
RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICA PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES CON… 
 
 

xi 
 

Tabla 1.Clasificación conceptual de las capacidades excepcionales y talentos ............. 42 

Tabla 2.Estructura para analizar procesos de educación aplicados a tres ambientes 

culturales ......................................................................................................................... 55 

Tabla 3.Ventajas e inconvenientes de la aceleración. .................................................... 87 

Tabla 4. Posiciones acerca del agrupamiento ................................................................. 87 

Tabla 5.Ventajas e inconvenientes del enriquecimiento ................................................ 88 

Tabla 6.Investigaciones sobre excepcionalidad y talento ............................................. 126 

Tabla 6. Matriz de análisis de las entrevistas realizadas a los docentes. ...................... 169 

Tabla 8. Matriz de análisis de las entrevistas realizadas a los especialistas ................. 182 

Tabla 9.Estadísticos de fiabilidad ................................................................................. 201 

Tabla 10.Tabla de frecuencia de instituciones encuestadas ......................................... 201 

Tabla 11.Nivel de formación de los docentes............................................................... 201 

Tabla 12.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 1 al 10 202 

Tabla 13.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 11 al 16202 

Tabla 14.Matriz de análisis de encuestas a docentes de instituciones que NO trabajan con 

talentos .......................................................................................................................... 202 

Tabla 15.Estadísticos de fiabilidad ............................................................................... 204 

Tabla 16.Frecuencia de instituciones encuestadas ....................................................... 205 

Tabla 17.Nivel de formación de los docentes encuestados .......................................... 205 

Tabla 18.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 1 al 10 205 

Tabla 19.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 11 al 17205 

Tabla 20.Matriz de análisis de encuestas a docentes de instituciones que trabajan talentos.

 ...................................................................................................................................... 206 

Tabla 21.Estadísticos de fiabilidad ............................................................................... 208 

Tabla 22.Jornada a la que pertenecen los estudiantes .................................................. 208 

Tabla 23.Grado al que pertenecen los estudiantes ........................................................ 208 

Tabla 24.Frecuencia de parentesco con el estudiante ................................................... 208 

Tabla 25.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 1 al 10 209 

Tabla 26.Media, moda y desviación típica de las respuestas en los ítems del 11 al 18 209 

Tabla 27. Propuesta temática de formación/actualización de docentes para el trabajar con 

estudiantes talentosos y excepcionales. ........................................................................ 229 

 

 

 

 







RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES  CON… 
 

14 
 

consecuencia, una investigación que se vincule con la educación de una población que tiene 

capacidades cognitivas y creativas ya conocidas, significa la producción de conocimiento que 

podrá convertirse en un aporte teórico para brindar una educación de calidad, lo cual es un anhelo 

nacional. Por otro lado, las investigaciones sobre este tema, cobran mayor relevancia en dos 

sentidos: el primero en que, al producir reflexiones y recomendaciones para mejorar la calidad de 

la educación, se continúa por el camino de recobrar la autoestima nacional y el segundo en el 

cumplimiento de la realización personal de los estudiantes con estas condiciones y por ende del 

ejercicio constitucional de los derechos. 

         Estos dos sentidos, están orientados a la conquista de uno de los mayores anhelos de los 

colombianos: La paz con justicia social/humana, como prerrequisito para la felicidad. No se 

necesitan grandes investigaciones para evidenciar que los logros de los colombianos en el 

extranjero, ya sea en arte, deporte o ciencia, generan en la población un sentimiento de identidad 

nacional y orgullo personal. En este sentido y ubicando el proyecto en las actuales condiciones 

colombianas, Pérez, R. (2004) afirma: 

 Limitando nuestra comprensión a la escuela la construcción de una cultura de paz comienza 

por la construcción de la paz interior, la paz de la conciencia de todos y cada uno de los 

escolares, algo muy ligado a otra meta de indudable valor para una personalidad sana y 

madura: un auto-concepto positivo y equilibrado y una razonable autoestima. (p.211) 

         En desarrollo de este argumento sustancial, según Pérez, R. (2004): 

Hacer de la paz un objetivo educativo supone la activa construcción de una cultura, de una 

forma de entender las relaciones humanas, y eso implica un plan sistemático de acción que 

impregne el currículo de nuestras escuelas, la vida de aulas y centros y hasta el compromiso 

de toda la comunidad educativa y de los entes significativos de la Sociedad. (p.212) 

         En el mismo contexto, la UNESCO (2002), en la Declaración Universal sobre Diversidad 

Cultural, artículo 1, titulado La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad resalta los 

aspectos positivos de la diversidad cultural:  

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se 

manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y 
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las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de 

creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la 

diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio 

común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras. (p. 4) 

         Desde otra perspectiva, los países desarrollados tienen clara la importancia de la detección y 

formación de las personas con capacidades excepcionales y talentos, para su proyección y también 

para mantener los estándares de producción de ciencia y tecnología de punta; en últimas, puede 

afirmarse que el desarrollo económico en la Sociedad del Conocimiento dependen de dos factores: 

el primero se refiere al mantenimiento de estructuras organizativas fuertes, que faciliten los 

procesos de producción y comercialización, mientras que el segundo es un complemento necesario, 

se trata de la capacidad de sus pobladores para interpretar los códigos de la modernidad e innovar 

en la producción material y espiritual, con base en estos o en la creación de unos diferentes. En 

este orden de ideas, se puede afirmar que el talento envuelve la capacidad de trabajo e implica la 

puesta en escena de la creatividad que termina en un aporte al progreso y el bienestar de la sociedad, 

teniendo en cuenta que según Prieto (1977) “Los talentos son recursos escasos de la sociedad; su 

reconocimiento depende de las sociedades y de los avances culturales de las mismas” (p.46).Este 

aspecto, interpretado desde el orden internacional y nacional exige según Pérez, R. (2004) que “en 

la medida en que las culturas respeten la dignidad intrínseca de todo ser humano, no parece haber 

ninguna razón para poner trabas al libre ejercicio de su propia idiosincrasia, permitiendo así que 

sus miembros se puedan sentir identificados, cohesionados y parte integrante de la misma” 

(p.215).De esta forma, una sociedad no se crea con grupos de personas, sino con la construcción 

colectiva, la cual rescatará su identidad y potencializará sus oportunidades de vida 

autónoma/heterónoma; se trata entonces, de evitar lo que en la actualidad ocurre que tiene que ver 

con la falta de identidad y compromiso, presente en los estudiantes talentosos y que los lleva, 

también por falta de oportunidades, a buscar opciones de vida en otros países. 

           En Estados Unidos la formulación es contundente, como lo plantea Finn (2014):  

En nuestro esfuerzo por no dejar atrás a ningún niño; estamos fallando a los niños de altas 

capacidades que son los más propensos a convertirse en los científicos del mañana, 

inventores, poetas y empresarios – y en el proceso nos arriesgamos a dejar nuestra nación 
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atrás…para el país es seguir siendo competitivos a nivel internacional, así como facilitar la 

oportunidad individual y la movilidad social, debemos enfrentar la realidad de que el cultivo 

de los lideres intelectuales y científicos del mañana es una parte fundamental de la función 

del sistema educativo. (p.18) 

          Por su parte, en la república de México la semántica es notoria, como lo indica la UNESCO 

(2003): “Consideramos que México tiene un enorme potencial humano para sacar al país de la 

crisis social y económica, pero para ello necesitamos creer y apoyar a nuestros ciudadanos y 

desarrollar proyectos efectivos y duraderos para el progreso del talento o de la alta capacidad” (p. 

139). Mientras que en China, Corea y Singapur se le da mayor importancia a la educación de niños 

superdotados, atendiendo a la elevación del potencial creativo- intelectual; en estos países con 

ahínco se da el primer puesto a la calidad de medios para alcanzar buenos resultados Ya que esto 

significa a su vez la elevación de la rentabilidad económica per cápita y así mismo la prosperidad. 

         Ahora bien, en las memorias del Simposio Inclusión y talento en el aula Giraldo (2010) se 

formula la pregunta “¿Qué atención se debe brindar al talento sobresaliente?” (p.81). Y su respuesta 

es “Cada país elabora su propio esquema de acuerdo a sus recursos. De esa manera, está labrando 

su futuro” (p.81). Pero también deben ser consecuentes con sus estrategias así, en su momento, 

países como Corea, Taiwán, China en materia de educación se comprometieron con un camino y 

hoy son productores de conocimiento. 

         Continuando con este argumento, se puede traer a colación otra cita de la UNESCO (2004) 

que indica que: “Ninguna definición de superdotación debe olvidar consideraciones de orden 

teórico y pragmático, pues los conceptos prácticos que se estiman más importantes son: Las 

prioridades que tienen en cuenta el tipo o tipos de capacidades que el sistema está interesado en 

desarrollar, y los fondos que están disponibles para la educación de esos niños superdotados” 

(p.25). 

         Para finalizar, en el Informe de Colombia al Filo de la Oportunidad citado por Giraldo (2007) 

se resalta que: “tres aspectos básicos para el logro de un desarrollo humano integral, equitativo y 

sostenible: la educación, las organizaciones que aprenden y la ciencia y la tecnología, hoy día 

también llamadas conjuntamente tecnociencia” (p.87). En los términos de las epistemologías 

alternativas, así lo menciona Giraldo (2007): 
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La Verdad, la Vida y el Camino por fuera del cual no hay salvación, menospreciando las 

demás tradiciones de conocimiento, especialmente de aquellas que no han dejado un legado 

escrito. Así, dominación política, dominación económica, dominación lingüística, 

dominación religiosa y dominación científica han sido sencillamente, aspectos distintos del 

mismo proceso. (p.10) 

         En este sentido, continúa afirmando Giraldo (2007) que: “Requerimos de nuestros sabios y 

de nuestros «sabedores». Requerimos de la ciencia, pero también de la ética y de la estética” (p.23). 

         A manera de conclusión: esta investigación se justifica en la necesidad de comprender la 

situación de Bogotá, frente a las políticas públicas educativas para niños con capacidades 

excepcionales y talentos; para posibilitar la producción de conocimiento, que permita brindar una 

mejor atención a esta población, entendida como una obligación del Estado y una necesidad para 

el desarrollo a nivel personal y social, de dicha población. 

         Este estudio resulta importante, dado que al tratarse de un tema que en el mundo ha suscitado 

toda clase de producciones en cuanto a experiencias y documentos, en el caso colombiano se puede 

considerar de orden innovador, en tanto que el personal especializado, las experiencias 

significativas y producciones bibliográficas siendo muy enriquecedoras, aún son escasos.  

        En consecuencia, la presente investigación se justifica en la medida en que podrá servir: 

- Como referencia, a la hora de mejorar los procesos de inclusión para los niños y niñas con 

capacidades excepcionales y talentos, de los cuales se saben que son muchos, que se 

“desperdician en el sistema formativo y educativo”, pero que es necesario clarificar lo que 

está ocurriendo. 

- Para que las familias con niños y niñas en esta condición, puedan encontrar un apoyo real 

para la acción en torno a los derechos educativos de sus hijos. 

- Para que la sociedad bogotana, cuente con un documento crítico sobre la formación de niños 

y niñas con mayores posibilidades de desarrollar las dimensiones de realización vita-social, 

además que la consulta de este documento les permita orientar acciones en pro de la 

educación y también de su desarrollo integral. 
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- Para la construcción de conceptos y políticas públicas educativas para niños y niñas con 

capacidades excepcionales y talentos, aumentando las posibilidades para la realización 

personal y desarrollo económico-social de dicha población. 

       Con base en estos enunciados, se formulan las siguientes preguntas orientadoras de la 

investigación: 

 

1.3. Preguntas orientadoras 

 

 ¿Qué alcances y limitaciones presentan las políticas públicas educativas, para estudiantes con 

capacidades excepcionales y talentos, en la ciudad de Bogotá? 

 ¿Qué estrategias para detección, diagnóstico y atención de niños con capacidades 

excepcionales y talentos se han previsto en el marco de las políticas públicas propuestas? 

 ¿Existen otros elementos conceptuales y operativos, diferentes a los ya escritos en las 

políticas, que deban ser incorporados en la formulación, implementación y evaluación de las 

políticas públicas, para el desarrollo vital de personas con talentos y capacidades 

excepcionales? 

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

 Re-significar las políticas públicas educativas para estudiantes con talentos y capacidades 

excepcionales en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Describir las tendencias de políticas educativas, para la atención de niños y niñas con 

capacidades excepcionales y talentos de diferentes países. 
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 Caracterizar las estrategias para la detección, diagnóstico y atención de los niños con 

capacidades excepcionales y talentos desde las prácticas institucionales y lo propuesto en las 

políticas públicas educativas en Colombia, especialmente en Bogotá. 

 

 Identificar necesidades y condiciones educativo-sociales de personas con talentos y 

capacidades excepcionales en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

 Establecer los alcances y limitaciones de las políticas públicas educativas para la atención a 

los niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos, en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 

 

2.1. Revisión de la literatura y estado del arte 

 

          Los referentes teóricos tienen que ver con dos conceptos fundamentales para la 

investigación: las políticas públicas, sobre las que se deberán hacer las preliminares, es decir, los 

debates, entendiendo que estas son construcciones humanas, con intereses, matices y 

contradicciones, para finalmente, adelantar las consideraciones pertinentes y los conceptos de 

capacidades excepcionales y talentos, sobre los cuales también se presentan tendencias y debates.  

