciones polinomiales y trigonométricas básicas. 
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Área  Aprendizajes esperados 

 
 

Matemáticas IV y 
V: Cálculo 

Compara resultados de diversas técnicas de aproximación. 

Calcula el área debajo de curvas conocidas. 

Grafica funciones lineales cuadráticas y cúbicas. 

Encuentra la antiderivada de funciones. 

Descubre relaciones inversas entre derivación e integración. 

Matemáticas VI: 
Probabilidad y 

estadística 

Usa lenguaje estadístico y probabilístico. 

Organiza y modela información como parte de la estadística para la 
probabilidad. 

Construye fórmulas de probabilidad. 

Trabaja con información numérica, la recolecta, la interpreta y la representa. 

Calcula tendencias, las interpreta y toma decisiones en base a ellas. 

 

Área literaria 

Hace referencia a las clases que desarrollan las habilidades lectoras de los 

alumnos, desarrollando así el pensamiento crítico. Estas clases son Literatura I y 

Literatura II. En la Tabla 5 se presentan los aprendizajes esperados correspondientes 

al área de Literatura.  

 

Tabla 5. Aprendizajes esperados Literatura  

Área Aprendizajes esperados 

Literatura I 

Aprecia y valora, mediante el empleo de las TIC, las formas emergentes de 
literatura en la sociedad actual y a producir textos literarios. 

Identifica y clasifica las posturas que hay en la literatura frente a los problemas 
sociales. 

Reconoce el impacto de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad, o 
en la creación de mundos posibles. 

Identifica cuáles son las propuestas de un movimiento literario, tomando a las 
Vanguardias literarias como caso. 
 

Valora la calidad literaria de textos, la importancia del lenguaje en la literatura y 
cómo se vale de formas de expresión poco usadas en el lenguaje cotidiano. 
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Área Aprendizajes esperados 

Literatura II 

Valora el papel de la literatura en la pluriculturalidad, especialmente en el caso de 
la literatura en lenguas originarias y de las manifestaciones de la lírica en México. 

Reflexiona sobre la influencia de los cambios sociales del siglo en la literatura, 
específicamente en la literatura del siglo XIX. 

Identifica las preocupaciones individuales, sociales y artísticas del ser humano. 

Reconoce cómo en la literatura se presenta una nueva idea acerca del ser humano, 
y a la literatura en la perspectiva lúdica. 

Reconoce en los textos clásicos imágenes actuales. 

 

Área de escritura 

Hace referencia a las clases que desarrollan habilidades de expresión 

comunicativa escrita, las cuales desarrollan el pensamiento flexible y crítico, además de 

desarrollar la creatividad. Estas clases son: Taller de Lectura y Redacción I y el Taller 

de Lectura y Redacción II. En la Tabla 6 se presentan los aprendizajes esperados 

correspondientes al área de Escritura.  

 

 

Tabla 6. Aprendizajes esperados en el área de Escritura 

Área Aprendizajes esperados 

Taller de Lectura y 
Redacción I 

Reactiva aprendizajes previos de Educación Secundaria respecto al uso de las 
clases de palabras y elaboración de relatos. 

Identifica una lectura de su interés y la relata de forma oral y escrita. 

Muestra las distintas clases de palabras en algún texto. 

Identifica el tema, la intención y las partes de expresiones orales y escritas. 

Desarrolla un resumen por escrito en el que demuestra el tema, la 
intención y las partes de los textos y lo expresa oralmente. 

Asocia los datos e ideas de los textos leídos a una opinión. 

Emite y fundamenta por escrito una opinión original. 

Utiliza los elementos de una reseña crítica. 

Taller de Lectura y 
Redacción II 

Contrasta los argumentos de dos textos, a través de una reseña crítica. 

Examina los elementos sintácticos del párrafo argumentativo. 
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Área Aprendizajes esperados 

 
 
 
 

Taller de Lectura y 
Redacción II 

Elabora una reseña crítica comparativa. 

Emplea herramientas para el análisis de textos que le permite extraer 
información y procesarla, y los emplea en un tema de su interés (notas, 
síntesis, resumen, paráfrasis, sinopsis). 

Utiliza sinónimos, antónimos y maneja adecuadamente la polisemia de las 
palabras. 

Aprecia, da importancia y deduce la perspectiva de cada argumento y del suyo. 

Examina por escrito las limitaciones y aportaciones de un texto. 

Prepara, de manera oral y escrita, la defensa y sustento del ensayo. 

 

Área de Ciencias Sociales 

Hace referencia a las clases que desarrollan habilidades de ciudadanía en la 

cual desarrollan la flexibilidad mental, el pensamiento crítico e incrementan la 

curiosidad. Estas clases son Filosofía, Ecología, Estructura Socioeconómica de México, 

Ética, Historia y Geografía, debido a que desarrollan el conocimiento sobre el ser 

humano y su entorno. No es necesario que estas clases tengan un orden secuencial, el 

alumno las puede tomar como él decida. En la Tabla 7 se presentan los aprendizajes 

esperados correspondientes al área.  

 

 

Tabla 7. Aprendizajes esperados del Área de Ciencias sociales 

Área Aprendizajes esperados 

Historia de 
México I 

Conoce la periodización y principales características de los periodos Preclásico, 
Clásico y Posclásico. 

Identifica la organización política, social, económica y religiosa de las ciudades del 
periodo Clásico de las culturas mayas, teotihuacanos y zapotecos. 

Conoce las principales características culturales, sociales y económicas de totonacas, 
toltecas, mayas, purépechas y mexicas. 

Comprende las prácticas religiosas de éstas culturas. 

Explica las grandes características políticas y culturales de la monarquía hispánica. 

Entiende los enfrentamientos de los españoles con algunos pueblos mesoamericanos, 
las alianzas con otros y la caída de Tenochtitlán. 
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Área Aprendizajes esperados 

 
 
 
 
 
 

Historia de 
México I 

Reconoce la violencia de la Conquista, así como la evangelización como una 
justificación de la misma. 

Conoce los debates que existen respecto a la Conquista. 

Comprende el largo proceso de instalación del poder español y la fundación de la 
Nueva España. 

Reconoce las grandes características de los centros urbanos virreinales y entiende su 
desarrollo a lo largo del Virreinato. 

Identifica el sistema económico y comercial del Virreinato y ubica sus grandes rutas 
comerciales. 

Conoce las “reformas borbónicas” e identifica su impacto en el Virreinato. 

Historia de 
México II 

 

Comprende la influencia del ámbito internacional en el inicio de la guerra de 
independencia. 

Identifica los antecedentes sociales, económicos, culturales y políticos para 
comprender la guerra de independencia de la Nueva España. 

Conoce las principales etapas de la guerra de independencia. 

Identifica a los protagonistas de la insurgencia y comprende las peculiaridades de la 
Independencia. 

Entiende el debate político e ideológico entre monarquismo y republicanismo. 

Reconoce la importancia del federalismo y del centralismo en torno a la fundación del 
Estado mexicano. 

Conoce los motivos de los enfrentamientos entre México y las potencias 
internacionales y sus consecuencias. 

Identifica las características del liberalismo mexicano en la organización social y 
religiosa del país y comprende la trascendencia de las leyes y de la guerra de 
Reforma. 

Conoce el proyecto político que pretendió instaurar el imperio de Maximiliano. 

Entiende la importancia histórica y política de la República Restaurada. 

Identifica las peculiaridades del control político que ejerció Porfirio Díaz desde su 
mandato y reconoce las estructuras sociales y económicas del Porfiriato. 

Analiza las distintas condiciones sociales y laborales que prevalecían en el país y las 
consecuencias de la desigualdad. 

Entiende la relación entre las demandas de los grupos revolucionarios y la 
promulgación de la Constitución de 1917 como base del nuevo marco institucional. 

Identifica las características y consecuencias del corporativismo, de la reforma agraria 
y de la nacionalización del petróleo durante el cardenismo. 
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Área Aprendizajes esperados 

 
 
 
 

Historia de 
México II 

Conoce el contexto político y social en el que surge el PRI. 

Estudia el proceso de industrialización y las consecuencias de la sustitución de 
importaciones. 

Comprende la relación entre la globalización, la liberalización del comercio y los 
organismos internacionales en la economía nacional. 

Estudia la creación del INE y reconoce su trascendencia para la participación 
ciudadana y democrática. 

Identifica los principales desafíos a los cuales se tiene que enfrentar hoy el país 
(corrupción, crimen organizado y desigualdades). 

Historia universal 
contemporánea 

Conoce las grandes transformaciones mundiales en los ámbitos político, social y 
económico de la segunda mitad del siglo XIX. 

Identifica las grandes potencias imperialistas del último cuarto del siglo XIX y sus 
colonias en África, Asia y Oceanía. 

Comprende las causas y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. 

Reconoce las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera 
Guerra Mundial. 

Conoce las distintas manifestaciones culturales y sociales del periodo de entreguerras. 

Comprende el desarrollo de la Gran Depresión y sus consecuencias mundiales. 

Define las grandes características del totalitarismo. 

Conoce las etapas de la Segunda Guerra Mundial e identificará el papel desempeñado 
por los países en el conflicto. 

Entiende el proceso de construcción de la paz que nace a raíz de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Entiende lo que significa un “mundo bipolar” y sus zonas de influencia. 

Explica las diferencias entre la realidad cultural, social y económica de los Estados 
Unidos y la de la Unión Soviética. 

Conoce los procesos de descolonización en Asia y África y el surgimiento del “Tercer 
Mundo”. 

Identifica los autoritarismos, las dictaduras, las revoluciones y las movilizaciones 
sociales en América Latina. 

Explica el proceso de desintegración de la Unión Soviética y sus consecuencias 
mundiales. 

Conoce la conformación del nuevo equilibrio económico mundial con la hegemonía 
estadunidense y el lugar de las potencias emergentes. 

Identifica los principales avances tecnológicos de las tres últimas décadas del siglo XX 
y sus consecuencias. 
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Área Aprendizajes esperados 

Historia 
universal 

contemporánea 

Conoce los diferentes desafíos de las sociedades contemporáneas: ecológicos, 

demográficos, bélicos, de seguridad interna. 

Estructura 
Socioeconómica 

de México 

Identifica los elementos básicos de los fenómenos demográficos, migratorios, 
educativos, de salud y culturales en su comunidad. 

Comprende las características de la juventud y las relaciona con los fenómenos 
poblacionales y migratorios. 

Explica la relevancia de los fenómenos sociales contemporáneos. 

Examina las limitaciones y ventajas del desarrollo y las relaciona con derechos 
fundamentales. 

Explora alternativas para abordar el tema. 

Ética y Valores I 

Identifica a la libertad y el respeto como principios éticos fundamentales en las 
relaciones interpersonales. 

Diferencia entre elección autónoma y una heterónoma al relacionarse con los demás. 

Valora las finalidades y consecuencias de una decisión referente a la sexualidad. 

Fundamenta el cuidado de sí y del otro frente a controversias sobre sexualidad. 

Identifica las implicaciones éticas en el uso de las ciencias y las tecnologías. 

Evalúa criterios éticos para la prevención y control de riesgos en el uso de las ciencias 
y las tecnologías. 

Fundamenta el consumo responsable. 

Conoce los fundamentos de los derechos humanos: dignidad, libertad e igualdad. 

Valora las alternativas frente a los desafíos actuales para el ejercicio efectivo de los 
derechos humanos. 