         Por su parte, el estado del arte tiene que ver con cuatro dimensiones de análisis de las políticas 

públicas educativas para las personas con capacidades excepcionales y talentos: las leyes y los 
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decretos, que de alguna forma dan indicios de las condiciones de existencia de la política; las 

tendencias curriculares en la prestación del servicio educativo, donde se destacan las estrategias, 

esfuerzos y tendencias nacionales e internacionales; el perfil del docente y su formación, ya que 

esta dimensión se vuelve la piedra angular para conquistar el compromiso de calidad del servicio 

que expresa y es intencional en la política y por último, las actividades investigativas, que permiten 

no solo la producción del conocimiento académico, sino la concreción exitosa de las estrategias 

propuestas, tanto en la formación de los docentes y su actualización como en la prestación del 

servicio educativo de calidad en el cumplimiento del derecho a la inclusión de las personas en esta 

condición. 

         En la presente investigación, para la construcción de los referentes teóricos sobre capacidades 

excepcionales y talentos, se han tenido en cuenta documentos de lugares como Rusia, Estados 

Unidos, Europa, Asia, en especial Iberoamérica, además de multiplicidad de voces institucionales 

y teóricas: Ministerio de Educación Nacional(2006); clásicos como Gagné (1985,1991) quien 

presenta una interesante producción sobre el tema; también a Renzulli (1996) que se encuentra 

repetidamente en la literatura consultada de diferentes países;  la de Gardner (1996) quien plantea 

una postura más desde la multiplicidad de talentos y finalmente, Sternberg(1993) que asevera que 

la inteligencia no implica la habilidad de aprender y razonar conceptos nuevos, sino nuevos tipos 

de conceptos y plantea que la inteligencia puede ser analítica, práctica o creativa. 

          Así mismo se consultaron producciones recientes como lo son Benito Y. (2010), Hernández 

T. (2010), Sánchez P. (2013) y Alonso J. (2015), por mencionar algunos. De otra parte, De Zubiría 

(1994) como experiencia particular del contexto bogotano y un número considerable de 

documentos de la fundación no gubernamental Buinaima, líder del programa de atención durante 

cinco años aproximadamente en Bogotá, D.C. y que dentro de sus principios programáticos se 

ocupa de la creación de una nueva cultura para la atención a los niños con capacidades 

excepcionales y talentos. 

          Por último, con respecto a las políticas públicas se consultaron autores como Aguilar V, 

Gonzales T, Lindblom (1992) y Martha Nussbaum (2014) quien sustenta la política pública en 

clave de derechos, asumiendo especialmente como documentos orientadores los de Muller (2010) 

y Corredor C. (2010); ahora bien, aunque se estudiaron documentos sobre evaluación debe tenerse 

en cuenta, que el interés de esta investigación se centra en establecer los alcances y limitaciones de 
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la política pública, para la atención de poblaciones con talentos y capacidades excepcionales en  

Bogotá y no en evaluar las políticas implementadas con relación al tema. 

2.1.1. Las políticas públicas: desde los sujetos hasta las acciones organizadas y la 

convivencia escolar. 

 

“Un problema político es necesariamente un  

Construido social, cuya configuración dependerá  

de múltiples factores propios de la sociedad y del  

sistema político implicado. La cuestión es no saber  

si tal problema es “en sí” político sino demostrar los  

mecanismos concretos que determinan la inscripción  

de este problema en la agenda del decidor” 

 

Pierre Muller 

 

 

 

 

2.1.1.1. Los debates iniciales. 

 

          Las políticas públicas educativas, al igual que las de otros sectores (culturales, de salud, 

deportivas), en los últimos 20 años, han dado un giro en lo que respecta a la manera como se 

construyen -exceptuando las económicas y las de seguridad nacional-, que han pasado de lo 

predominante instrumental a la participación social; este giro es resultado de un avance en la toma 

de conciencia social por parte de las comunidades, que demandan mayor atención de los gobiernos 

para la solución de sus problemas y la garantía de sus derechos, expresada en el inconformismo 

por la forma en la que el/los Estado(s)realizan sus políticas. En la actualidad, es fácil evidenciar 

una oposición comunitaria a la tradicional forma de diseñar y ejecutar las políticas públicas, 

caracterizadas por su verticalidad y desconocimiento de los procesos de participación conforme a 

los principios de una democracia participativa. 
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 Ahora bien, en la coyuntura política latinoamericana, como lo indica Nivón (2013) “Una 

cosa es segura, no hay un camino único para el diseño y aplicación de políticas sobre la diversidad, 

sino espacios de discusión y debate” (p.25).Con lo anterior a su vez se expresa, la presencia de un 

conflicto que es con-natural a la existencia de cualesquier grupo humano; este espacio de debate 

sobre los diferentes eslabones de las políticas públicas (PP)  ha sido posible gracias a dos grandes 

fuerzas: de un lado las fuertes manifestaciones sociales, desde lo nacional (comunidades étnicas, 

raizales, de género o de reivindicaciones particulares, como las sindicales) y en el contexto  

internacional (la caída del muro de Berlín, los movimientos internacionales de Derechos Humanos, 

las organizaciones de países en pro de la autodeterminación, es decir, el respeto de las decisiones 

autónomas, en contra del sistema de la globalización), y de otro lado, el acompañamiento de la 

academia en la producción de teoría social. Por ejemplo, en términos de Nivón (2013): 

 

El paso del debate del concepto diversidad1 de la academia a la política ha suscitado un 

prolijo trabajo intelectual. Tal vez uno de los escenarios donde es más patente la importancia 

política del debate sobre la diversidad sea el Foro Social Mundial. Boaventura de Sousa 

(2003) explica este fenómeno político-intelectual como resultado de una crítica 

epistemológica que cuestiona el mono-culturalismo que produce la invisibilidad o la 

ausencia de otras visiones del mundo. (p.23) 

 

          Abordar el  concepto de diversidad ha sido fundamental en la elaboración de políticas 

públicas para hablar de inclusión, ya que hoy por hoy, en el mundo, como se expresa en Educar en 

la Diversidad de la UNESCO (2003), se trata de que: “El imperativo de hacer realidad las 

declaraciones y compromisos internacionales adoptados por los países de América Latina y el 

Caribe para hacer efectivo el derecho de todos los niños y niñas a la educación, la participación y 

la igualdad de oportunidades” (p.36). Que para el caso de la formación y desarrollo de personas 

con capacidades excepcionales y talentos, se deben orientar los avances en los enfoques y modelos 

pedagógicos, así como la concepción administrativa de las organizaciones o instituciones 

educativas. Como se verá posteriormente tiene que ver con múltiples aspectos: un cambio cultural 

en cuanto a la concepción que sobre la sobredotación y talento tiene la sociedad y 

consecuentemente, con la formulación de políticas, la atención de las políticas; las escuelas que 

                                                           
1 El subrayado es mío 
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redimensionan su currículo; el docente que con sus actitudes y aptitudes posibilita que afloren 

diversas formas de ser y hacer; los ambientes escolares y climas laborales que suscitan la 

creatividad y los padres que se organizan para gestionar las mejores condiciones educativas para 

sus hijos, entre otros. 

 

 Pero en este orden de ideas, también deberá decirse que el espacio de formulación de 

políticas, exterioriza grandes tensiones debido a la presencia de multiplicidad de actores con 

diferentes intereses; algunos con posiciones radicales/extremas y otros que sin ubicarse en los 

extremos o límites oscilan entre posturas opuestas que tienen que ver, por ejemplo, con los 

conceptos de eficiencia y eficacia, mientras que para el instrumentalismo se trata de la rentabilidad 

(hacer más de lo mismo con menos recursos) y oportunidad (tener los recursos en el momento justo 

para que, minimizando los contratiempos, asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos), 

en las apuestas desde lo socio-crítico, se postula que se deben hacer las cosas correctas (obedecer 

a las necesidades sentidas de la comunidad) y de la forma correcta (con quienes han estructurado 

las necesidades);con estos se cumple lo que Muller (2010) ha denominado los “tres campos que 

cubre la política: la política, las políticas y la institucionalidad” (p.37). Entre estas dos posturas, 

que no son las únicas del espacio -ya que entre sus bordes existen muchas otras, como las clasifica 

Gonzales, J, y Iván, J, (2006) “tales modelos teóricos de políticas públicas pueden ser clasificados 

en tres grupos: el modelo pluralista-racional, el burocrático-estatal y el neocorporativista e 

institucionalista” (p. 106). –Y dentro de estos la existencia de matices en actores y sus ideas 

proliferan. 

 

          Sin embargo, los conceptos de eficacia y eficiencia asumidos ampliamente, desde la 

planeación estratégica o por objetivos, moda actual de muchas PP, han generado formas, si se puede 

afirmar, “superiores” a las precedentes, donde la inversión de los recursos y los diseños anteriores 

que obedecían al aquí y ahora, con el principio de salir del paso; entonces, desde la perspectiva del 

desarrollo humano, se plantea la necesidad de superar el/los paradigmas y centrarlos en ampliar las 

posibilidades de expresión de las capacidades2 de las personas.  

 

                                                           
2 Entendidas las capacidades en clave de derechos, según lo cual los Estados deberán proporcionar los espacios/condiciones/medios, para que las 

personas puedan ejercer desde la libertad sus rutas vitales de realización. Para ampliar el concepto Amartya Sen y Martha Nussbaum. 
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          Un segundo e importante debate a tener en cuenta, es el suscitado por las preguntas: ¿quién 

deberá evaluar las políticas públicas? O ¿Quién evalúa al Estado?; estos interrogantes surgen 

porque de un lado están los Estados y de otro, la población y de la relación que se establece entre 

estos, se puede observar a partir de Ibáñez (2010) que “la supuesta neutralidad en las metodologías 

de evaluación, es de dudosa utilidad cuando se buscan juicios de valor acerca de un objeto o un 

proceso social” (p.45).Siendo consecuentes con la anterior afirmación, la evaluación se limita a 

procesos y metodologías, que conllevan intrínsecamente valoraciones. En este sentido, Ibáñez 

(2010) continua afirmando que “es por esto, que los procesos de evaluación se encuentran inmersos 

en un pluralismo metodológico que se explica en su íntima relación con la búsqueda de evaluar, 

como evaluar y quien lo hace.” (p.45). Además, la anterior afirmación se debe a la experiencia que 

expresa Ibáñez (2010) cuando afirma con respecto al sistema de evaluación que “una falla del 

sistema es la capacidad de los ejecutores de las entidades en cambiar las metas establecidas o de 

cambiar las unidades de medida de la meta para poder mostrar los resultados propuestos” (p.63).De 

igual forma, Ibáñez (2010) manifiesta que “el ejecutivo tiene un objetivo principal y es legitimar 

la acción Estatal” (p.63). Este segundo debate es importante en la medida en la que se conciba que 

el reconocimiento a las comunidades, en cuanto a las posibilidades de evaluar las políticas públicas 

sustenta las condiciones de las democracias reales y su desconocimiento lo cual “deja sin piso un 

proceso que en Colombia se remonta a una lucha social por derechos y reivindicaciones de la 

democracia de más de 30 años” (p.65). 

 

          Si bien es cierto, la legislación colombiana provee mecanismos a la población para la 

participación y control en la ejecución de las políticas públicas (Veeduría ciudadana, obligatoriedad 

de rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, derechos de petición), nada podrá 

ser más legítimo y quizá ágil que la ciudadanía organizada y empoderada, participando en todos 

los eslabones del proceso (diseño, ejecución, control) de PP y no solo en la evaluación, porque 

además un mejor proceso de evaluación comienza desde la delimitación de la problemática social 

a intervenir y continua con el diseño y las rutas de acción de la PP asumida. 

 

         Desde estas dimensiones epistemológico/políticas, se plantea una toma de posiciones sobre 

las decisiones, ya que las políticas incrementalistas plantean restricciones –de concepción y 

presupuestales- lo que por tanto implica unas miradas ex - ante y post sobre la elaboración, 
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ejecución, control y evaluación de las PP sobre las que se debe tener en cuenta, por ejemplo, desde 

Aguilar (1992) que:  

 

En efecto, la noción estrecha de factibilidad política no es defendible si resignadamente deja 

sin examen crítico el origen y sentido de muchas restricciones, si las acepta sin más como 

datos incuestionables e inmutables y si no coloca el análisis y la decisión dentro de la 

estrategia mayor de expandir la libertad pública y, en consecuencia, de aumentar la 

capacidad de resolver los problemas públicos: de eficiencia colectiva (p.67). 

 

         Es decir, si bien es cierto que se debe atender a las posibilidades (financieras, administrativas 

y culturales) para la aplicación de una u otra PP, también lo es que el debate sobre la naturaleza de 

las restricciones debe darse para develar las condiciones del modelo, el sistema o la mirada 

restringida o quizá manipuladora de los gobernantes. 

 

En este punto, se resalta una dimensión político/valorativa, desde Aguilar (1992) tiene que 

ver con la tensión entre "el dogma y el escepticismo" (p.74). Estas dos tensiones son propios de 

muchas comunidades, más rurales que urbanas, manejadas desde el clientelismo y/o el 

patronalismo; dogmatismo de unos, porque aunque con pocos argumentos teóricos o experiencias 

son llamados a obedecer las órdenes de los gamonales políticos, o dogmatismo de quienes 

participando tienen una mirada inflexible determinada por sus intereses individuales o de los 

grupos de interés; y escepticismo de una población –en especial la que no se interesa por participar- 

que termina por no creer y por el contrario desconfiar de los posibles resultados de las PP, 

asumiendo una posición parcializada aunque inconsciente. 

 

         Un tercer debate, tiene que ver con la afirmación que plantea Aguilar (1992) hace más de 20 

años y que cobra actualidad: “La óptica politológica en la construcción de políticas no es entonces 

ni única ni idónea3 por antonomasia” (p.37). 

 

         En opinión propia, no es única en dos sentidos: el primero tiene que ver con los intereses de 

los políticos, de los cuales ya es claro que son diversos –algunos ubicados en los individuales sobre 

                                                           
3 El subrayado es mío. 
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los grupales y otros desde los grupales con visiones específicas de país, región o sector- y que para 

el caso de la educación de los niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos al parecer 

son mínimos-; un segundo sentido hace referencia a la relación comportamental que se establece 

entre el líder político y la organización política; las evidencias sociales/históricas han dado 

repetidas muestras, que permiten afirmar que los sistemas políticos se han orientado más por un 

líder generador de cambios, cuya genialidad ha consistido en saber interpretar las necesidades de 

las comunidades para manejarlas y en términos de marketing ganar mayor audiencia; esta teoría 

tiene dos argumentos fuertes a mencionarse: el filogenético, que hace referencia a la historia 

biológica las especies más evolucionadas, las cuales han necesitado como formas de supervivencia 

el seguimiento de un/una líder proveedor(a) de mejor ADN y ontogénicamente, que se refieren a 

la historia presencial o presente, en la organización social con la aparición de la propiedad privada 

se ha incentivado el individualismo, lo cual en muchos aspectos ha sido un precio costoso de 

mantener en el sistema actual y de otro lado, donde se ha querido abolir la propiedad privada y el 

individualismo, paradójicamente, ha surgido el culto a la personalidad, las dos desde luego siempre 

acompañadas de la promesa de bienestar o de mejor-estar.  

 

 Así mismo, lo idóneo tiene que ver con dos dimensiones de la personalidad: la  primera con 

la formación académica del líder que le permita interpretar y reinterpretar la realidad cambiante en 

macro y microcontextos, al tiempo que potenciar las capacidades y habilidades cognitivas para 

ejecutar los planes y programas; la segunda se refiere a la formación ética, que no es más que la 

sensibilidad social, que establece en la persona una especie de intimidad con las necesidades 

aparentes y sentidas de los otros, para plantear las posibilidades del desplazamiento de negociación 

personal, es decir, espacios de libertad intrapsiquica, que consientan dimensionar la realización 

vital individual y el estremecimiento por la realización vital de las comunidades y sociedades4.  

 

         En esta tensión se puede citar la propuesta de Linblom (1992) que: 

 

Quiere decir que los problemas, necesidades y conflictos, que inevitablemente aparecen en 

la vida social, encuentran su planteamiento y desahogo gracias a los inteligentes 

                                                           
4 Al respecto los debates desde la psicología conductista o psicoanalítica por un lado y humanismo, existencialismo por el otro, hasta los adelantados 

por Alex Honnet, Estemberg y Nussbaum pueden ser consultados. 
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entendimientos, arreglos y transacciones de los actores sociales, más que mediante los 

elaboradísimos análisis y recomendaciones de analistas cerebrales pero distantes del campo 

de batalla de los intereses. (p. 245) 

 

         Cita que rescata el papel de los actores sociales por encima de los analistas y sobre los cuales, 

de nuevo en opinión propia, se debe tener sospecha del “idóneo” comportamiento individual; 

sospecha que se disipa en la medida en que el soporte del individuo sea la organización social y la 

negociación entre las tensiones de las realizaciones vitales se dé dentro de la estructura, ordenación, 

colocación y disposición del líder o la persona en la organización a la que se pertenece; son 

múltiples los ejemplos en las organizaciones micro y macrosociales en las que el líder una vez 

elegido se olvida de sus electores (no rinde cuentas, acomoda los programas por los que fue elegido 

o incluso se pone en contra de las organizaciones de base por las que fue elegido), pero también 

aquellas en las que las organizaciones son tan trascendentes, no se permite dejar a la deriva a sus 

líderes y programas. 

 

          Un cuarto debate tiene que ver con la intencionalidad del análisis de las políticas públicas en 

una sociedad que bien puede ser caracterizada por: el reformismo, el incrementalismo y la 

“restricción de los recursos”.  

 

         Es necesario comprender que existe un sistema que sin cambiar el modelo, desea, por presión 

social y convicción estratégica, mejorar las condiciones de vida de su población para lograr éxito, 

en esta línea acude a generar reformas –jurídicas y operativo/tácticas- que le permitan incrementar 

recursos y programas, de esta manera, atender a la solución de situaciones de conflicto, que en 

últimas, son los motivantes del inconformismo y por tanto ocupación principal de las PP. Ahora 

bien, teniendo en cuenta estas condiciones, el análisis, como lo menciona Aguilar (1992) no puede 

ser reducido al criterio economicista:  

 

Aquí una de las principales razones por las que el análisis de políticas no puede reducirse en 

todas las decisiones públicas a un simple o sofisticado ejercicio de costo-beneficio entre 

diversas opciones de acción en abstracto. Una idea exclusiva o exageradamente 

economicista del análisis de políticas resulta inoperante en la mayor parte de los casos. (p.62) 
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Especialmente cuando del sector educativo se trata, donde la tasa de retorno es de larga 

duración, pero sobre todo porque es el sector donde se trabaja lo que debe ser fundamental en la 

sociedad, la construcción/constitución de los seres humanos, de los sujetos hacedores de sociedad 

y dialécticamente, por tanto, de los hacedores de las posibilidades objetivo/materiales y 

subjetivo/axiomáticas de realización de las personas. 

 

          En este mismo sentido, la educación en el contexto del desarrollo de las capacidades, se 

deberá entender en “clave de derechos”, como las posibilidades que cada persona tenga de ser y 

hacer; el cumplimiento de lo anterior, amerita la creación de estructuras económico-sociales para 

garantizar como lo indica Corredor (2009)“Disponibilidad (oferta suficiente), Accesibilidad 

(ausencia de obstáculos para el acceso), y Adaptabilidad (respeto a la diversidad de las necesidades 

de los diferentes grupos humanos) (p. 18). En este orden de ideas, en los fundamentos conceptuales 

del decreto 2082 (1996) del MEN se plantea lo siguiente: 

Es deber del Estado establecer directrices para la prestación de este servicio, así como 

atender a factores que favorezcan la calidad de la educación y el mejoramiento, además de 

velar por la cualificación y formación de los educadores, la promoción del talento humano, 

los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa y pedagógica, la 

orientación educativa, pedagógica y profesional, la inspección y evaluación del proceso 

educativo. (p.12) 

         Inscritos en la situación expuesta, se debe procurar que las Políticas públicas en educación, 

apunten a la propuesta de la “Transformación profunda de la gestión educativa, articulando la 

educación con las demandas económicas sociales, políticas y culturales” (p.34).  En el contexto 

de la Sociedad del Conocimiento, la CEPAL- UNESCO (1996) afirman que: “La teoría económica 

reciente da vital importancia a los recursos humanos y señala que el capital humano es un factor 

de crecimiento económico que influye en el bienestar de la población en el largo plazo.”(p.45). 

Cabe afirmar que la mira de las PP, en opinión propia, deberá estar puesta en la creación de 

condiciones objetivo/materiales y subjetivo/ambientales, para la expresión de las capacidades 

personales y las posibilidades de una elección formativa que posibilite condiciones de bienestar y 

realización. 
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Otro debate tiene que ver con las relaciones que se establecen entre la producción intelectual 

sobre políticas y la actitud política asumida por el político o el administrador y que Aguilar (1992) 

expresa en los siguientes términos:  

 

Si la administración pública dejaba fuera de su campo de estudio el proceso a través del cual 

se elaboraban las políticas, porque en el fondo se presuponía que era un suceso trascendente 

de estricta naturaleza política, y si la actividad gubernamental-política era a su vez explicada 

en clave sociológica, con referencia a relaciones y agentes de poder estructurales, era 

evidente que la elaboración de las políticas no tenía por qué ser una cuestión teórica 

significativa y tanto menos capital. (p. 18) 

 

         Pero desde la academia en abstracto-concreto de un lado, y desde el académico en concreto-

abstracto como su agente, se les obliga a asumir posiciones epistemológicas y consecuentemente 

políticas. Aquí vuelve el debate entre lo instrumental (el investigador sabe y se especializa en la 

producción de conceptos y es “neutral”) y el hermenéutico-critico (el investigador increpa sobre 

sus producciones y los usos sociales que pueden tener estos).  

 

       Ahora bien, el papel, de las producciones del académico adolecen de neutralidad por 

naturaleza, o mejor dicho, está cargado de parcialidad; otra cosa es que el investigador sea 

inconsciente de su quehacer pero no por esto es neutral, o que se encubra conscientemente de una 

supuesta y “beneficiosa” neutralidad; al respecto debe mencionarse que desde las formas socio-

históricas de producción de conocimiento5 se develan intencionalidades, intereses y posturas 

sociales.  

 

          En consecuencia, puede afirmarse que en la actualidad la política se juega toda en torno de 

las políticas; como lo expresa Muller (2010) “hacer políticas es hacer política” (p.61). Y por tanto, 

el académico estudioso de las políticas, ya sea desde la construcción, el análisis o la evaluación 

                                                           
5Al respecto se puede leer a Gibson, --- citado por Acosta Wilson que  permiten comprender históricamente la producción primaria (disciplinar), 

secundaria (interdisciplinar y aplicada), terciaria (desde los problemas de las comunidades, con la participación de ellas), del modo cuarto o quinto 

(con la participación de los políticos y los medios de comunicación) 
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estará haciendo política; Aguilar (1992) refuerza esta afirmación de parcialidad con el argumento 

según el cual: 

 

La competencia por llegar al gobierno persigue intencionalmente el objetivo de poseer o 

aumentar la capacidad de conseguir mayores y más permanentes conveniencias y provechos 

o necesariamente todo tiene que ser tratado con gasto público, con el dinero por delante, o 

todo con reglamentos, estrechando los alcances de las libertades individuales (p.30). 

 

         Con respecto a lo anterior, se plantea la discusión que aún no ha sido elaborada 

sistemáticamente, sobre las formas de participación del académico. Una opción según la cual, 

menciona Linblom (1992): 

 

Los teóricos con frecuencia le piden al administrador tomar el camino menos directo para 

resolver sus problemas; en efecto, le piden que se rija según los mejores cánones del método 

científico, cuando el administrador sabe que la mejor teoría disponible no funciona tan bien 

como las comparaciones incrementales, más modestas. (p. 222) 

 

         La anterior cita implica un papel del académico, que en el mejor de los casos se siente asesor, 

porque es incuestionable que, como lo concibe Meltsner (1992): “Vivimos una época en que se 

combate intensamente aquel modelo de administración que pretendía resolver los problemas sobre 

la marcha y en la que los estudios preliminares se están convirtiendo en el prerrequisito 

indispensable de la acción” (p. 382). Pero la tensión entre la producción intelectual y la gestión de 

este, hasta la asimilación por parte del político o del administrador, continua Meltsner (1992): "en 

principio, todo mundo está a favor del análisis; en la práctica, sin embargo, no se puede asegurar 

que el análisis se incorpore al proceso real de la toma de decisiones" (p. 368). En este orden también 

se plantean las “Tensiones entre "recursos y objetivos" que se inscriben en la dimensión del 

programa, elaborada por la confección de la PP misma.  

 

          En este sentido, la afirmación de Fals (1978) cobra relevancia: “En todo caso es también 

nuestra responsabilidad, como pertenecientes a una comunidad de científicos, el saber interpretar 

esta transformación y derivar datos adecuados a entenderla para ayudar a construir el futuro” 
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(p.1).Y uno de sus argumentos es porque, Fals (1978) “sabemos que estas herramientas de trabajo 

no tienen vida propia, sino que toman el sentido que les demos con sus respectivos efectos en 

variados campos de la vida y del conocimiento” (p.1). 

 

          Un nuevo debate plantea las tensiones entre las concepciones culturales sobre la adopción y 

gracia de los patrones históricos de relación social vs el desarrollo de preferencias por nuevos 

patrones. 

 

          Este se ubica en el campo de la cultura (Aguilar, la hechura de las póliticas públicas, 1992, 

pág. 74), entendida no solo como los imaginarios, hábitos y costumbres de un pueblo o comunidad 

sino como la forma de humanizar a las nuevas generaciones, la mentalidad que se construye y los 

comportamientos que se generan sobre los cuales terminan dando un sello particular y por tanto 

diferenciador, tanto a la comunidad como el abstracto-concreto como en cada persona como el 

concreto-abstracto; en este camino, entonces, se trata de elevar el nivel de conciencia del académico 

para que se sienta “arte y parte” de la política, es decir, que por su naturaleza productiva el/la 

académico es un político y por su naturaleza de acción o inacción también lo es. Puestas así las 

cosas, el cambio cultural implica en el académico un cambio de mentalidad; pasar de un académico 

externalista, es decir, que ve la realidad como un objeto de estudio ubicado por fuera de sus 

condiciones y sobre los cuales se puede experimentar, interpretar y hasta proponer, a un académico 

que sufre de afectación estructurante/epistemológica, en el que la realidad social es una experiencia 

de vida sobre la cual plantea su actuar, y en este sentido, ha podido superar o por lo menos ser 

consciente de los condicionamientos sociales de la politiquería, el clientelismo y ha pasado a la 

construcción colectiva de sus derechos, por ejemplo el del trabajo digno, la investigación, 

producción y democratización del conocimiento; pero además, que comprenda que su único papel 

no es el consultor, sino que los resultados de sus observaciones tendrán consecuencias sociales.  