Ofrece argumentos, racionales y razonables, para sostener una postura en un conflicto 
de derechos humanos. 

Ética y Valores II 

Cuestiona fundamentos, fines y consecuencias de determinadas prácticas e 
identidades culturales. 

Valora prácticas culturales conforme al criterio de respeto a la diversidad, la dignidad, 
la libertad y la igualdad de derechos. 

Valora los fines en las relaciones de producción y consumo. 

Evalúa las relaciones de producción en términos de justicia y de equidad. 

Fundamenta las prácticas responsables en el consumo. 

Evalúa la manera en que una decisión individual y colectiva repercute en el medio 
ambiente. 

Identifica los criterios éticos que entran en juego al realizar acciones que repercuten en 
el medio ambiente. 
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Área Aprendizajes esperados 

 
Ética y Valores 

II 

Fundamenta, en principios éticos, soluciones a los problemas ambientales. 

Identifica los elementos para la construcción de una ciudadanía responsable: diálogo, 
información, participación. 

Valora el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones políticas. 

Filosofía 

Problematiza en torno a cuál es nuestra primera puerta de acceso al mundo. 

Investiga para dar respuesta a cuestiones filosóficas que se formulan. 

Revisa la fundamentación de sus creencias y evalúa si alguna de ellas adquiere el 
rango de conocimiento. 

Identifica las características que se comparten como seres humanos y que dan 
identidad personal. 

Valora el papel de la razón y los sentimientos en nuestras relaciones. 

Reflexiona sobre experiencias estéticas. 

Identifica las relaciones sociales: su necesidad, causas y consecuencias. 

Ecología 

Diferencia entre sustentabilidad y desarrollo sustentable. 

Propone alternativas de solución a un problema ambiental de su entorno. 

Identifica los factores ambientales que determinan la actividad económica de su 
región, proponiendo estrategias para propiciar el aprovechamiento sustentable de sus 
recursos naturales. 

Explica las consecuencias de la alteración de los ecosistemas. 

Identifica técnicas y elementos de matemáticas aplicables a los procesos de 
cuantificación de los recursos bióticos. 

Calcula la huella ecológica individual. 

Identifica los factores que exponencían el impacto de las actividades humanas sobre el 
ambiente. 

Elabora estrategias de acción que permitan reducir la huella ecológica. 

Valora los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas y las 
consecuencias de su pérdida o alteración. 

Identifica las áreas naturales protegidas de su región, estado y nación y los recursos 
que contribuyen a conservar. 

Propone estrategias para resolver problemas que favorezcan el aprovechamiento 
sustentable las fuentes de agua de la región. 

Diseña y argumenta la implementación de energías renovables en el hogar. 

Diferencia las fuentes de energía que utiliza para el desarrollo de sus actividades 

cotidianas. 
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Área Aprendizajes esperados 

 
 
 
 

Ecología 

Explica los impactos medio ambientales que generan los procesos de producción de 
energía. 

Reconoce las ventajas y desventajas de las energías renovables. 

Identifica las actividades cotidianas en las cuales podría utilizar energía renovable. 

Distingue las características de una comunidad o ciudad sustentable y los factores que 
las fortalecen. 

Propone alternativas para propiciar el desarrollo sustentable de su comunidad a partir 
de sus recursos locales. 

Geografía 
 
 
 

Identifica los principios geográficos que contribuyen a comprender características y 
procesos en el espacio geográfico. 

Explica las características geográficas que favorecen la diversidad natural. 

Representa las relaciones entre componentes naturales que favorecen la formación de 
regiones y su diversidad natural. 

Reconoce la importancia del uso responsable de recursos naturales, en función de su 
disponibilidad y ritmo de regeneración. 

Fortalece sus actitudes respecto a la importancia del cuidado de los recursos naturales 
y la diversidad natural para la sustentabilidad. 

Debate sobre los retos que enfrenta la sociedad derivados de los cambios en la 
estructura y distribución de la población. 

Analiza implicaciones naturales, sociales, culturales, económicas y políticas de la 
movilidad humana. 

Reconoce la diversidad e importancia del patrimonio cultural de la humanidad. 

Promueve el respeto y preservación de las distintas expresiones culturales. 

Analiza factores que inciden en los cambios y apropiación de nuevas manifestaciones 
culturales. 

Identifica las características de las sociedades de consumo y valora la importancia de 
consumir de forma responsable. 

Analiza características y la distribución de regiones con recursos estratégicos y zonas 
de conflictos territoriales. 

Valora las acciones para una convivencia pacífica entre naciones. 

Debate acerca de las causas de los problemas ambientales y los efectos que tienen 
sobre los componentes naturales, sociales y económicos del espacio geográfico. 

Construye argumentos para promover la participación individual y colectiva en la 
mitigación de problemas ambientales y prevención de desastres. 
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Área de Ciencias Naturales 

Ciencias Naturales hace referencia a clases que desarrollan el razonamiento 

lógico y utilizan una metodología científica, desarrollando así el pensamiento crítico. 

Estas clases son Biología, Física, Química y sus derivados. En la Tabla 8 se presentan 

los aprendizajes esperados correspondientes a Ciencias Naturales y sus derivados.  

 

Tabla 8. Aprendizajes esperados Área de Ciencias Naturales 

Área Aprendizajes esperados 

Física I 

Parafrasea las expresiones algebraicas utilizadas en los modelos ondulatorios. 

Relaciona algebraicamente las variables que describen a las ondas mecánicas. 

Comprende el modelo físico de visión. 

Identifica a partir de los experimentos que hay espectros continuos y discontinuos. 

Reconoce que el espectro visible es una pequeña parte del espectro electromagnético. 

Clasifica diversas aplicaciones relacionadas con el espectro electromagnético con base en 
la longitud de onda o la frecuencia utilizada. 

Compara ondas de luz y de sonido. 

Identifica que los fenómenos eléctricos son habituales en nuestro entorno. 

Reconoce o infiere que aun dentro de los seres vivos existen fenómenos eléctricos. 

Construye un electroscopio. Y guía para que se ‘descubra’ que hay dos tipos de carga. 

Identifica que existen dos tipos de carga, con valores fijos de carga y masa. 

Atribuye propiedades al espacio que rodea a una carga eléctrica: campo eléctrico, fuerza 
de Coulomb, potencial eléctrico; materiales conductores y aislantes. 

Hace brillar un foco utilizando una batería, un cable y un foco sin porta foco. 

Atribuir propiedades eléctricas al funcionamiento del impulso nervioso en los seres vivos. 

Arma circuitos en serie y paralelo utilizando baterías, cables y focos para linterna. 

Relaciona algebraicamente las variables que describen el funcionamiento de circuitos 
eléctricos (Ley de Ohm). 

Resuelve problemas numéricos sobre circuitos en serie y paralelo. 

Compara la velocidad de transmisión de la corriente en un circuito con la del impulso 
nervioso. 

Reconoce que una corriente eléctrica puede modificar la dirección de la aguja de una 
brújula. 
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Área Aprendizajes esperados 

 
 
 

Física I 

Infiere la importancia del movimiento relativo en la inducción electromagnética. 

Construye un electroimán y un generador. 

Explica el efecto Joule. 

Conoce las formas en las que se genera energía eléctrica en México. 

Identifica los elementos relevantes en la distribución de energía eléctrica. 

Física II 

Distingue los conceptos de velocidad y aceleración. 

Discrimina los conceptos de potencia, fuerza y energía. 

Interpreta a la fuerza como explicación de los cambios (en el movimiento de un cuerpo y en 
su energía). 

Explica procesos de cambio en términos de la energía como una propiedad del sistema. 

Infiere la importancia del tiempo en el que un trabajo puede ser realizado. 

Utilizar mediciones de variables asociadas al cambio de posición y tiempo para describir, 
extrapolar e interpolar las características de diversos tipos de movimientos. 

Distingue diferentes transformaciones de energía. 

Construye un modelo de conservación de la energía mecánica: cinética y potencial en 
ausencia de fricción. 

Atribuye la energía disipada en forma de calor a las fuerzas de fricción. 

Distingue entre los conceptos de calor, temperatura y energía interna. 

Reconoce el papel de la energía para el funcionamiento del cuerpo humano. 

Prueba la necesidad de transferencia de energía para producir cambios de fase. 

Integra el concepto de entropía en el modelo de conservación de la energía mecánica. 

Emplea el concepto de campo para describir la fuerza a distancia. 

Atribuye características al campo magnético y eléctrico. 

Contrasta semejanzas y diferencias entre los campos eléctrico y magnético. 

Generaliza el concepto de campo. 

Infiere que el campo gravitacional se origina por un objeto con masa y su efecto es curvar 
el espacio. 

Valora la importancia de los campos magnéticos, eléctricos y gravitacionales en el 
desarrollo de la vida. 

Representa gráficamente el campo magnético y el eléctrico. 

Construye el modelo de líneas de campo para representar al campo magnético y al 
eléctrico. 
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Área Aprendizajes esperados 

Química I 

Construye interrelaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, en contextos 
históricos y sociales específicos. 

Construye opiniones científicamente fundamentadas sobre el impacto de la ciencia y la 
tecnología en la vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. 

Identifica las diferencias entre sustancias y mezclas. 

Distingue entre sólidos, líquidos y gases de manera experimental. 

Identifica que los usos que se les da a los materiales están relacionados con sus 
propiedades. 

Identifica tamaño, masa y carga de las partículas elementales que componen la materia, 
con base en los modelos atómicos. 

Identifica la importancia de los modelos científicos en química. 

Diferencia, con base en el modelo de partículas, los estados de agregación de la materia. 

Identifica alcances y limitaciones de los modelos atómicos con base en el contexto en el 
cual se desarrollaron. 

Reconoce algunas tendencias de las propiedades de los elementos en la organización de 

la tabla periódica. 

Utiliza la simbología química para representar átomos, moléculas e iones. 

Identifica y comprende las reglas de formación de compuestos. 

Comprende la importancia de la nomenclatura. 

Identifica al enlace químico como un modelo. 

Diferencia los tipos de enlaces: covalente, iónico y metálico. 

Entiende la diferencia entre reacción y ecuación química. 

Reconoce la simbología propia de las ecuaciones químicas. 

Identifica al cambio químico como un proceso en el que a partir de ciertas sustancias 

iniciales se producen otras, debido a la ruptura y formación de enlaces. 

Identifica a la ecuación química como la representación del cambio químico. 

Establece la conservación de la materia en una reacción química mediante el balanceo por 

tanteo. 

Identifica los cambios de materia y energía que ocurren en algunas reacciones químicas. 

Identifica la importancia del análisis químico y lo reconoce como una de las áreas 

fundamentales de la química. 
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Área Aprendizajes esperados 

Química II 

Resuelve problemas de análisis químico de reacciones conocidas utilizando su descripción 
a través de ecuaciones químicas, destacando lo que éstas representan. 

Realiza el balance de ecuaciones y el principio de conservación de la materia de algunas 
reacciones del entorno para valorar la importancia de tomar en cuenta todos sus 
componentes relacionados con sus impactos ambientales. 

Construye analogías que le permitan entender y explicar la relación entre el número de 
Avogadro y la masa de grupos de átomos y de moléculas. 

Resuelve problemas de reacciones químicas, a través de escribir las fórmulas químicas 
con la composición en masa de los compuestos que representan. 

Identifica la importancia de contar partículas y su relación con la masa. 

Relaciona la cantidad de sustancia que se consume y se forma en una reacción química 

con los coeficientes de la ecuación química correspondiente. 

Comprende el significado de la cantidad de sustancia y su unidad el mol. 

Identifica que la concentración mide cuánto de una sustancia está mezclada con otra. 

Explica los beneficios, riesgos y contaminación ambiental derivados del uso de 
disoluciones cotidianas. 

Reconoce la importancia de los modelos en la ciencia. 

Identifica las características de los ácidos y bases y las relaciona con ejemplos de la vida 
cotidiana. 

Reconoce la cualidad logarítmica de la escala de pH y comprende su significado. 

Hace uso de forma diferenciada de los modelos ácido-base de Arrhenius y de 
Brönsted-Lowry. 

Explica la importancia del concepto de pH para el mejoramiento de su persona y del medio 
ambiente. 

Predice el valor de pH de disoluciones de uso cotidiano en función de su uso. 

Identifica las reacciones de neutralización y comprende el mecanismo químico 
correspondiente. 

Reconoce la ionización como el proceso mediante el cual se forman los iones. 

Diferencia el fenómeno de lluvia ácida de otros contaminantes ambientales y comprende 
sus efectos. 

Caracteriza y diferencia los sistemas con base en las interacciones de éstos con el 
entorno. 

Diferencia los conceptos de temperatura y calor. 

Distingue y caracteriza las reacciones endotérmicas y exotérmicas. 
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Área Aprendizajes esperados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Química II 

Identifica reacciones endotérmicas y exotérmicas que ocurren en su entorno, así como su 
utilidad. 

Diferencia los conceptos de temperatura y calor. 

Identificar algunos de los equilibrios dinámicos en nuestro entorno. 

Identifica algunos de los equilibrios dinámicos en nuestro entorno. 

Identificar la importancia para la vida del efecto invernadero en el planeta y entender los 
motivos. 

Explica y ejemplifica el concepto de rapidez de reacción. 

Identifica los factores que intervienen y modifican la rapidez de una reacción, explicando su 
influencia. 

Identifica la importancia para la vida del efecto invernadero en el planeta y entender los 
motivos. 

Identifica y reconoce procesos de síntesis química de importancia cotidiana. 

Explica y ejemplifica los conceptos de monómero, polímero y macromolécula. 

Identifica productos de uso cotidiano que incluyen entre sus componentes 
macromoléculas, monómeros o polímeros. 

Expone y ejemplifica la importancia de las macromoléculas naturales y sintéticas. 

Representa de manera esquemática la estructura de las macromoléculas. 

Identifica las propiedades y funciones y usos de las macromoléculas naturales y sintéticas. 

Comprende cómo la estructura de una macromolécula le confiere ciertas propiedades y 
determina su función. 

Explica los tipos de enlaces que permiten la formación de macromoléculas naturales, así 
como el proceso de su formación. 

Biología I 

Reconoce el concepto de ciencia y las características del pensamiento científico. 

Identifica las diferentes ramas de la Biología y las relaciona con diferentes disciplinas. 

Valora y ejemplifica el papel del conocimiento científico y biológico en diferentes 
situaciones de la vida. 

Reconoce el concepto de ciencia y las características del pensamiento científico. 

Comprende que el estudio de la materia en la biología hace referencia a los sistemas vivos 
y la energía necesaria para su sobrevivencia. 

Diferencia a los sistemas vivos de los no vivos. 

Conoce la estructura y función de las biomoléculas que integran a las células. 

Identifica las principales estructuras y funciones de los tipos celulares. 

Enuncia los postulados de la teoría celular, distinguiendo a los tipos celulares. 
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Áreas Aprendizajes esperados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biología I 

Explica a los sistemas vivos en sus diferentes niveles de complejidad como sistemas 
autopoiéticos y homeostáticos. 

Identifica los principales procesos bioquímicos que llevan a cabo los seres vivos. 

Reconoce al ATP como la energía de las células. 

Infiere cómo el mantenimiento de los organismos se da a través de reacciones químicas 
reguladas por enzimas. 

Infiere cómo el mantenimiento de los organismos se da a través de reacciones químicas 
reguladas por enzimas. 

Identifica las diferentes fases en las que puede dividirse la célula de los sistemas vivos. 

Distingue las diferentes etapas del ciclo celular en cualquier sistema vivo y sus 
características. 

Valora la importancia del ciclo celular en el mantenimiento de los sistemas vivos. 

Argumenta cuál es la problemática de salud actual en base al conocimiento del ciclo celular 
y los “errores” de este. 

Interpreta los avances de la tecnología de modificación de ADN a partir de las técnicas 
hibridación. 

Comprende las consecuencias biológicas, éticas y sociales de la modificación genética de 
los organismos. 

Biología II 

Identifica los procesos de diferenciación celular y de especialización celular. 

Contextualiza el funcionamiento e importancia de la comunicación, diferenciación y muerte 
celular. 

Reconoce los componentes morfológicos y bioquímicos del sistema nervioso y los 
procesos reproductivos. 

Argumenta y modela la relación existente entre el sistema nervioso y los procesos 
reproductivos. 

Valora la importancia de la salud reproductiva. 

Identifica el proceso de flujo de la materia y la energía en los organismos y su entorno. 

Comprende cómo algunos factores limitan el crecimiento de las poblaciones. 

Analiza las curvas de crecimiento poblacional para contrastar el crecimiento de una 
población natural con el crecimiento de las poblaciones humanas. 

Reconoce el valor sociocultural de la biodiversidad. 

82 



 
 

 

Bloque de Crecimiento Emocional 

Dentro de este bloque se encuentran aquellas habilidades relacionadas con los 

aspectos emocionales, desde la conciencia de las emociones y sentimientos de uno 

mismo hasta la capacidad de expresarlas de manera verbal y no verbal. Las materias 

que la conforman trabajan para desarrollar un sentido de introspección en lo 

estudiantes generando así una buena relación consigo mismos y con el mundo que los 

rodea. 

 

Habilidades del ser humano integral del bloque emocional 

Comunicación 

Es la habilidad de expresar pensamientos y sentimientos claramente con 

confianza de diferentes maneras y formas. Incluye la interpretación literal de los 

mensajes, así como la apreciación de otras formas literarias como la metáfora y la 

analogía para expresar los pensamientos; así como el uso de representaciones 

artísticas como la música y la danza para el mismo fin (Robinson y Aronica, 2015).  

Se ha encontrado que existe una variedad de habilidades comunicativas que 

afectan en la efectividad de las interacciones entre pares, así como con adultos 

significativos como los maestros. Las habilidades incluyen el reconocimiento de las 

necesidades del receptor, empatía, la perspectiva desde la que habla el receptor, el 

tono de voz y el tema, dado a que afectan el peso de las palabras durante la 

interacción (Norris, 1995, citados en Reed y Spicer, 2003). 

 

Compasión 

De acuerdo a Robinson y Aronica (2015), la compasión es la habilidad de 

empatizar con otros, identificando sus sentimientos y, en especial, su sufrimiento. Éste 

comienza por reconocer en uno mismo las emociones que los otros están sintiendo y 

cómo se sentiría en la misma situación, es decir, la compasión es la práctica de la 

empatía. 
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Muchos problemas de los jóvenes se deben a la falta de compasión, es por esto 

que problemas como el bullying, la violencia, el abuso emocional, la exclusión social, 

cualquier tipo de discriminación, existen debido a la falta de empatía (Robinson y 

Aronica, 2015). 

Es por esto que Robinson y Aronica (2015) mencionan que practicar la 

compasión es la expresión más verdadera de la humanidad y una fuente profunda de 

felicidad en uno mismo y los demás, es por esto que se debe practicar y no predicar.  

 

Compostura 

Es la habilidad de conectar con la vida interna generando un sentimiento 

personal de armonía y balance. La enseñanza de esta habilidad facilita el manejo de 

las presiones internas que pueden experimentar los alumnos como la ansiedad y el 

estrés (Robinson y Aronica, 2015). 

Es importante abordar la compostura en la adolescencia debido a que, durante 

este período, los alumnos están bajo mucha presión y esto les puede generar 

emociones negativas que podría llevarlos a realizar actos que resulten nocivos hacia 

otros o hacia sí mismos. Algunos ejemplos son el proceso de descubrimiento de 

quiénes son, el deseo de aceptación de los pares, la violencia o abuso emocional o 

físico, por mencionar algunos (Tow, 2018). 

 

Autofocalización  

La Clínica Universidad de Navarra (2019), define la autofocalización como: 

“Proceso que consiste en dirigir la atención sobre cualquier aspecto de uno mismo (p. 

ej., las propias sensaciones físicas, emociones o pensamientos, o las metas que uno 

se ha establecido) y ser consciente de la información generada internamente, en 

contraposición a dirigir la atención a los estímulos ambientales y tomar conciencia de la 

información del exterior obtenida a través de los receptores sensoriales”.  

Duval y Wicklund (1972), definen a una persona autofocalizada como alguien 

con la capacidad de encontrar las diferencias en sí misma, en el área que constituya el 
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foco de atención, entre su yo real y su yo ideal. Es decir, si la atención está dirigida al 

ámbito de los éxitos académicos, deportivos o de cualquier ámbito se encuentran 

discrepancias entre los logros alcanzados y las metas.  

Kalaiyarasan y Solomon (2016), mencionan que la autofocalización ayuda a que 

el adolescente sea capaz de alcanzar su mayor potencial, de manera autodirigida, así 

como poder seguir desarrollándose adecuadamente en las distintas etapas de su vida. 

También los ayuda a mejorar su desempeño académico, que en un futuro serán 

hábitos que impactan en su vida laboral, el autocontrol, establecer metas congruentes, 

tomar decisiones acertadas con respecto a su profesión, saber manejar y lidiar con el 

estrés y entender la diferencia entre su propio ser y el de los demás, entendiendo 

porque cada persona reacciona de manera diferente.  

 

Resiliencia 

Es la pasión y perseverancia que permiten alcanzar los logros a largo plazo, es 

uno de los predictores más importantes del éxito (Diamandis, 2018). Es un proceso 

dinámico de adaptación a los riesgos que involucra tanto factores de riesgo como 

factores de protección con respecto al individuo (Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodick y 

Sawyer, 2003).  

Es importante desarrollar la resiliencia en los adolescentes debido al efecto que 

tiene a largo plazo, algunos de los efectos son buena salud mental, capacidad funcional 

y competencia social (Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodick y Sawyer, 2003).  

 

Áreas del Bloque de Crecimiento Emocional 

Las áreas de este bloque corresponden a clases que buscan un crecimiento 

integral de los alumnos en el área física, emocional y mental. Del mismo modo 

buscamos que desarrollen habilidades de comunicación, compasión, compostura, 

autofocalización y resiliencia. Cada área tiene una serie de especificaciones enfocadas 

en lo que buscamos que los alumnos aprendan en ellas. 

 

85 



 
 

Área del Bienestar Físico 

Hace referencia a clases que promuevan la actividad física para que el alumno 

pueda sentir que ninguno de sus órganos, músculos o funciones están dañados o 

deteriorados, además de que el ejercicio trae beneficios biológicos y psicológicos, lo 

cual desarrollan las habilidades de autofocalización, la compostura y la resiliencia. 

Clases como Educación Física o la práctica de algún deporte, entran en esta categoría. 

En el caso de los alumnos que ya son deportistas, esta clase no es obligatoria, pero se 

podría revalidar al tomar clases de nutrición o meditación.  