 

          En este sentido, no es necesario realizar investigaciones para comprobar que, en amplios 

sectores de la institucionalidad colombiana, incluyendo a las instituciones educativas (colegios, 

universidades), como centro de acción de los académicos, la cultura clientelar que ha conllevado a 

la corrupción, se ha venido enquistando y es muy bien utilizada por algunos pares, con apetito 

personal de poder. Por esto, experiencias de acción de la comunidad, como la de la Universidad 
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Distrital de Bogotá D.C. en proceso de reforma orgánica, producto de la movilización de los 

estamentos (estudiantes, trabajadores, docentes, pensionados), y la del páramo de San turban donde 

la comunidad campesina ha logrado detener la locomotora minera, atentatoria de los recursos 

naturales y ambientales, entre otras muchas, son de destacar como posibilidades reales de 

participación social. 

 

          Ahora bien, el cambio cultural, es decir, pasar de una cultura “tradicional” a una 

“renovadora”, basada en los principios del contexto construidos por los actores; el cambio de 

mentalidad, pasa por comprender según Martin-Barbero (2003) que: 

 

La diversidad debe considerarse como el resultado de una construcción social, en tanto que 

es el contexto social el que determina los modos de diferenciación de las personas (…) La 

diferencia, y por tanto, la forma en cómo se expresa la diversidad, sólo es percibida cuando 

estamos en un contexto de homogeneidad determinado. (p. 16) 

 

         Mi planteamiento es que el cambio personal se da en la medida en que las acciones lo suscitan, 

y son las actuaciones, cognitivamente procesadas de las personas, las que generan cambio en sus 

pares o “veedores sociales”; por los hechos serán conocidos, más que por las palabras, dice el 

adagio popular. Un ejemplo de esta afirmación es el Foro Social Mundial, en el que “definen su 

movimiento a partir del lema “Otro mundo es posible” (u otros mundos son posibles) con el que 

Nivón (2013) cuestiona el pensamiento único y propone “un proyecto cultural diverso y múltiple” 

(p. 38).  

 

          De esta forma, de lo que se trata es de intervenir la realidad con acciones de reconocimiento, 

diseño reflexivo, aplicación sistemática y evaluación crítica, o si se quiere en los términos que 

propone Aguilar (1992): 

 

De este modo, se reconoce que todo proyecto implica: i) reconocer las condiciones de 

contexto, a partir de un diagnóstico, el cual es punto central de toda intervención, ii) 

elaborar un diseño lo más completo posible, sistemático y reflexivo, iii) tener apertura y 

reflexibilidad en su aplicación, iv) contar con originalidad, creatividad y partir de la 
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práctica, v) sistematizar, es decir, crear un sistema para lograr la ordenación de lo realizado, 

que brinde la posibilidad de crecimiento y evaluación crítica y autocrítica de lo realizado. 

(p.242) 

 

         En momentos en que según Holguín (2013): 

 

Las relaciones entre el Estado y la sociedad civil se han modificado; pasamos de las 

relaciones totalmente verticales, mediadas por una visión en la que el Estado era el centro 

en el cual gravitaban las relaciones sociales, a un momento de la historia donde la dinámica 

del nuevo orden mundial exige a la sociedad civil un papel cada vez más activo en los asuntos 

que permean su dinámica de vida. Hoy el Estado ha dejado de ser el centro de gravitación 

para entrar a mediar espacios con la sociedad civil y el mercado. (p.185) 

 

         Así las cosas, las comunidades, o las estructuras sociales que comparten imaginarios y actúan 

con-sentido, son llamadas por obligación de subsistencia y derecho de pertenencia a participar. 

 

        Un debate final, no necesariamente el último, tiene que ver con los tipos de participación, ya 

que estos implican roles y niveles de empoderamiento; desde los informativos/consultivos, hasta 

los de decisión/control/gestión y análisis/evaluación; niveles que por un lado pueden ser asumidos 

con un carácter instrumental, satisfacción de las necesidades básicas a través de los canales 

institucionales o como lo plantea Muller (2010) a “la reconstrucción de las lógicas en función de 

las cuales van a asociarse los actores. Se podrán evidenciar así agrupamientos alrededor de 

intereses profesionales (gremiales); de la defensa de los intereses específicos y agrupamientos 

alrededor de una adhesión a cierta visión de la acción pública” (p.84). En este axioma se retoma lo 

escrito por Mascareno (2013) citado por Vanegas, F (2013) 

 

La participación ciudadana debe convertirse en una práctica colectiva capaz de transformar 

la democracia produciendo cambios en la asimetría de la representación política y social del 

sistema político mediante la instauración de deliberación en donde los movimientos sociales 

direccionan la agenda y transforman la cultura pública. (p.198) 
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          En resumen, se trata de ampliar los espacios de participación ciudadana con un carácter 

decisorio/vinculante; desarrollar acciones que generen cambios culturales permitiendo la puesta en 

común de las fuerzas/ideologías/intereses en tensión, con base en un respaldo multi-orgánico que 

delimite y oriente la acción de los representantes. Se trata de pasar de una democracia liberal 

representativa por medio del voto, a una realmente participativa a través de la construcción de un 

tejido social que dirija y controle las acciones, primero de sus integrantes con base en los intereses 

y postulados programáticos de las organizaciones que lo erigen y por este medio, las acciones del 

Estado representado en sus instituciones (Universidades, centros de salud, organismos territoriales 

y sectoriales del sector público, entre otros muchos) entendida finalmente como la acción del 

Estado en las PP. 

 

          Y para el caso particular de este estudio, se debe tener en cuenta que el carácter instrumental 

con el que se viene manejando la política pública educativa y más precisamente los procesos de 

evaluación, han generado que los análisis partan de los resultados y por tanto se tienen en cuenta 

instrumentos de evaluación nacionales como las pruebas ICFES, Saber, e internacionales como 

Pisa. La verdad es que lo demostrado con estos raseros está muy lejos de reflejar situaciones o 

condiciones del desarrollo del sistema educativo, si bien es cierto dan algunos indicios, en nada 

denotan las dinámicas académicas, administrativas o contextuales. Entonces de lo que se debe tratar 

es de comprender las relaciones y tejidos culturales del ser y el estado de estos procesos y como se 

menciona en el documento, el Ministerio de educación Nacional de España, (2010) Fundamentos 

de Evaluación de Políticas públicas de la Agencia de Evaluación de Calidad del Gobierno Español 

y para este caso del análisis: “Los dos componentes principales de la evaluación de las políticas 

públicas son su contribución a la comprensión de la acción pública y su rol de anclaje para el 

impulso de una democracia más participativa”(p.14). 

 

          Se deberá reiterar que, como lo hace el MEN, España 2010“El planteamiento de las 

evaluaciones OCDE se caracteriza por un enfoque tecnocrático, con énfasis en la eficiencia y 

modernización del Sector Público y apoyo en y al mercado” (p. 38). Pues bien, los conceptos de 

eficiencia y modernización a los que se aspira, en la comprensión de un sistema participativo y 

democrático, deben obedecer al crecimiento y realización de los seres humanos a los que los 
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Estados les deben brindar las condiciones de oportunidad y adaptabilidad, para la expresión de sus 

capacidades. 

 

          Como se sigue indicando en el documento del MEN de España (2010) 

 

Durante mucho tiempo, ha sido habitual estudiar el análisis de las políticas públicas aislando 

sus fases identificables (Lasswell, 1962 y Dye, 1955): Detección de los problemas y 

necesidades. Elaboración del diagnóstico: conceptualización y definición de los problemas. 

Inclusión de los mismos en la Agenda del Gobierno. Diseño de un plan de acción, lo que 

supone establecer quién y cómo se hace la política o programa. Esto es, formulación de los 

objetivos de la intervención pública, elección de los instrumentos y definición de las 

acciones. Ejecución o puesta en práctica. Evaluación de la política o programa aplicado que 

incluye el análisis sobre su sistema de seguimiento o control. (p.48) 

 

2.1.1.2. Educación, diversidad y conflicto. 

 

          La base de principios se expresa en Educar en la diversidad de la UNESCO (2003): 

Inclusión implica identificar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación 

y maximizar los recursos que apoyen ambos procesos. Las barreras se pueden encontrar en 

todos los aspectos y estructuras del sistema: en los centros educativos, en la comunidad, en 

las políticas locales y nacionales. Estas no solamente pueden impedir el acceso al centro 

educativo sino también limitar su participación dentro del mismo. (p.37) 

         Esta actitud, según la UNESCO (2003) perpetúa “la desigualdad de oportunidades en la 

distribución y calidad de la oferta educativa entre los diferentes estratos sociales, entre la zona rural 

y urbana y entre las escuelas públicas y privadas” (p.5).Seguidamente y desde luego en las 

respuestas a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) consecuentemente continúa afirmando 

la UNESCO (2003) que  

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los países de la región, es cómo avanzar hacia 

una escuela más inclusiva o comprensiva que dé cabida a todos los niños y al mismo tiempo 

reconozca las diferencias individuales como un valor a tener en cuenta en el desarrollo.(p.5) 
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         Atendiendo a la garantía de los derechos de los niños/niñas y desde la concepción humanista 

sobre la que se asientan las políticas públicas en clave de derechos, deberán tenerse en cuenta según 

Pérez, R. (2004) que “su sexo, generación, etnia, cultura, clase social, ideas políticas, religión- no 

son sino aspectos accidentales al lado de lo esencial: un ser humano, como yo, con los mismos 

derechos y dignidad” (p.211). 

         Educar en la diversidad y participación implica generar acciones colectivas reflexionadas que 

a su vez permitan la construcción de saberes y aprendizajes con-sentido; desde esta perspectiva, el 

currículo como apuesta de sentido institucional, debe contempla las condiciones propias de cada 

comunidad educativa, las cuales ni política ni académicamente pueden generalizarse o establecerse 

de forma definitiva para las poblaciones o las personas.  

        Autocríticamente se puede afirmar que existe un discurso bien elaborado acerca de políticas 

públicas, incorporado con buenas intenciones educativas, pero difícil de ser concretado; preocupa 

entonces la reiteración de discursos y la poca efectividad de las acciones, por ejemplo, en lo que 

respecta a la formación de niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos, así como la 

construcción de comunidades de convivencia social. 

 

        En consecuencia, el espíritu del currículo en esta etapa debe ser entendido como el conjunto 

de actividades y procesos que dan sentido e intencionalidad al quehacer educativo y formativo de 

las comunidades, para cumplir con los objetivos de la educación del país (en abstracto) y de las 

personas (en concreto) con el sello particular de cada Proyecto Educativo Institucional. Pues bien, 

de lo que se trata, es de activar los mecanismos de participación en las instituciones que permitan 

que el currículo, entendido como intencionalidad de principios formativos, sea una construcción 

colectiva que evite que la actividad educativa, se convierta en acciones rutinarias o de contenidos 

temáticos con ausencia de sentido, o escrita en un papel que no se consulta. 

  

         En tal sentido, se tratará entonces, de comprender el sentido de los discursos de las políticas 

públicas en general, el sentido de los discursos construidos en las instituciones en particular, los 

cuales seguramente tendrán que ver con los currículos institucionales y los discursos de los actores 

(estudiantes y docentes) en lo individual, sobre los cuales se resemantizarán los imaginarios 

sociales, en la construcción de comunidad académica; como lo afirma la UNESCO (2003) en el 
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documento Educar en la diversidad: “Aprender, por tanto, implica atribuir sentido y construir 

significados acerca del nuevo contenido objeto de aprendizaje estableciendo relaciones entre dicho 

contenido y lo que ya sabemos” (p.31).Por lo que continúa argumentando la UNESCO (2003): 

 

Si bien el aprendizaje es un proceso interno e individual este se produce gracias a los procesos 

de interacción social con otras personas, ya sean adultos o iguales. Para Vygostki, todas las 

funciones psicológicas superiores aparecen primero en el plano de la interacción social o 

interpsicológico que se establece entre el niño y los distintos agentes educativos y, después 

pasan al plano individual o intrapsicológico. (p.31) 

 

         De tal forma, que el currículo coherente con el PEI deberá convertirse según la UNESCO 

(2004) en “un instrumento técnico y político que orienta el quehacer de un establecimiento 

educacional, explicitando la propuesta educativa que la distingue, donde se especifican la 

organización y los recursos que se pondrán en marcha para realizarla” (p.42).Además, la UNESCO 

(2004) plantea que “por eso el currículum del aula no debe estar predefinido, sino que debe tener 

en cuenta la diversidad de características y necesidades de todos los alumnos y ajustarse y/o 

expandirse, cuando sea necesario” (p.168).Debe reiterarse que los aspectos afectivos y emocionales 

en un contexto inscrito, prescrito o mejor construido, tienen gran importancia.  