 

Tabla 9. Aprendizajes esperados Área del Bienestar Físico. 

Área Aprendizajes esperados 

Bienestar físico 

Conoce, utiliza y valora su cuerpo y el movimiento como medio de exploración y 
descubrimiento de sus posibilidades motrices. 

Comprende los efectos de las prácticas físicas. 

Conoce el estado de salud en el que se encuentra. 

Valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos 
culturales. 

Adopta y fomenta hábitos de alimentación saludable. 

Adopta un estilo de vida activo. 

Explora las diferentes actividades deportivas en las que puede participar. 

Desarrolla rutinas como base de una vida saludable y satisfactoria. 

Previene el deterioro físico al practicar actividades deportivas. 

Conoce los riesgos de un estilo de vida sedentario. 

 

Área del Bienestar Emocional 

Hace referencia a clases que promuevan la habilidad de manejar emociones, 

expresarlas y sobre el sentirse cómodo al expresarlas y hacerlo de la manera 

apropiada, desarrollando la comunicación, compasión, y la resiliencia. También se 

busca que los alumnos practiquen la conciencia de sí mismos, además de que pasen 

tiempo en la naturaleza con el fin de desarrollar habilidades como la autofocalización. 

Los talleres de mindfulness, de habilidades intrapersonales e interpersonales, o de 
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inteligencia emocional, al igual que cuestiones de espiritualidad entran en esta 

categoría.  

 

Tabla 10. Aprendizajes esperados Área del Bienestar Emocional. 

Área Aprendizajes Esperados 

Bienestar 
emocional 

Reconoce la importancia de la felicidad, el pensamiento y la autoestima. 

Conoce los problemas o trastornos que alejan a un individuo del bienestar emocional. 

Comprende la importancia de las habilidades emocionales del bienestar psicológico. 

Mantiene relaciones positivas duraderas y satisfactorias con las personas que lo 
rodean. 

Conoce las estrategias para la regulación emocional e identifica escenarios donde 
podrían ser aplicadas. 

Desarrolla herramientas que le permiten alejarse de los estados de ánimo negativos. 

Comprende el papel de las diferentes habilidades integradas en la inteligencia 
emocional. 

Afronta las presiones de la vida y trabaja productivamente en ellas. 

Desarrolla una actitud de cambio y mejora personal constante. 

Descubre sus pasiones internas y enfoca su energía hacia ellas. 
 

Área del Bienestar Mental 

Hace referencia a clases que promuevan el discernir entre valores y creencias, 

el tomar decisiones asertivas, pero sobre todo clases que busquen promover la salud 

mental, el manejo del estrés o ansiedad, el equilibrio mental entre las actividades de la 

vida cotidiana y el trabajo. Talleres de manejo de estrés, de técnicas de relajación, del 

manejo del tiempo entran en esta categoría para que desarrollen las habilidades de 

resiliencia, compostura, autofocalización, compasión y comunicación. En la Tabla 11 se 

pueden ver los aprendizajes esperados de esta área. 
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Tabla 11. Aprendizajes esperados en el Área del Bienestar Mental  

Área Aprendizajes Esperados 

Bienestar 
mental 

Planifica tareas diarias para realizarlas, dejando espacio para posibles imprevistos del 
momento. 

Encuentra un equilibrio saludable entre las diferentes responsabilidades académicas, 
lúdicas y de entretenimiento. 

Toma conciencia de la importancia de un momento de reflexión previo a la toma de 
acciones o decisiones. 

Reconoce los estímulos ambientales que producen tensión y estrés. 

Encuentra un equilibrio entre la productividad y el descanso. 

Utiliza estrategias integrales de promoción, prevención, tratamiento y recuperación de 
la salud mental. 

Reconoce cuando necesita apoyo profesional y busca la ayuda apropiada. 

Prioriza las tareas o actividades según su importancia. 

Controla la tensión que surge al presentarse una situación que se considera difícil. 

Previene y controla situaciones estresantes mediante herramientas de intervención. 

 

Bloque de Crecimiento Social 

Al realizar una educación enfocada a las habilidades del ser humano integral, 

sobre todo en el área social, es importante tomar en consideración el papel del 

estudiante en la sociedad. Las materias que entran dentro de este bloque están 

relacionadas con el impacto que tiene el alumno dentro de una sociedad, buscando su 

involucramiento y colaboración para realizar cambios dentro de la misma.  

 

Habilidades del ser humano integral del bloque social 

Proactividad 

Es una actitud a través de la cual los estudiantes toman activamente el control y 

deciden qué acciones realizar en cada momento, además, se anticipa a los 

acontecimientos que puedan presentarse (Real Academia Española, 2019). De 

acuerdo con Covey (2010), las personas proactivas toman decisiones con base en 
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valores, y reconocen que, aunque no puedan controlar todo lo que sucede a su 

alrededor, sí pueden controlar lo que pueden hacer al respecto.  

Complementando lo anterior, Covey (2010) explica que parte de ser proactivo 

implica saber cuando “oprimir el botón de pausa”. Para que el adolescente sepa 

cuándo debe tomarse una pausa de sus actividades diarias requiere de cuatro 

herramientas: autoconocimiento, conciencia, imaginación y voluntad independiente. 

Estas herramientas las utiliza el alumno diariamente, y entre más las ponga en práctica, 

más proactivo puede ser.  

 

Ciudadanía 

Es la habilidad de involucrarse constructivamente con la sociedad y participar en 

los procesos que la sostienen. Las sociedades dependen de ciudadanos informados 

que estén activamente involucrados en cómo son dirigidos. Los ciudadanos activos son 

quienes están conscientes de sus derechos y responsabilidades, de cómo funcionan 

los sistemas políticos y sociales, se preocupan por el bienestar de los demás, 

argumentan y opinan ejerciendo influencia en su comunidad y el mundo, y se 

responsabilizan de sus actos. (Robinson y Aronica, 2015). 

La educación para la ciudadanía no trata de promover conformidad o lo que ya 

está establecido, más bien se trata de defender la igualdad de derechos, el valor de 

poder no estar de acuerdo con algo, y la necesidad de equilibrar la libertad de cada 

persona con el derecho de los demás de vivir en paz (Robinson y Aronica, 2015). 

Es vital que los alumnos al terminar sus estudios sepan cómo funciona la 

sociedad, particularmente cómo los sistemas legales, económicos y políticos funcionan 

y los afectan (Robinson y Aronica, 2015). Las habilidades de ciudadanía deben ser 

aprendidas y puestas en práctica, así como renovarlas constantemente, por lo que las 

instituciones educativas además de enseñar a los alumnos cómo funcionan dichas 

habilidades, también deben ejemplificarles cómo funcionan. 
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Mentalidad de Crecimiento 

Se basa en la creencia de que tus cualidades básicas son cultivables a través de 

esfuerzo, estrategia y ayuda de otros. Implica que los talentos y aptitudes originales de 

una persona pueden cambiar y aumentar a través de la aplicación o experiencia. La 

importancia de la mentalidad de crecimiento en los estudiantes radica en que facilita el 

desarrollo de resiliencia (Dweck, 2006).  

Si un alumno presenta una mentalidad de crecimiento, es capaz de interpretar 

los fracasos, retos y el esfuerzo como una manera efectiva de incrementar sus 

habilidades y su inteligencia. Los efectos en el desempeño académico de lo 

anteriormente expresado se reflejan en una correlación positiva entre la mentalidad de 

crecimiento y la resiliencia, así como el grado de compromiso hacia la escuela (Zeng, 

Hou y Peng, 2016).  

 

Entusiasmo 

Dependiendo del entorno puede ser tomado como un interés por participar o 

puede verse como una actitud hacia el aprendizaje. En Yourney, el entusiasmo de los 

estudiantes se refleja en la manera en la que se involucran en las diferentes 

experiencias en las que están involucrados queriendo ir más allá. Es relevante debido a 

que el entusiasmo en conjunto con la curiosidad son el primer paso para desarrollar el 

amor por el aprendizaje, una habilidad útil a lo largo de la vida (Figueroa, A. 

comunicación personal, 20 de junio del 2019). 
 

Colaboración 

La colaboración es la habilidad de trabajar de manera constructiva con otros, 

esta habilidad es crucial para fortalecer las comunidades y poder afrontar los retos que 

existen en el día a día (Robinson y Aronica, 2015). 

Es importante ya que de acuerdo a Robinson y Aronica (2015), fortalece el 

autoestima, estimula la curiosidad, aumenta la creatividad, incrementa los logros y el 

comportamiento social positivo, pues los alumnos aprenden a apoyar a otros para 
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resolver conflictos y tener una puesta en común de metas, así mismo, los alumnos se 

apoyan el uno al otro con sus fortalezas y así moderar sus debilidades, aprendiendo a 

negociar y estar de acuerdo en soluciones encontradas de conflictos presentes. 

 

Áreas del Bloque de Crecimiento Social 

Las áreas de este bloque corresponden a aquellas que buscan que el alumno 

sea una persona proactiva, entusiasta hacia la educación y su aprendizaje, colaborativo 

con sus compañeros y con su medio ambiente, que desarrolle el sentido de ciudadanía 

y patriotismo, al igual que desarrolle una mentalidad de crecimiento. Las áreas de este 

bloque son aquellas que buscan que el alumno pueda ser una parte activa en la 

sociedad.  

 

Área de Contribución 

Contribución es un tipo de servicio social que busca que el alumno colabore con 

el medio ambiente de manera entusiasta, incrementando la mentalidad de crecimiento, 

proactividad y la ciudadanía. Durante los primeros tres semestres de preparatoria el 

alumno deberá cumplir con un total de 120 horas, en donde podrán hacer actividades 

como plantar árboles, cuidar a los animales de los zoológicos, recoger basura, construir 

casas o algún tipo de voluntariado similar entran en esta categoría. 

 

Tabla 12. Aprendizajes esperados del Área de contribución. 

Área Aprendizajes esperados 

Contribución 

Colabora activamente para mejorar el ambiente que lo rodea a través de instituciones 
sociales. 

Trabaja activamente durante 120 horas para mejorar un área del ecosistema que lo 
rodea. 

Promueve el cuidado del medio ambiente para su conservación. 
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Área del Servicio 

Servicio (al igual que Contribución) es un tipo de servicio social que busca que el 

alumno colabore con la sociedad de manera entusiasta, incrementando la mentalidad 

de crecimiento, proactividad y la ciudadanía. Durante los semestres del cuatro al seis, 

los alumnos deberán cumplir con un total de 120 horas, en donde realizarán 

actividades en donde convivan con la sociedad de nuestro país. Actividades como 

visitar asilos, jugar con los niños de un orfanato, misiones urbanas o rurales, realizar 

campañas de recolección de ropa, juguetes o comida e ir a entregarlos, o dar comida 

en los hospitales entran en esta categoría.  

 

Tabla 13. Aprendizajes esperados del Área de Servicio 

Área Aprendizajes Esperados 

Servicio 

Colabora activamente para convivir con su comunidad a través de instituciones 
sociales. 

Trabaja activamente durante 120 horas para mejorar un área social que lo rodea. 

Usa sus talentos, conocimientos y capacidades para generar un impacto social en la 
comunidad. 