 

          En este sentido, Morales (2005) afirma: “Con respecto al currículo en sí, se propone un 

proceso por el que se pueda modificar ciertos aspectos, dependiendo de las necesidades del caso, 

es decir, que estas modificaciones puedan realizarse en cuatro ámbitos generales: contenido, 

proceso educativo, productos educativos o bien el entorno de la educación” (p.9).Así, se plantea 

entonces un currículo flexible y ajustable a los siguientes aspectos:  

 

- Las necesidades cambiantes del contexto (en las condiciones de pertinencia política, 

económica y social) 

 

- Las reinterpretaciones de la cultura (la influencia de lo mediático, las nuevas formas de 

comunicación, la construcción de nuevos imaginarios, las nuevas formas de rituales y 

costumbres) 
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- La formulación de problemas educativos y formativos (que ameritan una mirada 

multidisciplinar para su construcción semántica y solución). 

 

- La solución de las preguntas antropológicas y teleológicas (¿qué tipo de hombre y mujer 

formar? ¿para qué tipo de sociedad?) 

 

- La solución de las preguntas metodológicas (¿en qué momentos, con qué recursos, con qué 

didácticas, en que espacios?) 

 

 Todo esto en la perspectiva de avanzar, como lo indica la UNESCO (2003) “hacia escuelas 

y sistemas educativos más inclusivos implica eliminar muchas barreras que están en la sociedad, 

en la escuela y en las aulas; por ello, es fundamental identificar dichas barreras e ir creando las 

condiciones para superarlas, lo cual implica un esfuerzo de la sociedad en su conjunto” (p.23). 

 

          Y como lo afirma Vanegas (2013) “En este ir y venir, en busca de un acoplamiento de lo 

deseable y lo posible, se va perfilando y estructurando el problema público que puede ser 

públicamente tratado, lo que juntos sociedad y gobierno pueden realmente remediar, modificar, 

resolver” (p.23).  

 

          Estas condiciones, están muy bien descritas en la definición de la evolución de los Estados 

en los últimos 30 años, según la cual el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública 

(2010):  

 

Todo esto suscitó el debate sobre la dimensión del Estado: el desarrollismo de los años 

ochenta (Estado máximo) y el reduccionismo de los noventa (Estado mínimo), hasta llegar 

al momento actual, en el que se plantea una nueva redefinición del papel del Estado bajo 

criterios de un nuevo orden internacional: “El Estado, el que sea necesario, pero eficaz. (p.16) 

 

         Y por tanto, seguidamente ratifica que como consecuencia los “Estados Latinoamericanos” 

que se caracterizan por políticas incrementalistas, en su mayoría, de “salir del paso “ante la 



RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES  CON… 
 

39 
 

imposibilidad de políticas estratégicas. Allí lo que se evalúa, más que la política como tal, es el 

programa o el plan so-pretexto de ser pragmáticos en la resolución de los problemas.” (p. 16). 

 

        Pero lo que ahora se viene solicitando y de acuerdo con el MEN de España (2010) es que: 

 

La evaluación de políticas públicas apunta a un nuevo tipo de control político-democrático 

en consonancia con los principios de la Nueva Gobernanza: responsabilidad, transparencia 

y participación. Esta nueva forma de gobernar se apoya en modelos de gestión pública, que 

persiguen mayor eficacia y eficiencia del Sector Público en sus diferentes niveles de 

gobierno, estratégico y operativo. Estos niveles se complementan, pero la lógica para su 

valoración no es exactamente la misma. (p.18) 

 

         Y se continúa reforzando el MEN de España (2010) según la cual  

 

La propia Comisión europea requiere evaluaciones cada vez más estratégicas. Sin embargo, 

viene siendo común, en la mayor parte de los foros, la toma de conciencia de lo limitada que 

ha resultado la evaluación de programas, así como la transversalidad de centros de poder y 

la dificultad de probar la racionalidad y coherencia entre objetivos y medidas de las políticas 

públicas cuando hay tantos actores que actúan. (p. 53) 

 

2.2.2 Sobre las Capacidades Excepcionales y Talentos. 

 

2.2.2.1. Consideraciones generales. 

 

         En la actualidad existe un extenso debate acerca de cómo caracterizar a personas con 

capacidades excepcionales; comenzando con su génesis, sobre la que se encuentra una tendencia 

de explicación desde lo innato u otra que lo hace desde el desarrollo cultural, hasta las definiciones 

o las manifestaciones comportamentales. De otro lado, se tiende a diferenciar una capacidad 

excepcional como una aptitud con fundamento biológico, mientras que el talento se asume como 

una aptitud que además de tener un sustrato biológico, es desarrollada culturalmente. Por ejemplo, 

el MEN (2006) indica que:  
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Mientras que para identificar superdotados bastaba con realizar pruebas de inteligencia, para 

identificar talentos hay que saber si ellos en realidad consideran su talento como un valor, es 

decir, como un principio rector de su vida sin el cual no podrían concebirse. La idea es que 

para que alguien se pueda considerar como talento, en un campo específico, no sólo debe 

tener una alta competencia, sino que debe ser capaz de trabajar sostenidamente y elaborar 

productos que, para su edad, superen con creces las expectativas para un individuo común. 

(p.98)  

         En efecto, se pasa a considerar la inteligencia, determinada en los 80 del siglo pasado, 

exclusivamente por los test y clasificar a las personas con mayor o menor nivel de inteligencia, 

desde el idiota hasta el genio, para hablar de inteligencias, como la potencialidad que puede ser 

desarrollada por la cultura y que diferencia las aptitudes de las personas. Así, el documento de la 

UNESCO (2004) indica, por ejemplo, que: “los autores que trabajan con orientación al logro 

distinguen entre capacidades potenciales y desarrolladas, y consideran pertinente conocer las 

capacidades potenciales de una persona, en particular las de bajo rendimiento, para hacer 

intervención y aumentarlas capacidades realizadas por tales individuos” (p.27). 

          Ahora bien, las definiciones en el contexto mundial, no son uniformes y por el contrario son 

disimiles/polisémicas, sin embargo, se pueden encontrar elementos comunes, por lo menos en la 

consideración de sus manifestaciones comportamentales, válida en la mayoría de ámbitos escolares 

para su identificación y diagnóstico. Empero, lejos de pensar que con categorizaciones o 

descripciones se trata de un grupo homogéneo se destaca que, por ejemplo, para la UNESCO 

(2004) 

Los alumnos superdotados no constituyen un grupo homogéneo como ya hemos dicho y, al 

no existir un perfil único de la sobredotación, los especialistas proponen amplios listados de 

rasgos característicos para intentar definir a este tipo de alumnos, de acuerdo con los 

objetivos y resultados de sus estudios. (p. 35) 

         Lo que a su vez ratifica lo afirmado por la UNESCO (2004) “Las alumnas y alumnos 

superdotados o con talento no son un grupo homogéneo, sino que, por el contrario, son tan 

diferentes entre sí como el resto de los niños” (p.49).  

          Así, por ejemplo, Jimenez (2004) denota algunas características como: 
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Al iniciar el análisis de rendimiento de los alumnos superdotados habrá que considerar y 

asumir, entre otros, los tres aspectos siguientes: 

• Los alumnos superdotados poseen una avanzada habilidad para aprender cómo hacer las 

cosas. 

• Los alumnos superdotados tienen una avanzada habilidad para planificar qué hacer y 

cómo hacerlo. 

• Los alumnos superdotados poseen una avanzada habilidad para realizar realmente aquello 

que han aprendido y planificado hacer; se constata que cuanto más tempranamente se 

evalúan las capacidades de los niños, más equitativamente repartidas se encuentran las 

capacidades.  

Alta capacidad para manipular símbolos. Buena memoria y amplia y rápida capacidad para 

archivar información. Altos niveles de comprensión y de generalización, Capacidad de 

concentración y de atención, Buen observador, curioso y con variedad de intereses. 

Metamemoria. Eficaz solucionador de problemas. Autorregulación activa y 

autorregulación consciente. Buen autoconcepto y atribución causal interna. Alta 

motivación, perseverancia y perfeccionismo, Sentido del humor, Líder natural, sensible 

consigo mismo, con los otros y con su ambiente. Preferencia por estar con adultos o con 

niños mayores. Ingenioso, agudo, con recursos para solucionar un problema. Sentido ético 

desarrollado. Habilidad para pensar en las cosas holísticamente, como un todo, para pasar 

después a comprender sus partes. Impulso natural a explorar ideas. Desafío o reto ante lo 

convencional. Independencia de pensamiento. Juguetón, revoltoso, inconsciente. 

Disincronía entre inteligencia y psicomotricidad. La capacidad de razonamiento va por 

delante de la capacidad de expresión verbal y escrita. (p.13) 

           Y seguidamente en el mismo documento Jiménez (2004) indica, al diferenciar niveles de 

capacidad excepcional: 

El primero obtiene buen rendimiento, tiene aceptación social ejerciendo en su medio cierto 

liderazgo y sabe reservarse una parcela de libertad, la justa para mantener cierta autonomía 

personal al tiempo que se hace perdonar la capacidad; el extremadamente dotado es una 
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especie de alma pensante que conceptualiza el mundo en términos cognitivos, conecta 

difícilmente con la realidad social más próxima, la rapidez y complejidad de su capacidad 

cognitiva crea un abismo entre él y su entorno escolar (y social) que, prontamente, termina 

volviéndose en su contra y, suele darse la paradoja de que no son niños prestos a ser 

percibidos como superdotados por sus profesores y compañeros. (p. 25) 

         Para Prieto (1977), las características del talento quedarían resumidas de la siguiente manera: 

a) Poseen un gran conocimiento base del área en la que trabajan. 

b) Tienen una gran maestría y habilidad para rentabilizar adecuadamente sus recursos 

intelectuales. 

c) Su excepcionalidad se va configurando dentro del ambiente en el que se desenvuelve 

dando peso fundamental al ambiente y la cultura. (p.47) 

         Para el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) (2000), España: 

Muchos de los niños sobredotados destacan por su motivación intrínseca, que se traduce en 

una pasión intelectual. Los sujetos sobredotados destacan en el procesamiento y la 

transferencia de la información, en el uso efectivo de estrategias de aprendizaje y en la 

capacidad de relacionar fenómenos de vida social y académicos. (p. 27).También indicando 

que tienen “originalidad de pensamiento, novedad de enfoque, capacidad para dejar los 

convencionalismos establecidos, y lo singular de la contribución de una persona o 

innovación” (p. 22)  

         En el documento citado CIDE (2000) España, se presenta el cuadro que demuestra otra 

clasificación de los niños(as) superdotados así:  

Tabla 1.Clasificación conceptual de las capacidades excepcionales y talentos 

SUPERDOTADOS Alumnos que, al presentar un nivel de rendimiento intelectual superior 

en una amplia gama de aptitudes y capacidades, aprenden con facilidad 

cualquier área o materia 

TALENTOSOS Alumnos que muestran habilidades específicas en áreas muy concretas. 

Así se puede hablar de talento académico, talento matemático, talento 

verbal, talento motriz, talento social, talento artístico, talento musical, 

talento creativo. 
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PRECOCES Alumnos que muestran cualidades de superdotación o de talento a 

edades tempranas y que posteriormente, en la adolescencia o adultez, no 

mantienen esa diferencia significativa respecto a su grupo normativo en 

edad. 

PRODIGIO Sujeto que realiza una actividad fuera de lo común para su edad. Produce 

algo que puede competir en un campo específico con los adultos. Se 

caracteriza por la competencia específica prematura y admirable 

GENIO Persona que debido a sus excepcionales capacidades en inteligencia y 

creatividad ha producido una obra importante para la cultura en que vive 

y que la sociedad reconoce y exalta. Se caracteriza por la competencia 

general y específica. 

La persona que, dentro de la superdotación y compromiso con la tarea, 

logra una obra genial. Antes se identificaba al genio con un C.I. 

extraordinario, superior a 170/180. Es falsa la comparación entre 

"genio" y "superdotado". A veces al superdotado se le exigen 

actuaciones propias del genio. 

EMINENCIA Persona que, debido a la perseverancia, oportunidad, azar, suerte, etc. 

Ha producido una obra genial sin que el nivel intelectual sea el factor 

determinante. Se caracteriza por la competencia social. 

        FUENTE: CIDE. (2000). Alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades. Madrid. (p.19) 

         Ahora bien, Cuba Martínez, M. (2010) hace una afirmación importante que se debe tener 

presente “No obstante, en los últimas décadas, se observa una tendencia a incluir la creatividad en 

la definición de talento y se toma como dimensión o indicador de éste por la mayoría de los autores” 

(p.3).Posterior a ello. Martínez (2010) hace la salvedad que “Cuando se analiza el perfil del talento 

de cada individuo, es necesario tener en cuenta que el pensamiento creador no se produce de la 

misma forma en las ciencias, en la técnica y en las artes” (p. 4). De esta manera se ratifica la 

diferenciación personal sobre la capacidad excepcional y el talento; diferenciación que concibe 

Martínez (2010) como:  

Son los que por virtud de sus habilidades excepcionales son capaces de gran 

rendimiento en una de las siguientes áreas o en una combinación de ellas:  

 habilidad intelectual general,  

 aptitud académica.  

 pensamiento creativo o productivo.  

 habilidad para el liderazgo.  

 artes visuales o actuación.  

 habilidades psicométricas. (Definición oficial de Estados Unidos, Secadas, 1988)  



RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES  CON… 
 

44 
 

        En España, CIDE (2000) plantea, “Igualmente las características de los alumnos creativos 

coinciden, en su mayoría, con los de los alumnos considerados superdotados” (p.73). Entonces, en 

este punto es importante anotar que a la conceptualización de la creatividad, como parte integrante 

de las condiciones de niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos se le dedicará un 

apartado especial y por ahora se continuará con lo ya expuesto. 

          En el documento Diagnóstico y atención a los alumnos con necesidades educativas 

específicas: alumnos intelectualmente superdotados, editado por el Ministerio de Educación y 

Ciencia de la Secretaria de Educación de España, el Centro de investigación y Documentación 

Educativa CIDE (2000), antes mencionado se indica que: 

Quisiéramos destacar que las características del talento quedarían resumidas de la siguiente 

manera: 

a) Poseen un gran conocimiento base del área en la que trabajan. 

b) Tienen una gran maestría y habilidad para rentabilizar adecuadamente sus recursos 

intelectuales. 

c) Su excepcionalidad se va configurando dentro del ambiente en el que se desenvuelve. 

(p.47) 

 

          A continuación, se encuentran tres citas más de Álvarez et al. (2004): “Los talentos creativos 

son aquellos cuyo funcionamiento cognitivo manifiesta poca linealidad, suelen tener una gran 

capacidad para explorar las diferentes alternativas para resolver problemas, su pensamiento es 

dinámico y flexible y su organización mental es poco sistemática” (p.48). Y continúa Álvarez et 

al. (2004) “Son niños con elevados rendimientos intelectuales y académicos, cuya capacidad para 

afrontar los problemas, para interrogarse y para aprovechar los recursos que les ofrece el entorno 

excede con mucho a la de su grupo de iguales” (p.68). Entonces, en cuanto a la diferenciación 

según Álvarez et al. (2004) “El rasgo principal del talento es su especificidad, es la señal del 

potencial biopsicológico que se manifiesta en cualquier especialidad existente en una cultura; sin 

embargo, el rasgo principal de la superdotación es su generalidad” (p.49). 

           Al mismo tiempo, tratando de dimensionar las características de personalidad de los niños 

y niñas con capacidades excepcionales y talentos, Castillo (2004) los define como: “ 
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Perseverancia en tareas. Perfeccionismo. Se exigen demasiado y son autocríticos 

(insatisfechos). Necesitan tener éxito y reconocimiento. No aceptan lo que no consideran 

lógico. Les gusta observar, experimentar, investigar. Les gustan los juegos complicados. No 

les gusta ser interrumpidos. Prefieren como compañeros de juego a niños mayores. Se 

aburren en clase si no se les proporcionan trabajos adecuados. (p.76) 

          Desde el diagnóstico clínico Benito Y., (1994) considera que se deben tener en cuenta tres 

criterios sobre la superdotación: 

Criterio a.- La sobredotación intelectual se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

significativamente superior a la media. La capacidad intelectual general se define con el 

cociente de inteligencia (CI o equivalente de CI obtenido por la evaluación de uno o más test 

de inteligencia normalizados).Criterio b.- La sobredotación intelectual va asociada a una 

mayor madurez en los procesamientos de información (Memoria Visual y Percepción 

Visual), desarrollo de la capacidad metacognitiva precoz (aproximadamente desde los 6 

años), “Insight” en resolución de problemas, alta motivación para el aprendizaje, creatividad, 

precocidad y talento. Criterio c.- La sobredotación intelectual debe manifestarse durante la 

etapa de desarrollo, lo que implica que se manifieste desde la concepción hasta los 18 años. 

(p.52) 

         Siguiendo al mismo autor, Benito Y, (1994) se revela que: 

a) Tienen acceso más fácil y rápido a la información, es decir, muestran mayor velocidad y 

eficiencia de procesamiento, clasifican la información relevante e irrelevante asociada a un 

problema particular, etc.  

b) Enfocan las situaciones del problema de forma cualitativamente diferente, siendo 

conscientes de sus capacidades y de sus limitaciones.  

c) Usan estrategias de forma eficaz y flexible, transfiriendo ante nuevas situaciones.  

d) Tienen mejores destrezas metacognitivas, llegando a utilizar mejor sus experiencias de 

aprendizaje y de resolución de problemas, de tal forma que desarrollan su conocimiento 

metacognitivo. (p.54) 
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         Por su parte, en palabras de Giraldo J. (2010) en el programa desarrollado en Bogotá, D.C. 

por Buinaima, para la atención de niños con capacidades excepcionales y talentos, encuentra que 

el talento excepcional tiene las siguientes características: 

1) Sujeto que aprehende con un alto grado de interés y compromiso en un campo específico 

del conocimiento y es capaz de crear, transformar y repercutir con su obra. 2) Persona que 

sobrepasa los estándares académicos y está ligeramente por encima del promedio. 

3)Individuo que presenta un desempeño motivacional, cognitivo y práctico superior al 

promedio en un área específica; es cognitiva y motivacionalmente mejor en tanto que 

convierte los gustos en pasiones y la información en conocimiento, enriquece y optimiza las 

prácticas de manera útil y eficaz. (p.24) 

         Finalmente, en este apartado, la Real Academia Española citada por Hernández (2010) define 

los diferentes términos, así: 

a) Superdotado: persona que posee cualidades que exceden de lo normal. Se usa 

especialmente refiriéndose a las condiciones intelectuales; b) Talento: persona inteligente o 

apta para determinada ocupación; c)Precoz: persona que en corta edad muestra cualidades 

morales o físicas que de ordinario son más tardías en lo referente al talento, agudeza, valor 

de ánimo u otra prenda estimable; d) Genio: persona dotada con una capacidad mental 

extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables; e) Prodigio: persona que 

posee una cualidad en grado extraordinario; f)Experto: persona práctica, hábil, 

experimentada; etc. (p.18) 

2.2.2.2. Definición desde los autores. 

La teoría de los tres anillos de Renzulli 

         En la literatura latinoamericana y mundial sobre talentos y capacidades excepcionales, la 

teoría de los tres anillos de Renzulli es relevante a la hora de realizar procesos de detección, 

diagnóstico y atención a niños con capacidades excepcionales y talentosos; Renzulli (1998) define 

la superdotación, como: “la combinación de una alta capacidad intelectual, una alta creatividad y 

una alta motivación en la tarea” (p.60). Tres características vistas y trabajadas en la escuela normal.  
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     De igual forma que en otros documentos aunque más explícitamente se cita de forma directa 

Renzulli (1977) quien afirma que la teoría de los tres anillos implica tres componentes: 

1. Inteligencia general o capacidad por encima de la media 

2. Creatividad 

3. Implicación en la tarea  

          El conjunto de estos tres grupos básicos de rasgos humanos incluyen, 

necesariamente un elevado nivel de inteligencia (pensamiento convergente), creatividad 

(pensamiento divergente) y motivación por el logro.  

           Ahora bien, este modelo tríadico de sobredotación implica, como lo cito el CIDE (2000) 

una ampliación del concepto de la superdotación en un contexto evolutivo y social donde se 

incluyen, junto a la "Teoría de los tres anillos" de Renzulli, tres marcos sociales: la familia, el 

colegio y los compañeros (Mónks y Van Boxtel, 1985).  

              Seguidamente complementa Hernández, D. (2010)  

Posteriormente, Renzulli (1986) introduce algunas modificaciones. Primero, diferencia 

dos tipos de superdotados, según las características de su inteligencia. El primero lo 

relaciona con las capacidades académicas (school house gifted ness), y el segundo, más 

orientado hacia las habilidades creativas (creative-productive gifted ness) y que, según 

Renzulli, representa mejor al verdadero superdotado. Segundo, su modelo pasa a incluir 

los factores ambientales, la familia y la escuela, como contextos necesarios para el 

desarrollo de las características ligadas a la superdotación. Tercero, Renzulli (1994) 

asegura que pueden realizarse algunas generalizaciones básicas sobre la superdotación: 

a) consiste en una interacción entre los tres grupos de características descritas; b) que una 

definición operacional debería ser aplicable a todas las áreas de actuación socialmente 

útiles, es decir, que la definición tiene que reflejar aún otra interacción, el solapamiento 

de los grupos y cualquier área de actuación a la que se pueda aplicar dicho solapamiento; 

y c) que en la identificación de los superdotados deben incluirse tanto elementos 

psicométricos como elementos más subjetivos como la producción o la motivación hacia 

la tarea. (p.35) 
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            En el mismo contexto, también indica Castaño (2008) “A partir de esta caracterización, 

Renzulli concluye que la excepcionalidad es relativa a las personas, a los tiempos y a las 

circunstancias.”(p.11). Lo cual se considera de gran importancia en tanto pone el concepto y su 

operatividad como una posibilidad de las sociedades y las comunidades en términos de 

oportunidades potencializadoras, a través de la consolidación de condiciones adecuadas para la 

manifestación del potencial excepcional o talentoso. 

           El investigador Gagné, F (1993) desarrolla un modelo que se caracteriza por los siguientes 

rasgos:  

1. Admite la existencia de capacidades y desempeños de excelencia en una amplia gama de 

dominios. 

2. Reconoce la intervención crítica de variables personales y ambientales en el desarrollo del 

talento.  

3. Distingue conceptualmente los términos “talentoso” y “dotado”. 

4. Propone criterios operacionales coherentes para definir la extensión del concepto, es decir 

su prevalencia en la población. (p.69) 

         También afirma Gagné, F. (1993): 

 La emergencia de un talento particular resulta de la aplicación de una o más aptitudes, al 

dominio y maestría del conocimiento y destrezas en ese campo particular, mediado por el 

apoyo de variables o catalizadores intrapersonales (ej. motivación, confianza en sí mismo) y 

ambientales (ej. familia, colegio, comunidad), como también por el aprendizaje sistemático 

y la práctica continua. (p.72) 

         Ahora bien, al parecer hay una distinción entre los conceptos superdotación y talento en los 

siguientes términos citados por Hernández (2010): “la superdotación es una herencia genética, en 

tanto que el talento es un producto de una interacción de predisposiciones naturales con el 

ambiente, es decir, con los contextos físico y social que envuelven al individuo, especialmente la 

familia y la escuela” (p.36). 



RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES  CON… 
 

49 
 

         Renzzuli (1994), y Gagné (2000) coinciden en afirmar que las condiciones contextuales 

cobran importancia determinante y en opinión de Hernández (2010): 

…El desarrollo del talento es facilitado por dos tipos de catalizadores: intrapersonales o 

factores físicos y psicológicos, y ambientales, desde influencias a un nivel macroscópico, 

como factores demográficos y sociológicos, hasta contextos más microscópicos como el 

hogar familiar y los estilos parentales, pasando por las personas que ejercen influencia sobre 

el individuo, como los profesores y los iguales. El factor suerte se introduce en este modelo 

no sólo como influencia ambiental, sino también como un aspecto que puede ejercer impacto 

a un nivel de patrimonio genético heredado por el sujeto. (p 36)  

         Para Alonso (2015), “el término de superdotación parece adecuado para la posesión de altas 

habilidades naturales, parcialmente innatas, que se pueden entender como ‘dones’ de la naturaleza, 

y que se desarrollan de forma bastante natural mediante procesos madurativos, así como por el uso 

diario y/o la práctica formal” (p.47). Lo anterior reafirma que: “El modelo de Gagné (1993) 

especifica cinco áreas o dominios donde se manifiesta la superdotación: intelectual, creativo, socio 

afectivo, sensorio motor y “otros” (ejemplo: percepción extrasensorial)” tres componentes básicos: 

“dotación (G), talento (T), y el proceso de desarrollo de talentos (D). Se encuentran los 

catalizadores intrapersonales (físico, mental, motivación, voluntad y conciencia) y los ambientales 

(medio, individuo y servicios)” y “tres tipos de catalizadores: intrapersonales, ambientales y la 

suerte.” (p. 37)  

         Seguidamente, según lo citado en el libro “inclusión y Talento” que compila las memorias 

del cuarto simposio internacional de superdotación y talento, Valadez & Avalos (2004) 

Dentro de las habilidades naturales (Dones) menciona seis sub-componentes: Mentales: 

intelectual (GI), creativo (GC), social (GS), y perceptual (GP). Y físicos: capacidades 

musculares (GM) involucradas en los movimientos físicos amplios, y capacidades asociadas 

con el control y los reflejos motores finos (GR). Estas habilidades se desarrollan a lo largo 

de toda la vida. Dentro de las habilidades sistemáticamente desarrolladas (Talentos), enuncia 

9 campos: académico, técnico, ciencia y tecnología, artes, servicio social, 

administración/ventas, operaciones comerciales, juegos y, deporte y atletismo. (p.26) 

         Finalmente, según Valadez & Avalos (2004)  
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En relación a las habilidades de pensamiento superior se distinguen las siguientes 

características cognitivas: además de saber más, lo que ya saben, lo saben de mejor manera, 

pues logran establecer relaciones con campos cercanos y lejanos fácilmente, y saben cómo 

utilizar su conocimiento de mejor manera. Estos estudiantes son capaces de regular y guiar 

sus propios procesos de aprendizaje al trabajar en una tarea, es decir han desarrollado la 

capacidad de autorregulación. Se destacan por su capacidad de abstraer fácilmente las 

características relevantes de un problema y de utilizar estrategias más elaboradas en la 

utilización del conocimiento. (p.26) 

         Gardner, define la inteligencia como el potencial biopsicológico, para procesar información 

que se puede activar en un marco cultural, para resolver problemas o crear productos que tienen 

valor para esa cultura, ya su vez Gadner (1999) aclara que:  

Existe una tentación humana universal de dar crédito a una palabra quizá porque nos ha 

ayudado a comprender mejor una situación. Como lo mencione al principio de esta obra, 

inteligencia es esa palabra que existe, como entidad tangible, genuina y mensurable, más que 

como una forma conveniente de nombrar algunos fenómenos que pueden existir (pero que 

bien pueden no existir). (p.105) 

         Pero más que la definición o caracterización de un(a) niño(a) superdotada o con talentos, la 

importancia de sus afirmaciones, radica en las implicaciones que para el desarrollo de estos tiene, 

desde los procesos culturales y pedagógicos. 