 

Área de la Orientación Vocacional  

Orientación Vocacional es una de las clases que los alumnos tomarán de 

manera obligatoria en el cuarto semestre. Es necesario preparar alumnos que estén 

listos para emprender una carrera, por lo tanto, que los alumnos conozcan sus 

pasiones, y las opciones que tienen para poder seguirlas es sumamente importante 

pues desarrollan la mentalidad de crecimiento y la proactividad para la carrera que 

elijan. En la Tabla 14 se encuentran los aprendizajes esperados de esta área. 
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Tabla 14. Aprendizajes esperados del Área de Orientación Vocacional 

Área Aprendizajes Esperados 

Orientación 
vocacional 

 
 

Reflexiona sobre sus intereses a partir del conocimiento de las actividades que más le 
agrada y las relaciona con una actividad vocacional. 

Ajusta sus intereses a la competencia laboral y a las necesidades del mercado. 

Conoce sus propias habilidades para el perfil ocupacional. 

Comprende la importancia de la formación ocupacional y la transición de la 
adolescencia a la vida adulta. 

Descubre los criterios que influyen en la elección vocacional. 

Realiza pruebas vocacionales para descubrir sus inclinaciones profesionales. 

Comprende el valor de sus decisiones con respecto a su trayectoria, sus posibilidades 
y sus oportunidades futuras. 

 

Área de Orientación Profesional 

Orientación Profesional, al igual que orientación vocacional es otra de las clases 

que los alumnos llevarán de manera obligatoria durante el quinto semestre. Se busca 

que en esta clase los alumnos ya tengan una carrera, o varias entre las cuales escoger 

y puedan conocer un poco más de ella, y el área académica a la que entrarán, al igual 

que universidades que las ofrecen, mejorando sus habilidades de mentalidad de 

crecimiento y la proactividad para que puedan escoger de acuerdo a sus conocimientos 

y habilidades.  

 

Tabla 15. Aprendizajes esperados del Área de Orientación profesional 

Área Aprendizajes esperados 

Orientación 
profesional 

Investiga el mundo profesional para la toma asertiva de decisiones. 

Adquiere habilidades y conocimientos para lograr el éxito laboral. 

Identifica las universidades que ofrecen los programas de su interés. 

Diseña trayectorias formativas de manera responsable, autónoma e informada. 

Elabora un currículum vitae. 
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Evaluación 

Debido a que nuestra propuesta establece que los alumnos pueden avanzar a 

su propio ritmo a través del cumplimiento de objetivos y buscando una integración de 

los conocimientos, se decidió evaluar a través de la elaboración de un proyecto 

integrador por cada bloque. Los alumnos deberán demostrar los aprendizajes 

esperados en cada área; se les dará la libertad de que los alumnos elijan los 

aprendizajes que quieran demostrar, así como la manera de demostrarlo. Aún así, 

recomendamos proyectos como una producción escrita (como un ensayo o un 

resumen), una producción visual (un vídeo, un cómic o una infografía) o una producción 

artística (un guión teatral, una canción o un monólogo).  

Se busca que los alumnos hagan un proyecto por área, dicho proyecto busca 

involucrar el 50% de los aprendizajes esperados. Con el objetivo de distribuir la carga a 

lo largo del progreso del alumno, se recomienda distribuir el proyecto en cuatro partes 

equitativas, de manera que cada parte represente el 12.5% de los aprendizajes 

esperados totales del área. Por ende, al finalizar las cuatro partes, se habrán tomado 

en cuenta el 50% de los aprendizajes esperados finales.  

Se tomó la decisión de que fuera la mitad de los aprendizajes esperados debido 

a que cumplir con la totalidad de estos requeriría de mucho tiempo y podría provocar 

que los alumnos no aprovechen su potencial al estar enfocados en cumplir con el 

proyecto integrador y no persigan sus intereses. Además, se les da la flexibilidad con 

respecto a cuáles aprendizajes esperados quieren desarrollar en su proyecto 

integrador, así como la manera en la que relacionan los aprendizajes de cada área 

entre sí.  

Teniendo en cuenta que se tomarán el 100% de los aprendizajes esperados, el 

50% restante será evaluado mediante una metodología (un ensayo, un examen, un 

resumen, por mencionar ejemplos) determinada entre el tutor y el alumno de manera 

que se pueda comprobar el dominio del 50% de los aprendizajes esperados no 

contemplados en el proyecto integrador. 

94 



 
 

En caso de que el proyecto sea interdisciplinario que abarque distintas áreas de 

un mismo bloque o inclusive de otros bloques, se busca que el alumno implemente por 

lo menos un 25% de aprendizajes esperados en cada área durante el proyecto. El 75% 

restante seleccionado (del 50% de los aprendizajes esperados totales de cada área) 

deberá cubrirse con otro proyecto donde se demuestre el dominio de éstos. 

Todo este proceso será supervisado por el tutor personal del alumno, parte de 

su rol consiste en guiarlo a través de la elaboración del proyecto. Dicho apoyo puede 

consistir en la resolución de dudas o en brindar consejería con respecto a las 

decisiones. La logística de las sesiones de asesoría será determinado a partir de lo 

acordado por parte del estudiante con el tutor tomando en cuenta sus demás 

responsabilidades y ocupaciones.  

En resumen, el alumno entregará un proyecto por cada área correspondiente a 

los tres bloques. Dicho proyecto cubre el 50% de los aprendizajes esperados, teniendo 

un total de 12 proyectos integradores a lo largo de la preparatoria y el otro 50% se 

evalúa con otra metodología determinada entre el tutor y el alumno.  

Por ejemplo, un proyecto integrador del área de ciencias sociales podría ser 

cómo se aplican los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU en el 

contexto mexicano bajo la perspectiva de la historia, la economía, la ética, la filosofía y 

la ecología.  

Mientras que, si se tuviera un proyecto integrador interdisciplinario, por ejemplo, 

se podría tener una propuesta como en el que el alumno basado en su experiencia en 

el área de contribución construyendo casas, diseñe un material que facilite la 

construcción de las casas utilizando recursos más ecológicos. De esta manera se 

estarían fusionando las áreas de matemáticas, ciencias sociales y de contribución, 

haciendo a su vez la fusión de los bloques de crecimiento cognitivo y social.  
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Perfil de Ingreso 

El alumno interesado en formar parte de nuestra propuesta curricular debe 

contar con ciertas características, las cuales se detallan a continuación: que esté 

apasionado y comprometido con alguna actividad (ya sea aprender, bailar, practicar un 

deporte o dedicarse y apasionarse a un proyecto social). Que tenga la intención de 

crear un futuro donde pueda usar sus talentos y habilidades buscando desarrollar su 

máximo potencial. Además, que esté comprometido con su educación, es decir, que 

vea el valor que la educación formal tiene y esté dispuesto a tomar las riendas de su 

propio aprendizaje.  

Aunado a lo anterior, se espera que el alumno se conozca a sí mismo y se 

acepte como tal, y sea un alumno que se distinga de los demás, ya sea en la parte 

social, cognitiva o física. Por último, se espera que el alumno provenga de una familia 

que esté comprometida con su hijo(a) y que busque oportunidades para que desarrolle 

su potencial. 

Por lo tanto, los instrumentos para asegurar que el alumno cuenta con el perfil 

deseado para que pueda aspirar a participar dentro de nuestro programa son los 

siguientes: un puntaje en la Prueba de Aptitud Académica (PAA por sus siglas) de 

mínimo 900 puntos. Dicho puntaje es similar al requerido por otras instituciones 

privadas (Universidad de Monterrey, 2019; Instituto Tecnológico de Monterrey, 2019). 

Asimismo, se deberán entregar algunos documentos oficiales que servirán para 

la generación del expediente legal de cada alumno. Dichos documentos son el 

certificado de secundaria, una copia de la boleta de secundaria (donde tenga al menos 

80 de calificación final total, en el caso de los alumnos que sean deportistas de alto 

rendimiento y de altas capacidades de tipo sociales, y al menos una calificación final de 

90, en el caso de los alumnos con AA.CC de tipo cognitivo) un acta de nacimiento en 

original, original del CURP, copia de una identificación oficial del estudiante (puede ser 

el pasaporte) y una copia de la identificación del padre o tutor.  

Además, se deberá entregar un ensayo de una cuartilla donde se explique el 

interés del aspirante para ingresar al programa (dicho ensayo será evaluado por el 
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Comité de admisiones). La finalidad de dicho ensayo es conocer al estudiante sobre 

sus pasiones y aspiraciones, además de sentar las bases que determinarán las 

preguntas a realizar en la entrevista personal en el siguiente paso. 

Debido a que nuestro programa está enfocado a los alumnos con altas 

capacidades, en el caso de los alumnos con altas capacidades cognitivas (genios y 

alumnos superdotados) se deberá entregar un diagnóstico de dichas capacidades 

realizado a través de una batería de pruebas estandarizadas con validez y 

confiabilidad. Dicho diagnóstico deberá provenir de una institución ajena a la institución 

sede donde el alumno realizaría los trámites de admisión.  

En cambio, en el caso de los alumnos con altas capacidades físicas (deportistas 

de alto desempeño), deberán entregar una carta de recomendación de una academia 

con validez en el área. Y en el caso de los alumnos que se destaquen en la parte 

social, deberá ser demostrado en el ensayo y a través de la entrevista que se le 

realizará con el fin de conocer aquellos proyectos y/o movimientos sociales que ha 

realizado y/o participado. 

 

Criterios aplicados en la propuesta curricular 

Partiendo de los criterios para un diseño curricular propuestos por la Secretaría 

de Educación Pública (2016), los cuales son: Relevancia, Pertinencia, Equidad, 

Congruencia Interna, Congruencia Externa y Claridad, se diseñó la propuesta 

curricular.  

El primer criterio, Relevancia, se cumple en la propuesta debido a que se enfoca 

en desarrollar las habilidades del ser humano integral, lo cual prepara a los alumnos 

para los retos que se presentan en la vida cotidiana. La Pertinencia de la propuesta 

(segundo criterio) radica en que la propuesta está enfocada a las necesidades 

específicas de la población de alumnos con altas capacidades (Secretaría de 

Educación Pública, 2016). 

El tercer criterio, Equidad, está presente dado a que la propuesta se enfoca en la 

individualidad de cada alumno y se personaliza tomando en cuenta las posibilidades, 
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necesidades y tiempos de cada alumno al ser flexible. Siguiendo el cuarto criterio, 

Congruencia interna, la propuesta es congruente internamente debido a que guarda la 

visión alternativa de la educación, al igual que las habilidades del ser humano integral y 

los demás elementos entretejidos de una manera ordenada y secuencial (Secretaría de 

Educación Pública, 2016).  

El quinto criterio, Congruencia Externa, se cumple debido a que la propuesta 

está completamente alineada con los perfiles de egreso planteados por la Secretaría de 

Educación Pública, al igual que el perfil planteado por programas avalados por el 

Bachillerato Internacional (IB) (International Baccalaureate, 2019), lo cual se puede 

observar en la Tabla 16.  

El sexto y último criterio es Claridad; la propuesta es clara debido a que el mapa 

de la propuesta curricular está redactado de manera sencilla, facilitando el 

entendimiento por parte de todos, al igual que tiene un sustento teórico que es 

explicado para su precisión y comprensión total (Secretaría de Educación Pública, 

2016).  

 

Tabla 16. Congruencia externa del perfil de egreso 

Propuesta curricular 
descrita con Habilidades 
del Ser Humano Integral 

IB 
 

SEP 
 

Comunicativo Buen comunicador Se comunica con eficacia 

Compasivo Solidario No existe un criterio común 

Tiene compostura Equilibrado No existe un criterio común 

Consciente de sí mismo Equilibrado 

Se preocupa y actúa por el medio 
ambiente. Regula sus emociones y 
cuida de su salud. 

Resiliente Equilibrado No existe un criterio común 

Proactivo Audaces No existe un criterio común 

Creativo Pensador No existe un criterio común 

Curioso Indagador No existe un criterio común 

Crítico Reflexivo/Pensador 
 

Conoce y entiende aspectos 
financieros básicos. 
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Propuesta curricular 
descrita con Habilidades 
del Ser Humano Integral 

IB 
 

SEP 
 

Crítico Reflexivo/Pensador 
 Razona y aplica conceptos 
numéricos. Piensa de manera 
crítica. 

Colaborativo 
 
 
 

Solidario 
 
 
 

Favorece la convivencia y el 
diálogo, con respecto a la 
diversidad. Colabora de manera 
constructiva. 

Entusiasta Indagador No existe un criterio común 

Involucrado en su 
comunidad 
 

Solidarios 
 
 

Tiene sentido de pertenencia y 
amor a México. Busca entender su 
entorno. 

Con mentalidad de 
crecimiento 

De mentalidad abierta 
 

No existe un criterio común 
 

Con pensamiento flexible De mentalidad abierta No existe un criterio común 

(Elaboración propia, 2019 basado en lo propuesto por International Baccalaureate, 

2019 y Secretaría de Educación Pública, 2019). 

 

En conclusión, en este capítulo se muestra el desarrollo de la propuesta 

curricular que va desde los perfiles de ingreso y egreso, hasta los elementos 

intermedios como los son las habilidades del ser humano integral y cómo estas se 

agrupan en los bloques de crecimiento. También se presentan los elementos que se 

incluyen dentro de los bloques, los cuales responden a la carga académica que un 

alumno con AA.CC cursaría.  

Aunado a esto, se muestran los objetivos educativos generales que se busca 

que los alumnos desarrollen a lo largo de la preparatoria. De igual manera se explica la 

manera de evaluar las áreas dentro de los bloques, siendo esto un proyecto en el que 

se relacione el 50% de los aprendizajes esperados por cada área que conforme cada 

bloque mientras que el otro 50% se evalúe con otra metodología.  
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Capítulo 5 

Proceso de la Propuesta Curricular 

A lo largo del Proyecto de Evaluación Final (PEF) se han abordado los objetivos 

y la literatura que dieron sustento a la propuesta curricular elaborada para alumnos con 

altas capacidades (AA.CC), la cual no se implementó debido a cuestiones logísticas. 

Sin embargo, se consideró importante el mencionar el proceso que debiese llevar en 

caso de su implementación.  

Dentro del presente capítulo se encontrará la descripción detallada del proceso a 

seguir en caso de implementar la propuesta, dentro de cada apartado se incluirán 

explicaciones de algunos conceptos previamente descritos con la finalidad de aportar 

mayor claridad a lo establecido. 

 

Pasos de implementación 

Para que un alumno forme parte de la preparatoria impartida con el diseño 

curricular planteado, debe pasar por cinco pasos a través de los cuales se conocerá al 

alumno a profundidad para realizar una propuesta adecuada a sus intereses y 

necesidades que será evaluada después de un período de implementación. En la 

Figura 2 se ve el proceso de implementación con los implicados en esas fases. 
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Figura 2. Secuencia del proceso. 

 

Paso 1: Perfilado 

Primeramente, el alumno debe cumplir con los requisitos de ingreso necesarios, 

los cuales son la Prueba de Aptitud Académica (PAA) con puntaje de 900 puntos, 

documentos oficiales de identificación al igual que certificados de secundaria, con 

boleta de 80 de promedio en el caso de los alumnos que son deportistas de alto 

rendimiento y con perfil social, o una boleta de 90 de promedio en el caso de los 

alumnos con AA.CC de tipo cognitivo, un ensayo de una cuartilla sobre su interés por 

entrar al programa, y un diagnóstico o carta de recomendación dependiendo de su área 

de alta capacidad. En el caso de los alumnos que se destaquen en la parte social, 

deberá ser demostrado en el ensayo y a través de la entrevista.  El producto esperado 

de este paso es la papelería y el ensayo por parte del aspirante.  
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Paso 2: Evaluación psicopedagógica 

Una vez que el alumno haya cumplido los requisitos del paso anterior, se le 

asignará una cita en la cual se aplicará la prueba “Cuestionario de personalidad para 

adolescentes (B)” (16 PF - APQ) de Shuerger (2001, citado Sistema de Evaluación de 

Niños y Adolescentes, 2015).  

El objetivo de la aplicación de la prueba es conocer las capacidades, aptitudes, 

destrezas y necesidades del estudiante de manera que se le puedan proveer los 

apoyos o recursos necesarios para lograr el éxito académico, personal y social, 

facilitando así un desarrollo integral a lo largo de la permanencia del alumno en el 

programa. 

Dicha prueba mide 16 variables de la personalidad (Afabilidad, Razonamiento, 

Estabilidad emocional, Dominancia, Animación, Atención normas, Atrevimiento, 

Sensibilidad, Vigilancia, Abstracción, Privacidad, Aprensión, Apertura al cambio, 

Autosuficiencia, Perfeccionismo y Tensión (TEA Ediciones, 2019)) y 5 dimensiones 

globales en adolescentes (Extraversión, Ansiedad, Dureza, Independencia y 

Autocontrol (TEA Ediciones, 2019)). Además, incluye una sección dedicada a la 

evaluación de preferencias ocupacionales y otra de problemas personales.  

 Adicionalmente se realizarán dos entrevistas. La primera entrevista será 

realizada a los padres de familia, la cual tiene como objetivo conocer el historial del 

estudiante en los ámbitos social, personal, familiar y académico. La duración promedio 

de dicha entrevista es de 2 horas, se considera que el estudiante estará presentando el 

“Cuestionario de personalidad para adolescentes (B)” (16 PF - APQ) (Shuerger, 2001, 

citado en Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes, 2015) mientras la entrevista 

a los padres sucede.  

En cambio, la segunda entrevista será realizada con el estudiante en la cual a 

través de discusiones guiadas con el estudiante se conocerán sus valores, sueños y 

aspiraciones personales y profesionales; se analizará con el estudiante el contenido del 

ensayo entregado en el primer paso con el objetivo de validar la información 

proporcionada. Esta entrevista tiene una duración aproximada de una hora y media.  

102 



 
 

El producto esperado de este paso es un informe psicopedagógico detallado y 

las recomendaciones para el diseño curricular por parte del equipo de psicopedagogos.  

 

Paso 3: Diseño 

Posteriormente a la realización de las entrevistas y aplicación de la prueba 

psicopedagógica, se llevará a cabo el diseño curricular de la trayectoria del estudiante. 

Dentro de este paso es necesaria la presencia y la intervención del diseñador 

curricular. Su labor consiste en enlazar los objetivos de la preparatoria con las 

habilidades y competencias de cada uno de los alumnos, dichos objetivos pueden 

encontrarse en el Capítulo 4. 

A partir de dicha vinculación, se hará una propuesta sobre una trayectoria 

aproximada del estudiante, el tiempo de duración mínimo sería de dos años. Todo el 

personal implicado con los estudiantes deberá tener en cuenta que es posible que los 

alumnos avancen con mayor rapidez de la planeada, por lo tanto, el diseño presentado 

en esta fase es flexible ante la proactividad y compromiso presentado por cada alumno. 

Se llevará cabo una revisión con posibilidad al rediseño cada seis meses a mano del 

diseñador curricular y el tutor.  

El producto esperado de este paso es la propuesta curricular por parte del 

equipo de diseñadores curriculares.  

 

Paso 4: Implementación 

Una vez presentado el programa resultante del paso anterior, se le asignará un 

tutor que le dará un seguimiento, dicho seguimiento se dará de manera semanal o 

mensual, esto se deberá realizar en un acuerdo con el estudiante.  

La propuesta está pensada de manera que los alumnos realicen de manera 

autodidacta los objetivos, sin embargo, pueden contar con apoyo de especialistas en 

las áreas, por ejemplo, cognitivas: matemáticas, español (incluye literatura y escritura) 

y ciencias (sociales y naturales). Dependiendo de las dudas se programarán las 

sesiones de apoyo donde puedan trabajar para lograr los objetivos planteados. 
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Los alumnos tienen la posibilidad de estar presencialmente en un salón 

designado por la institución sede trabajando en sus aprendizajes, dentro de dicho 

espacio estaría presente el tutor, quién estaría disponible para resolver las dudas que 

pudieran presentarse al estar trabajando para completar los objetivos. En casos 

especiales (como enfermedad, trastornos emocionales, fallecimiento de un familiar, 

entre otras) los estudiantes pueden estar en sus respectivos hogares trabajando de 

manera independiente en sus objetivos, a sabiendas de que pueden requerir ayuda a 

su tutor por correo o por algún otro medio de su elección.  

El producto esperado de este paso son los proyectos integradores y su progreso 

por parte de los alumnos.  

 

Paso 5: Evaluación 

Cada seis meses se hará una revisión con el diseñador curricular, el tutor y el 

alumno para ver el progreso que se tuvo durante dicho período, a partir de eso se 

realizarán los cambios pertinentes en la trayectoria del alumno. Por ejemplo, se podrían 

incrementar los aprendizajes esperados de cierta materia dado a que el alumno maneja 

los contenidos de dicha asignatura, o por el contrario, si el alumno necesita más tiempo 

para cumplir ciertos aprendizajes esperados de cierta materia, se le puede agregar 

otros aprendizajes esperados de otra materia de manera que el alumno siempre tenga 

una carga balanceada que le permita avanzar académicamente y tener una vida 

personal satisfactoria.  

El producto esperado de este paso es la propuesta curricular adaptada por parte 

del equipo de diseñadores curriculares.  

 

Perfil del personal necesario para la implementación 

Nuestra propuesta está pensada de manera que se requiera de poco personal 

para eficientizar los costos y facilitar la implementación de la propuesta en múltiples 

espacios que no sean una escuela. En la Figura 3 se encuentra el organigrama del 
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personal requerido para que funcione la implementación, posteriormente se describe 

cada puesto con su perfil y sus funciones. 

 

 

Figura 3. Organigrama. 

 

Administrador educativo  

Es la cabeza del equipo para la implementación. Su perfil se enlista a 

continuación: 

● Contar con una licenciatura en Educación, Psicopedagogía o 

Administración con estudios complementarios en educación. 

● Un mínimo de tres años de experiencia laboral en el área. 

● Facilidad de palabra. 

● Facilidad para establecer relaciones interpersonales.  

● Nociones de contaduría básica. 

● Proactividad. 

Las funciones del puesto se enlistan a continuación: 

● Supervisión de los equipos que laboran en el espacio. 
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● Convenios con instituciones interesadas con respecto a lo siguiente: 

○ Infraestructura del espacio. 

○ Materiales disponibles para los alumnos.  

○ Servicios. 

○ Gestión del personal. 

○ Acuerdos generales del espacio. 

○ Permisos especiales. 

 

Equipo de psicopedagogos 

Se encargan de la parte inicial del proceso de admisiones. Su perfil se enlista a 

continuación: 

● Contar con una licenciatura en Psicopedagogía. 

● Habilidades de entrevista psicopedagógica con padres y alumnos. 

● Experto en evaluación e interpretación de datos obtenidos por diversas 

pruebas psicopedagógicas. 