        Gardner (1999) explica su pretensión conceptual en la obra Las estructuras de la mente: teoría 

de las inteligencias múltiples, ubicándola en el último periodo de pluralización y jerarquización. 

“Ya que me propongo, situar mi obra dentro de la historia general de los esfuerzos por 

conceptualizar la inteligencia, considero útil dividir el continuo histórico en fases libremente 

secuenciales: las teorías legas, el enfoque sicométrico común, la pluralización y la jerarquización” 

(p. 11). 

       Seguidamente Gadner (1999) continúa exponiendo sus logros y el método utilizado para tal 

fin: 
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En primer lugar, establecí siete tipos de inteligencia a partir de un método que considero único: 

la síntesis de cuerpos significativos de pruebas científicas acerca del desarrollo, el colapso, la 

organización cerebral, la evolución y otros conceptos afines… En segundo lugar, las 

inteligencias que establecí se vinculan específicamente con el contenido. Sostengo que los 

seres humanos tienen inteligencias particulares en virtud de los contenidos de información que 

existen en el mundo: información numérica, información espacial, información acerca de otras 

personas… En tercer lugar, más que parecerse (o aun ser idénticas) a los estilos, las 

inteligencias bien pueden tener que atravesar otro tipo de categorías analíticas… Hemos notado 

que ciertos “estilos de trabajo” resultan ser específicos a los contenidos. El mismo niño que 

reflexiona o se compromete con un contenido puede mostrarse impulsivo o poco atento ante 

otro. (p.19)  

      Se puede observar una lógica, que incluye aspectos desde la interpretación de los datos hasta 

el seguimiento en su línea de productos de investigaciones experimentales. Estas afirmaciones no 

han sido al azar, sino producto de investigaciones. En este sentido, Gardner (1999) en la cita 

anterior, como en la siguiente, apunta a que es importante observar el acento que le da a los 

contenidos como dominios de la cultura y de alguna forma determinantes de la especificidad de la 

inteligencia: 

Sin embargo, los individuos difieren considerablemente entre sí en la rapidez que deben 

pasar por estos dominios; y, contrario a Piaget, el éxito para negociar un dominio no 

comprende una correlación necesaria con la velocidad o éxito para negociar otros dominios. 

En este sentido los dominios pueden estar separados entre sí, simbólicamente, como con 

cordones. Más aún, el progreso de un dominio no depende por completo de las acciones de 

un individuo solitario dentro de un mundo. Más bien, se considera que gran parte de la 

información acerca del dominio está contenida en la propia cultura, pues es esta la que define 

las etapas y fija los límites del logro individual. (p.59) 

         En su libro Las estructuras de la mente, Gardner expone los criterios o señales estudiadas 

para definir una inteligencia, que se constituyeron en la base para su formulación y que finalmente, 

como se verá, lo lleva a interrogarse sobre la posibilidad de la educación de todas las inteligencias 

propuestas en un individuo, a los que se responde con la imposibilidad de la misma. Si esto es así 

para las inteligencias, ¿Qué implicaciones tendrá para la formación incluyente?  
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        En este mismo sentido, los criterios expuestos por Gardner (1999) para el estudio y 

determinación de las inteligencias son los siguientes ocho: 

Posible aislamiento por daño cerebral: en la medida que una facultad específica pueda ser 

destruida, o exceptuada de forma aislada… La existencia de idiotssavants, prodigio y otros 

individuos excepcionales… Una operación medular o conjunto de operaciones 

identificables; se pudiera llegar al grado de identificar la inteligencia humana como 

mecanismo neural o sistema de cómputo que en lo genético está programado para activarse 

o “dispararse” con determinada clase de información presentada interna o externamente… 

Una historia distintiva del desarrollo, junto con un conjunto definible de desempeños 

expertos de “estado final”: sin duda la inteligencia no se desarrolla aislada, excepto en 

personas poco comunes, y por eso es necesario centrarse en los papeles o situaciones en que 

la inteligencia ocupa un sitio central. Además debe ser posible identificar los niveles 

desiguales de pericia en el desarrollo de una inteligencia, que van desde los principios 

universales, por los que pasa todo novicio, hasta los niveles más elevados de competencia 

en grado notable… Una historia evolucionista y la evolución verosímil: una inteligencia 

específica se vuelve más verosímil en la medida que uno puede localizar sus antecedentes 

de evolución incluyendo las capacidades… Apoyo de tareas psicológicas experimentales: 

En la medida que diversos mecanismos de computación –o sistemas de procesamiento- 

trabajan juntos fácilmente, la psicología experimental también puede ayudar a demostrar 

las formas en que las habilidades modulares o específicas de dominio pueden interactuar 

en la ejecución de tareas complejas… Apoyo de hallazgos psicométricos: en la medida que 

las tareas que supuestamente evalúan una inteligencia se correlacionan mucho entre sí, y 

un poco menos con las que se supone que evalúan otras inteligencias, mi formulación 

intensifica su credibilidad… Susceptibilidad a la codificación de un sistema simbólico: en 

tanto se puede suceder que una inteligencia proceda sin su propio sistema simbólico, o sin 

algún otro campo diseñado culturalmente, una característica primaria de la inteligencia 

humana bien puede ser su gravitación “natural” hacia su personificación en un sistema 

simbólico. (p.98)  

Estos ocho criterios son bien explicitados en la exposición de cada una de las siete 

inteligencias que propone: lingüística, musical, lógico-matemática, natural, espacial, cinestesico-
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corporal y personal o emocional, la cual es subdivida en interpersonal y intrapersonal. Al tiempo 

Gardner (1999) hace una diferenciación con la teoría de Fodor, y como Ausubel y Vygotsky le da 

una dimensión diferente al lenguaje, inicialmente afirmando:  

La creencia de componentes mentales autónomos sería criticada al menos desde dos 

perspectivas. Ante todo, la teoría autónoma procede como si el desarrollo inicial fuera 

regulado por factores internos del organismo; en tanto que, en realidad, la cultura (y sus 

mecanismos interpretativos) está presente desde el principio. (p. 375)  

         Gardner (1999) continúa: 

Incluso aunque mi lista de las inteligencias se pudiera salvar mediante acciones como las 

que acabo de proponer, es evidente que las inteligencias no pueden considerarse solo como 

un grupo de capacidades de cómputo puro. El mundo está rodeado de significados, y solo se 

puede aplicar las inteligencias en la medida que comparten esos significados, que permiten 

al individuo desarrollarse hasta convertirse en un miembro funcional y que usa símbolos de 

su comunidad. (p.347)  

          En el párrafo anterior, es clara la diferencia que hace con esas posiciones innatistas o 

conductistas del funcionamiento de las inteligencias y por ende, de la mente humana y del mismo 

hombre. Relacionándolo con Piaget establece una inteligencia diferenciada entre hombres y 

animales, que se fundamenta en la posibilidad del hombre en la representación simbólica, más 

importante aún, dice Gardner (1999) “lo que caracteriza las inteligencias humanas, en contra 

posición con las de las otras especies, es su potencial para involucrarse en todo tipo de actividad 

simbólica: la percepción de símbolos, la creación de símbolos, la participación con sistemas 

simbólicos significativos de todo tipo” (p.347) 

         Sin embargo, Gardner (1999) trata de ubicar su teoría no dentro del innatismo o el 

culturalismo, sino como producto de la relación entre estas dos:  

 

Y entran los símbolos, productos simbólicos y sistemas simbólicos. El dominio de los 

símbolos, constituidos por los eruditos, es idealmente adecuado para ayudar a salvar la 

brecha entre las entidades mencionadas –el sistema nervioso con sus estructuras y funciones 

y la cultura con sus papeles y actividades (…) Pues en tanto que el sistema nervioso no sabe 
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nada de la cultura, sus distintas regiones están constituidas para conocer mucho acerca del 

lenguaje. Por otra parte, una cultura –vista aquí como colectividades de los habitantes- puede 

examinar en efecto las palabras, historias, teorías y demás que provienen de sus miembros… 

Mediante símbolos y sistemas simbólicos nuestra estructura actual, arraigada en la psicología 

de las inteligencias, se puede enlazar efectivamente con los intereses de la cultura, 

incluyendo el cuidado de los niños y su colocación final en nichos de responsabilidad y 

competencia. (p.349) 

Ahora bien, en lo incompleto que Gardner (1999) encuentra sus argumentos en torno al 

innatismo o al culturalismo, y reconociendo esta situación, deja planteada su inquietud y aspiración 

al sustentar su teoría:  

 

 En alguna parte entre el hincapié chomskiano en los individuos, con sus distintas 

facultades mentales en desarrollo, el punto de vista piagetiano del organismo en 

desarrollo que pasa por una secuencia uniforme de etapas y la atención 

antropológica y los efectos formativos del ambiente cultural debiera ser posible 

producir una base intermedia productiva: una posición que tome en serio la 

naturaleza de las inclinaciones intelectuales innatas, los procesos heterogéneos del 

desarrollo en el infante, y las maneras como lo anterior se formula y transforma por 

efecto de las prácticas y valores particulares de la cultura. (p.375) 

          Empero, Gardner (1999) de nuevo vuelve a la cultura, haciendo una diferenciación en los 

modos de aprendizaje, fundamentándose en los aportes que estas culturas proporcionan para el 

desarrollo de una determinada inteligencia en los individuos: “Los modos de aprendizaje físicos 

explotados en uno u otro ambiente están relacionados con las inteligencias involucradas pero 

separados de ellas. Quizá lo más básico sea el aprendizaje directo o “no mediatizado” (p.382). 

Con esto, Gardner (1999) continua acentuando su idea: “y a medida que la sociedad se vuelve más 

compleja y las tareas más intrincadas y multifacéticos; el aprendizaje ocurre cada vez más en 

contextos remotos del sitio físico de la práctica, por ejemplo: en los edificios especiales que se 

llaman “escuelas” (p.382).Entonces, Gardner (1999) continúa afirmando que: 

Mientras en la sociedad tradicional, casi todo el mundo comprende algo del conocimiento 

que otros poseen, la sociedad tecnológica tiene expertos, cuyo depósito particular de 
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conocimiento es tan misterioso para el ciudadano común, como lo es el alfabetismo para el 

analfabeto (…) Las clases de inteligencia, muy apreciadas difieren mucho a través de estos 

contextos dispares de aprendizaje. (p. 385) 

         Esta postura de Gardner (1997) en cuanto a su énfasis culturalista se ve reforzada por su 

estudio sobre tres comunidades de aprendizaje, que Gardner (1999) resume en el siguiente cuadro: 

Tabla 2.Estructura para analizar procesos de educación aplicados a tres ambientes culturales 

Componentes 

de la 

educación 

Habilidad 

especializada en 

la sociedad no 

alfabetizada 

Alfabetismo en escuela 

religiosa tradicional 

Currículum científico en 

escuela secular moderna 

Ejemplos 

mencionados en 

el capítulo 13 al 

referirse a la 

educación de 

las inteligencias 

Navegación de los 

puluwat. 

Verso oral 

yugoeslavo 

Escuela coránica. 

Kurukulaindu. 

Cheder hebreo. 

Escuela de catedral 

medieval. 

Escuelas primarias y 

secundarias en Europa, 

Estados Unidos y Japón, 

programación en 

microcomputadores 

Inteligencias Lingüística, 

musical (verso 

oral). 

Espacial 

(navegación). 

Cinestésico 

corporal. 

Interpersonal 

Lingüística. 

Interpersonal. 

Lógico matemática 

(entre estudiantes 

avanzados). 

 

Lógico matemática. 

Interpersonal. 

Lingüística (con menor 

hincapié). 

Medios de 

comunicación 

Mayormente no 

mediatizado 

(observación 

directa). 

Cierta instrucción. 

Lingüística oral 

Verso oral o libros Gran diversidad, incluyendo 

libros, graficas, 

computadoras, películas, 

etc. 
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Lugar de 

aprendizaje 

En el sitio Edificio separado o 

dentro del edificio 

religioso 

Edificio separado. 

Se puede lograr cierto 

aprendizaje en una casa 

privada o estudio  

Agentes que 

transmiten el 

conocimiento 

Ancianos hábiles, 

típicamente 

parientes. 

Los individuos 

adiestrados en 

alfabetismo y 

argumentación; se 

espera elevado 

comportamiento moral; 

elevado estatus, excepto 

en los puestos del nivel 

de ingreso 

Los individuos con 

adiestramiento en educación 

de nivel más bajo; los 

individuos con 

adiestramiento 

especializado en niveles 

superiores; la calidad moral 

no importa. 