● Experiencia trabajando con adolescentes de un mínimo de seis meses. 

● Habilidades digitales para la aplicación de pruebas en línea y la 

interpretación de resultados en las plataformas.  

● Habilidad para realizar recomendaciones basadas en elementos 

psicopedagógicos que permitan el diseño curricular.  

Las funciones del puesto se enlistan a continuación:  

● Involucramiento en el proceso de admisión 

○ Entrevista a padres de familia. 

○ Revisión del ensayo entregado. 

○ Entrevista a los alumnos basada en el ensayo entregado. 

○ Revisión de documentos de admisión (asegurando que se cumplan 

los requisitos). 

● Aplicación de pruebas 

○ Interpretación de las pruebas. 
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○ Realizar informe de análisis de resultados con el objetivo de 

detectar los talentos y necesidades del alumno. 

● Análisis de la entrevista y triangulación de los resultados de la prueba 

aplicada.  

● Redacción de las recomendaciones para el diseño curricular. 

● Atención y seguimiento a los padres de familia. 

 

Equipo de diseñadores curriculares 

Después de que los alumnos son aceptados dentro de la institución, el siguiente 

equipo encargado es el de los diseñadores curriculares. Su perfil se enlista a 

continuación:  

● Contar con una licenciatura en Educación o Psicopedagogía. 

● Estudios de posgrado en diseño curricular (preferente).  

● Experiencia laboral comprobable en el área de un mínimo de seis meses.  

● Habilidades tecnológicas para la evaluación de la pertinencia de las 

plataformas educativas.  

● Conocimiento de diferentes modelos de diseño curricular e 

implementación de los mismos. 

● Habilidad de análisis con datos cualitativos y cuantitativos. 

Las funciones del puesto se enlistan a continuación: 

● Análisis del informe psicopedagógico para la redacción del diseño 

curricular. 

● Enlazar los objetivos educativos con habilidades y competencias 

individuales de los alumnos. 

● Búsqueda de plataformas educativas aplicables por los estudiantes. 

● Redacción y presentación de la propuesta curricular. 

● Análisis de resultados de implementación para el rediseño. 

● Rediseño constante de los programas educativos. 
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Equipo de tutores 

Una vez realizada la propuesta y comenzadas las clases, los alumnos se 

relacionarían con los tutores. Su perfil se enlista a continuación: 

● Licenciatura en Educación o Psicopedagogía. 

● Formación comprobable en inteligencia emocional, desarrollo 

socioemocional o temas afines.  

● Habilidades de manejo de grupo. 

● Habilidades interpersonales para trabajar con adolescentes. 

○ Experiencia deseable en el área. 

● Realización de rúbricas para la evaluación de los proyectos integradores.  

 Las funciones del puesto se enlistan a continuación: 

● Apoyo académico básico con los alumnos. 

○ Conocimiento de los objetivos generales de la propuesta. 

○ Investigación de los temas a cubrir por los alumnos. 

● Acompañamiento socio–emocional durante la estancia en el espacio 

designado. 

● Gestión de proyectos: 

○ Aprobación de los proyectos. 

○ Supervisión del progreso de cada alumno. 

○ Resolución de las dudas. 

○ Evaluación con rúbrica de los mismos. 

● Monitoreo del progreso del alumno sobre su programa. 

● Encargado del espacio designado. 

 

Equipo de especialistas 

Su objetivo es proporcionar el apoyo especializado a los estudiantes para las 

materias del bloque emocional y cognitivas. Su perfil se enlista a continuación: 
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● Formación académica formal en una área a fin al bloque cognitivo, ya 

sean biólogos, historiadores, ingenieros, físicos, sociólogos, licenciados 

en letras, filósofos, entre otros.  

● Formación académica formal en un área a fin al bloque emocional como 

psicólogos, psicopedagogos, nutriologos, coaching emocional y físico, 

counseling, entre otros. 

● Estudios comprobables en educación. 

● Experiencia de un año dando clases en alguna institución educativa 

formal o no formal. 

● Disponibilidad de horarios para las asesorías. 

La función del puesto es brindar apoyo académico especializado en áreas del 

bloque cognitivo y emocional según su área de experiencia. Dentro del equipo se 

considera necesario tener al menos tres especialistas por área y se incrementará la 

cantidad basada en la demanda de parte de los estudiantes de apoyo. 

 

El espacio físico para la implementación 

El espacio físico de la propuesta curricular es un lugar de modalidad flexible que 

puede ubicarse dentro de las preparatorias clientes, las empresas, casas, o de manera 

independiente en cualquier lugar. Se busca que este lugar sea el espacio de reunión 

entre los alumnos con sus compañeros, tutores, diseñadores y especialistas.  

Es un lugar de trabajo libre, el alumno escoge el espacio donde se sienta 

cómodo para trabajar. Cuenta con escritorios individuales, mesas comunes, 

computadoras, y salas de estar. También cuenta con una sala de reuniones privada 

con proyector y pantalla para conferencias en línea.  

A continuación, se muestran imágenes con una propuesta para este espacio 

físico.  

109 



 
 

 

Figura 4. Espacio físico visto desde arriba. 
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Figura 5. Vista aérea desde la puerta. 

 

 

Figura 6. Vista aérea desde la pared trasera. 

 

111 



 
 

 
Figura 7. Vista desde el centro de la habitación hacia la puerta.  
 

 
Figura 8. Vista desde el centro de la habitación hacia la pared izquierda.  
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Figura 9. Vista desde el centro de la habitación hacia la pared derecha.  
 

 
Figura 10. Vista aérea del sala de reuniones privada.  
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Certificación  

A pesar de que actualmente no se va a implementar la propuesta, se considera 

pertinente plantear el proceso de certificación a llevar a cabo para la validación de los 

estudiantes que ingresaran al programa de preparatoria.  

Para certificar a los egresados de Yourney, ésta realizó un convenio con la 

institución Marble Falls Academy, la cual radica en la ciudad de Marble Falls, Texas, 

con dirección física en 227 North Loop 1604 East, Suite 150, en San Antonio, Texas. 

Sin embargo, los servicios que ofrecen se dan en línea (Marble Falls Academy, 2019).  

Marble Falls posibilita que los estudiantes elijan el método educativo y el plan de 

estudios que satisfaga mejor sus habilidades e intereses de manera que puedan 

alcanzar su mayor potencial (Marble Falls Academy, 2019). El objetivo de Yourney es 

proporcionar a los estudiantes un modelo que le funcione a cada uno de manera 

individual, permitiendo que desarrollen sus pasiones. Por lo tanto, ambas instituciones 

comparten una ideología similar.  

Debido a que la presente propuesta está enfocada a proporcionar el nivel de 

preparatoria de Yourney, se aprovecharía el convenio con Marble Falls Academy, pues 

esta institución maneja un programa de certificaciones que abarca desde preescolar 

hasta preparatoria.  

Con respecto a las normativas mexicanas, la revalidación de estudios en el 

extranjero de bachillerato es posible y el proceso para realizarlo es el siguiente: 

entregar la documentación, realizar un pago, acudir a una oficina de la Secretaría de 

Educación Pública y esperar a que se dé la resolución del caso (Gobierno de Nuevo 

León, 2019). 

La documentación necesaria para comenzar con la revalidación es la 

presentación del formato de solicitud (descargable en el sitio web), el pago de derechos 

(realizable en la caja de la Tesorería General del Estado), original y copia legible del 

certificado o boleta de calificación y diploma expedido por la institución, planes y en 

caso de ser mexicano, original y copia de la última boleta de calificaciones de estudios 

en México legalizada (Gobierno de Nuevo León, 2019).  

114 



 
 

El costo del trámite es de $211 pesos mexicanos y tiene un tiempo de espera de 

15 días hábiles para la revalidación de los estudios (Gobierno de Nuevo León, 2019). 

En conclusión, se puede observar que nuestro modelo curricular sí cumple con 

la flexibilidad que se pretendía obtener, al igual que toma en cuenta los talentos y 

necesidades del alumno como parte importante de la educación y no solo en el 

contenido. A pesar de que nuestro modelo curricular es diferente a los tradicionales, va 

acorde a los criterios de un currículo y se adapta a una metodología curricular 

educativa flexible, por lo tanto, a pesar de la disrupción que el modelo ofrece, tiene 

sustento teórico y gubernamental. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

Siendo este el último capítulo del presente Proyecto de Evaluación Final (PEF) 

se considera importante explicar la estructura que este tiene. Primero se realiza una 

relación entre lo planteado en el primer capítulo y el producto final. Posteriormente se 

describen los retos de la implementación, para proseguir con las ventajas que 

implicaría para una institución educativa, sentando así las bases necesarias para las 

recomendaciones de implementación. Por último, se describen los aprendizajes 

obtenidos a lo largo de la realización del trabajo.  

 

Objetivo, alcances y limitaciones 

El objetivo planteado con respecto a la propuesta fue el diseño de un currículo 

flexible de preparatoria para alumnos con altas capacidades tomando en cuenta sus 

talentos y necesidades individuales, proporcionando una educación integral enfocada a 

las características cognitivas, emocionales y sociales que presentan. Se considera que 

se logró alcanzar lo planteado debido a que como se puede comprobar en el Capítulo 

4, se diseñó un currículo flexible de preparatoria con respecto a los criterios que se 

consideraron más importantes: ritmo, enfoque y evaluación. 

El ritmo es flexible en cuanto a la facilidad otorgada al estudiante para avanzar 

según la dedicación que ponga en los aprendizajes esperados de cada área. En cuanto 

al enfoque, se generó una propuesta que buscara el equilibrio entre los contenidos 

académicos y la formación personal del alumno a través de materias (correspondientes 

al Bloque Emocional) y de experiencias (refiriéndose al Bloque Social).  

La evaluación se abordó de manera que los alumnos puedan realizar lo que se 

denominó como “Proyectos integradores”. Un proyecto a su elección, en donde se 

representaran el 50% los aprendizajes esperados dentro de cada área de cada Bloque. 

Asimismo, la flexibilidad se presentó en la posibilidad de fusionar los aprendizajes 

esperados de varias áreas de manera que se facilite la realización del proyecto 
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integrador. La integración de varias áreas sería posible a través del planteamiento del 

proyecto al tutor y que este autorice su realización. 

Con respecto a los alcances, se eligieron dos líneas principales: la población y 

los aspectos curriculares. Cuando se buscaba una temática para la redacción del PEF 

se hizo evidente la necesidad de atender a los alumnos con altas capacidades 

(AA.CC), por lo que la propuesta giró en torno a sus características buscando generar 

un modelo que fuera retador para ellos, que al mismo tiempo les ayudara a desarrollar 

otras áreas más allá de las cognitivas.  

Los aspectos curriculares representaron un reto debido a que no se contaba con 

la formación profesional necesaria para realizar una propuesta curricular, sin embargo, 

fue mayor el deseo de realizar algo por los alumnos con AA.CC que se decidió 

emprender en esa área y aprender conforme la marcha. Cabe destacar el apoyo y guía 

del asesor en este proceso de autoaprendizaje. 

Por otra parte, las limitaciones se relacionaron con cuestiones logísticas debido 

a que, aunque se desarrolló el proceso que se considera el apropiado para llevar a 

cabo la implementación, no era factible el implementarlo debido a falta de permisos, 

acuerdos y falta de alumnos interesados. Se consideró que era lo más pertinente el 

dejar la propuesta en algo teórico asegurando la viabilidad del proceso planteado, sin 

embargo, se considera que existirían algunos retos, por lo que se mencionarán a 

continuación.  

 

Retos de la implementación 

Dado a que la metodología es innovadora y tiene una perspectiva distinta a lo 

tradicionalmente planteado, existen cuatro retos principales a los cuales se puede 

enfrentar una institución educativa al querer implementarla. El primer reto está 

relacionado con la aceptación por parte de los padres de familia dado a que están 

acostumbrados a modelos más homogéneos que plantean el logro académico como la 

prioridad. Mientras que un modelo como el presentado en la propuesta, prioriza la 
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formación integral enfocada al logro de habilidades más que la adquisición de 

conocimientos teóricos.  

El segundo corresponde al posible rechazo que surja a partir de las dificultades 

inherentes (miedo, incertidumbre, un rompimiento sobre los paradigmas establecidos 

de lo que es la educación y la manera en la que se maneja) a la propuesta dado a su 

naturaleza distinta a lo tradicional, por lo que se podría enfrentar a diversas críticas y 

comentarios negativos como resultado de eso, provocando así una baja tasa de 

admisión. 

El tercer reto tiene que ver con la calidad educativa, la cual se podría cuestionar 

debido a que no se presenta una propuesta similar a las ofrecidas por otras 

instituciones educativas que llevan años realizando programas del mismo nivel que la 

propuesta. Sin embargo, cada elemento de la propuesta está sustentado por diversos 

autores de manera que se diseñó siguiendo planteamientos válidos, asimismo, se 

usaron los estándares nacionales e internacionales para darle validez a la misma.  

Existe un reto con respecto a los estudiantes que está relacionado con el 

desempeño de los mismos, ya que la mayoría de ellos proviene de una educación con 

un modelo tradicional. Puede que los estudiantes al inicio no estén dando los 

resultados esperados debido a que no tendrán un docente que esté diariamente 

siguiendo su progreso. Sin embargo, para esto se llevarán a cabo las revisiones cada 

seis meses del programa para ajustarlo al logro del estudiante. 

 

Ventajas para la institución educativa 

La propuesta se diseñó de manera que pueda aplicarse en diferentes 

instituciones educativas que pretendan ofrecer el nivel de bachillerato, por lo tanto, es 

pertinente mencionar las ventajas que la implementación tendría para dichas 

instituciones.  

La primer ventaja consiste en que las instituciones pudieran ofrecer el nivel de 

preparatoria requiriendo de personal e infraestructura. Con respecto al personal se 

considera una ventaja debido a que no es necesario contratar maestros ni contar con 
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distintos salones para cada una de las materias impartidas. Se requiere de un equipo 

de tres diseñadores curriculares, un equipo de tutores (cada tutor tendría a su cargo 

alrededor de ocho a diez alumnos, por lo que el número de tutores dependería de la 

cantidad de alumnos inscritos), tres psicopedagogos encargados de las entrevistas y 

evaluaciones, una persona encargada de las admisiones (recepción de documentos y 

logística de las citas) y un asesor legal/financiero que ayude con la parte administrativa. 

Otra ventaja corresponde a que si los alumnos con altas capacidades físicas 

tuvieran entrenamientos por las mañanas, tendrían la flexibilidad de atender a sus 

clases por las tardes. De manera que, si una institución educativa abriera sus puertas a 

dichos alumnos, se estarían aprovechando los salones vacíos por las tardes, 

generando un ingreso para la institución.  

Durante la realización del proyecto y la convivencia con la comunidad educativa 

perteneciente a Yourney, se generó conciencia sobre la cantidad de familias que 

recurren al “homeschool” debido a que piensan que las instituciones educativas 

existentes no ofrecen una alternativa educativa que satisfaga sus necesidades y que 

cuente con el enfoque integral que buscan. Por lo tanto, una tercera ventaja consiste en 

ofrecer una educación flexible que facilite la continuación de los estudios por parte de 

los alumnos dentro de la institución sede sin que tengan que recurrir a una metodología 

como la del “homeschooling”.  

 

Recomendaciones para la implementación 

Se buscó que la explicación de la implementación quedara lo suficientemente 

descrita de manera que fuera claro para aquellas instituciones educativas que quisieran 

llevar a cabo la propuesta, de esta manera se detallaron los perfiles esperados del 

personal, así como también se delimitó el espacio físico en el que sería idóneo operar. 

Sin embargo, se recomienda que cuenten con un equipo que crea en que es posible 

aprovechar el potencial de los estudiantes con AA.CC si forman parte de una propuesta 

como la planteada. Además, será importante contar con personas entregadas, 
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dedicadas y apasionadas por su trabajo que estén dispuestas a comprometerse con el 

proyecto de manera que les sea natural el involucrarse activamente con su rol. 

 Además de contar con el personal capacitado, se considera importante hacer un 

esfuerzo para crear una comunidad con los padres de familia y los alumnos, de manera 

que conforme se vaya avanzando se pueda tener una comunicación abierta con el 

equipo de tutores, así como con el equipo de psicopedagogos. Al tomar la decisión de 

cambiar a un modelo fuera de lo tradicional, es posible que exista incertidumbre e 

inclusive miedo por parte de los padres de familia, por lo que tener un acercamiento 

con el equipo podría ayudarlos a reducir el estrés asociado a su decisión.  

De igual manera al implementar la propuesta es de suma importancia que los 

tutores logren conectar con sus estudiantes para que tengan la confianza de pedir su 

apoyo para realizar los proyectos integradores, así como poder dar una 

retroalimentación honesta sobre la experiencia para partir de esto al momento del 

rediseño.  

 

Aprendizajes del proceso 

A lo largo de la realización del proyecto, se enfrentaron diferentes retos que se 

trabajaron a nivel personal y profesional durante el proceso, los cuales tuvieron un 

impacto directo en la elaboración del proyecto en sí. El primer desafío se presentó al 

comienzo debido a que se tenía planteada una idea de lo que sería el diseño curricular, 

sin embargo, al estar diseñando se convirtió en algo mucho más retador debido a la 

falta de conocimiento teórico por parte del equipo. 

Por lo tanto, se tuvo que aprender conforme la marcha sobre lo que consiste el 

diseño curricular y cómo llevarlo a cabo de manera efectiva, cumpliendo con los 

lineamientos planteados por algún modelo. Se considera que, si se hubiera tenido la 

formación académica al respecto, la realización del proyecto habría sido mucho más 

sencilla. Durante algunas de las etapas del proyecto se consideró la idea de desistir y 

cambiar por una temática más sencilla, sin embargo, se creyó que valdría la pena 

seguir por el esfuerzo realizado y el empeño puesto hasta ese momento.  
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Otro reto que se enfrentó fue la dificultad para transmitir las ideas adecuadas de 

manera que quedaran claras para el lector. Dicho reto fue superado de manera tardía 

teniendo repercusiones directas en la imagen que se tenía del proyecto, impactando 

así, el ánimo del equipo en general. Se entendió la dura realidad de que a pesar de 

tener el dominio de un tema, si no se sabe transmitir, dicho dominio es irrelevante.  

Uno de los momentos más significativos durante este proyecto fue el aspirar a la 

excelencia académica, para esto se realizó un esfuerzo extra por parte de todos los 

integrantes del equipo, invirtiendo tiempo y momentos libres para desarrollar una 

propuesta que alcanzara los estándares necesarios para ser nominada a la excelencia. 

Sin embargo, por la misma dificultad de transmitir las ideas, se tuvo que desistir a la 

excelencia. Lo anterior tuvo un impacto a nivel anímico y personal en cada miembro 

dado a que a pesar del sacrificio y el esfuerzo impuesto, no se logró la meta impuesta. 

Dicha situación forzó al equipo a trabajar bajo el estado de desánimo, que se 

superó casi al término del tiempo restante de la realización del proyecto. Durante las 

primeras semanas, después de dicha situación, resultó doloroso estar reunidas 

trabajando sabiendo que el desempeño no sería suficiente y que sin importar lo que se 

hiciera, ya no había excelencia que alcanzar.  

 Cuando se comenzaba a recuperar el ánimo, se recibió la noticia sobre el 

cambio con respecto a uno de los sinodales, lo cual incrementó el grado de ansiedad y 

pánico general que sentía el equipo debido a la incertidumbre. Por lo tanto, la carga 

que se tendría que realizar, sería mayor debido a que además de cumplir las 

expectativas del sinodal anterior y del asesor, ahora se tendrían que considerar las del 

nuevo sinodal. 

Reuniendo el valor y queriendo desarrollar una mejor propuesta, se decidió 

buscar al nuevo sinodal para conocer su perspectiva de la situación, debido a que se 

entendía la importancia y el impacto que la perspectiva y la opinión de un tercero tiene 

en un proyecto de la magnitud del actual. Para fortuna del equipo, el nuevo sinodal 

presentó mucha disposición para escuchar y apoyar al equipo para afinar los últimos 
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detalles, sin embargo, se seguía enfrentando el mismo problema después de la pérdida 

de la excelencia: el síndrome del burnout.  

Desde el momento en el que se ingresa a la carrera se menciona la presencia 

de la tesis al acercarse el momento de egresar. Por lo tanto, al comenzar la redacción 

de ésta, se tenía en mente el peso y la importancia que el proyecto tiene para la carrera 

profesional y a nivel personal.  

Durante siete semestres se tiene la idea de que se tendrá que realizar un 

proyecto que defina la aptitud de cada estudiante para denominarse un egresado de la 

licenciatura en psicopedagogía. Es decir, un solo proyecto definiría más que toda la 

trayectoria académica anterior y determinaría la manera en la que se cerraría la 

experiencia universitaria, ¿cómo se enfrenta la desmotivación, el burnout y la presión 

de este pensamiento?  

La respuesta, hasta el momento en que se redactan estas líneas, es que no se 

tiene una. Todos los días, después de haber perdido la esperanza en obtener la 

excelencia, se trabajó interna y colectivamente para procesar los pensamientos y 

sentimientos que surgieron con ese suceso y las dudas existenciales provocadas a 

partir de ello. Cada día se enfrentó el dilema de si seguir trabajando con pasión y 

dando lo mejor para acabar el proyecto, o solo trabajar y esperar que el resultado fuera 

el mismo sin importar el esfuerzo realizado. 

Los aspectos que motivaron e inspiraron las últimas líneas del proyecto fue, 

primero que nada, la confianza del asesor en el equipo. Los consejos dados, las 

palabras de ánimo, el contacto uno a uno con cada una, su conocimiento sobre cada 

una de las integrantes del equipo como personas, más que como estudiantes, su 

empatía y sobre todo su amistad durante todo el proceso.  

Asimismo, la amistad desarrollada entre los miembros del equipo. Comenzó 

como un grupo de compañeras que habían coincidido en clases, se habían sentado 

juntas e incluso habían compartido conversaciones, sin embargo, seguían siendo 

desconocidas en general. Un grupo completamente heterogéneo de personas, con 
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personalidades completamente diferentes, pero con un visión igual de la educación que 

nos llevó a ser más que compañeras, amigas.  

Y, por último pero no menos importante, el deseo conjunto de egresar de la 

licenciatura como equipo, a pesar de las dificultades que se presentaron en el proceso 

del proyecto y a nivel personal. El deseo de tocar la campana y sabernos parte 

importante en la sociedad como profesionistas comprometidas, fue lo que nos motivó a 

terminar este proyecto, que hoy, con mucho orgullo, podemos decir que es una 

realidad.  
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