Contexto 

general del 

aprendizaje 

La mayoría de los 

individuos 

comparten alguna 

habilidades 

básicas, 

incluyendo la 

navegación, unos 

cuantos pueden ser 

expertos 

La mayoría de los 

varones se inicia en la 

escuela religiosa; 

proceso gradual de 

selección; a menudo los 

estudiantes entran al 

clero y al electora de la 

comunidad 

Educación primaria y 

secundaria universales; 

muchos individuos tiene 

educación especializada 

superior a la secundaria; 

posibilidad de educación de 

por vida iniciada en el 

individuo 

Fuente: Gardner, H. (1999). Estrucutras de la mente: la teoria de las inteligencia múltiples 

 

         Obsérvese que el desarrollo de una particular inteligencia, está determinada por las 

condiciones culturales y porque no decirlo, por las condiciones socio-económicas en las que se 

desarrolla. Ahora bien, pero la reflexión que hace y que pone en contra de la tesis de la formación 

integral contraponiéndola con la formación diferencial-claro sin que sea su intención, ya que su 

interés es el estudio de las inteligencias-, Gardner (1999) se resume en lo siguiente: 

En el apogeo de la psicometría y el conductismo, en general se creía que la inteligencia era 

una entidad única hereditaria y que los seres humanos –al comienzo, una tabula rasa- podrían 

ser capacitados para aprender cualquier cosa, siempre que se presentase de modo apropiado. 

En la actualidad, un creciente número de investigadores considera precisamente lo opuesto: 

que existe una multitud de inteligencias bastante independientes entre sí; que cada inteligencia 

tiene sus propias ventajas y limitaciones; que la mente se haya lejos de estar libre de trabas al 

momento del nacimiento; y que es muy difícil enseñar cosas que vayan en contra de las 
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antiguas teorías “ingenuas” o que desafíen las líneas naturales de la fuerza de una inteligencia 

y sus ámbitos correspondientes…A primera vista, semejante diagnostico parecería la 

sentencia de muerte de la educación formal para empezar, ya es bastante difícil enseñar a una 

inteligencia, ¿qué decir respecto a siete? Si de por si es extremadamente difícil formar a una 

persona, aun cuando todo pueda ser enseñado, ¿qué hacer cuando existen límites bien 

definidos y profundas limitaciones en la cognición y el aprendizaje humano? (p.18) 

        Entonces Gardner (1999) refuerza que: 

Desde esta perspectiva, las invocaciones de “no hay límites al aprendizaje” tiene 

poca utilidad: no solo es falso pensar que un ser humano pueda hacer cualquier cosa, 

sino que, en donde todo es posible, no existen lineamientos acerca de lo que debiera 

intentarse y lo que no …La mayoría de los análisis psicológicos contemporáneos 

supone que el individuo está ansioso por aprender; pero, de hecho, en el proceso de 

educación son indispensables (aunque a menudo elusivos) los factores como la 

motivación apropiada, un conjunto de valores que favorezcan una clase particular 

de aprendizaje, y un contexto cultural de apoyo. (p.422) 

         En Conception of Giftedness de Sternberg y Davidson (1986) representa el modelo triádico 

de la inteligencia, que desde el procesamiento de la información, incluye tres subteorías: 

a) La subteoría contextual. Describe qué tipos de conductas o situaciones pueden 

considerarse inteligentes en relación a las diferentes culturas e implica destrezas de solución 

de problemas y aptitudes sociales prácticas. 

b) La subteoría experiencial. Indica que la inteligencia es relativa a la experiencia de cada 

sujeto. Adquiere especial relevancia el proceso de insight, o intuición. 

c) La subteoría componencial. Aborda cuáles son los mecanismos de procesamiento de la 

información que se utilizan al realizar conductas inteligentes. (p. 300)  

         Y seguidamente Sternberg y Davidson (1986) diferencian tres tipos de talentos: 

1. Analíticos, que se caracterizan por la gran capacidad de planificación y que obtienen altas 

puntuaciones en los test y buenas calificaciones académicas. 
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2. Creativos, muy dotados para la generación de nuevos planteamientos y altamente 

capacitados para sintetizar de forma integrada la información. 

3. Prácticos, que destacan por su gran habilidad en el mundo social. (p. 309) 

         En tal sentido, Castaño, M y Robledo, K (2008) explican que: 

La componencial, (inteligencia académica) especifica tres tipos de procesos mentales que 

subyacen en el proceso de la información y caracterizan a la conducta inteligente. Los 

metacomponentes son procesos de orden superior; hacen referencia a los procesos de control 

que intervienen en la planificación y toma de decisiones en la resolución de problemas. Los 

componentes de desempeño, realización o ejecución implementan los planes y decisiones de 

los metacomponentes en la realización de tareas. En tercer lugar los componentes de 

adquisición de conocimientos; La experiencial, (inteligencia creativa) Especifica el 

comportamiento de la inteligencia excepcional, la capacidad para aplicar los anteriores 

componentes al aprendizaje de tareas nuevas y a interiorizar y automatizar con el paso del 

tiempo lo aprendido; La contextual, (inteligencia práctica)Hace referencia a la forma en que 

la inteligencia opera en situaciones reales y es aplicada a la experiencia con la finalidad de 

conseguir la adaptación al ambiente. (p.15) 

         Y continúa Sternberg y Davidson (1986) dividiendo su teoría en tres subteorías: 

“componencial, experiencial y contextual”. Estos son universales en todos los individuos, grupos 

culturales y clases sociales, dando lugar a tres procesos mentales, en los cuales el sujeto planifica, 

ejecuta y evalúa, difiriendo en los individuos y en su aplicación” (p.105). 

         En el mismo documento Sternberg y Davidson (1986) asevera que “la inteligencia no implica 

la habilidad de aprender y razonar conceptos nuevos, sino nuevos tipos de conceptos” (p.277). 

         Ahora bien, como planteó Sternberg y Davidson (1986): 

La inteligencia puede ser analítica, práctica o creativa. La inteligencia analítica es la más 

exigida en la escuela y se expresa principalmente en las habilidades de análisis, evaluación, 

juicios y comparación, dando sustento al pensamiento lógico y convergente. La inteligencia 

creativa no existe para la escuela regular y esta inteligencia se expresa en términos de 

habilidades de invención, descubrimiento, imaginación e innovación. Y la inteligencia 
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práctica, es esencial para tener éxito en la vida, se expresa en habilidades de aplicación, 

implementación, ejecución y utilización. (p.45)  

         Y continúa Sternberg y Davidson (1986) con que:  

 

Estas habilidades son las que se enmarcan en el componente sabiduría. La ausencia de éstas 

normalmente se complementan por otras mucho menos beneficiosas y que Sternberg resume 

en: (a) Indiferencia: creencia de ser tan inteligente que puede hacer lo que quiera sin 

preocuparse de las consecuencias; (b) Egocentrismo: focalización en uno mismo y en los 

beneficios propios, sin tener en cuenta las responsabilidades de los demás; (c) Omnisciencia: 

creencia de saberlo todo sin preocupación por lo que no se sabe; (d) Omnipotencia; creencia 

de que se puede hacer todo lo que se quiera porque se es poderoso; y (e) Invulnerabilidad: 

creencia de que se puede hacer todo lo que se quiera, sin importar lo inapropiado o 

irresponsable de la actuación. (p48) 

 

         Para Herward (1998) “Poseen capacidades demostradas o potenciales que implican un alto 

nivel de desempeño en tareas cognitivas, en problemas que requieren de una solución creativa y en 

áreas escolares, y que por ello demandan servicios y actividades a las que la escuela suele 

proporcionar” (p.437). Para Mönks y Mason (2000) citado por Herward (1998), mencionan que 

“Es un potencial individual para el logro excepcional en uno o más dominios” (p.144). 

         Para Passow y Rudnitski (1993): 

El talento es la capacidad de un rendimiento superior en cualquier área de la conducta humana 

socialmente valiosa, pero limitadas esas áreas, al mismo tiempo, a campos académicos, tales 

como lengua, ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas; a campos artísticos, como 

la música, artes gráficas y plásticas, artes representativas y mecánicas, y al ámbito de las 

relaciones humanas. (p.42) 

         Benito (1999) al referirse a los superdotados afirma que: 

Aquella persona que presenta un funcionamiento intelectual significativamente superior a la 

media, una capacidad intelectual arriba de 130, mayor madurez en los procesos de 

información (memoria visual y percepción visual), desarrollo de la capacidad metacognitiva 



RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES  CON… 
 

60 
 

precoz (aproximadamente desde los seis años), insigth en la resolución de problemas, 

creatividad, motivación intrínseca para el aprendizaje, precocidad y talento. (p.12) 

         Y Alonso, J. Renzulli, J & Benito Y. (2003).Alonso y Benito (Alonso, 2003, pág. 258)quienes 

caracterizan al estudiante con altas capacidades intelectuales como: 

Aquella persona que posee habilidad intelectual generalizada, aptitud académica específica, 

pensamiento creativo, entre otros. Estos son: 1). Resultados de la postulación y su relación 

con la teoría. 2). Resultados del proceso de identificación (el papel del docente y los 

compañeros estudiantes). 3). Los desempeños en inteligencia global, habilidades cognitivas 

e inteligencia creativa. 4). La eficacia del procedimiento. (p.258) 

         Para Raths, Wasserman, Jonas, y Rothstein (1996) 

Desde la perspectiva del alumno, Raths identificó ocho tipos de conducta que funcionan 

como impedimentos para un buen desarrollo intelectual: 

1) actuar sin pensar (impulsivos); 2) necesitar ayuda continuamente (dependientes); 3) 

utilizar medios incompatibles con las metas (no percibir la relación causa-efecto); 4) tener 

dificultades de comprensión (desconocimiento del significado); 5) estar convencido de lo 

correcto de sus creencias (dogmatismo); 6) tener un conjunto de reglas de pensamiento muy 

estrecho (rigidez/inflexibilidad); 7) tener miedo (falta de confianza); y 8) considerar que 

pensar correctamente es una pérdida de tiempo (anti-intelectualismo). Algunas de estas 

conductas pueden manifestarse en las aulas, incluso en alumnos intelectualmente bien 

dotados, como producto de enfoques educativos inadecuados o de características personales 

(que también pueden haber sido aprendidas). (p.224) 

 

         Heller, H (1997) afirman que como: “Se ha dicho que para desarrollar óptimamente las 

capacidades de los superdotados, estos necesitan ser incentivados (ver también, Weinert, 1992). 

Algunos indicadores de las altas capacidades son: Curiosidad cognitiva, interés por conocer y 

necesidad de explorar” (p. 63). 

Para Castelló (2001) la inteligencia, se define como la “capacidad de procesar información 

simbólica” (p.120). Para el autor, el estudio completo del constructo inteligencia ha de realizarse 
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según tres niveles del funcionamiento intelectual: nivel físico, nivel funcional, y nivel 

comportamental. Estos tres términos son: alta capacidad, alta habilidad y precocidad  

Y en la explicación Castelló (2001) agrega que: 

Las altas capacidades se refieren al conjunto de características cognitivas que permiten llevar 

a cabo operaciones de representación y procesamiento de alto rendimiento, que permiten 

explicar y predecir el funcionamiento de las personas que las poseen. Si la alta capacidad 

viene definida en base a un conjunto de recursos estables y potenciales, el aspecto más 

importante de la alta habilidad se refiere a la articulación de esos recursos disponibles en 

“inteligencia útil”, aplicable en el contexto en el que se encuentre el sujeto. La precocidad 

se refiere a la disponibilidad de los recursos intelectuales o la articulación de los mismos en 

la conformación de las habilidades con anterioridad a lo que es habitual. Por tanto, bajo esta 

teoría, no será más inteligente el que elija un objetivo mejor (pues no existen aspiraciones 

mejores o peores), sino quien haya elegido un objetivo más significativo para él mismo, y 

demuestre las habilidades necesarias para conseguirlo. Segundo, porque los objetivos de 

cada uno son personales y su valor depende de la significación que tengan para el individuo. 

(p.122) 

         A este respecto Hernández (2010) específica, las dimensiones de su propuesta sobre 

altas habilidades y competencia experta. 

La teoría de la inteligencia exitosa reconoce que no existen habilidades universalmente 

indicativas de inteligencia (Sternberg, 2003; Sternberg y Grigorenko, 2004). Sin embargo, 

sí que existen una serie de procesos que son comunes a todas las culturas y a lo largo de 

todos los tiempos (i.e., en todas las culturas resulta necesario definir problemas y resolverlos, 

independientemente de la naturaleza de éstos). Estos procesos son (Sternberg, 1985, 1997, 

1999; Sternberg y Grigorenko, 2002): - Metacomponentes: son llamados también procesos 

de orden superior y su función es programar qué cosas se deben hacer, controlar como se 

están haciendo y evaluarlas una vez hechas. Son: (a) Reconocimiento del problema; (b) 

Definición del problema; (c) Selección de pasos para la solución; (d) Combinación de pasos 

dentro de la estrategia; (e) Representación de la información; (f) Localización de fuentes; 

(g) Supervisión de la solución; (h) Evaluación de la solución.  
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- Componentes de rendimiento: son los procesos que ejecutan las instrucciones de los 

metacomponentes. Son: (a) Codificación; (b) Inferencia de relaciones; (c) Relación entre 

relaciones (“mapping”); (d) Aplicación de relaciones en “mapping”; (e) Comparación de 

alternativas posibles; (f) Justificación de la mejor respuesta.  

- Componentes para la adquisición del conocimiento: son los procesos usados para aprender 

a resolver problemas o simplemente para el aprendizaje de nuevos contenidos. Son: (a) 

Codificación selectiva, que separan la información relevante de la irrelevante; (b) 

Combinación selectiva, que combinan la información relevante de manera que pueda ser 

unificada en un todo con significado propio; (c) Comparación selectiva, que relacionan la 

nueva información con la que poseemos anteriormente. (p.56) 

         Finalmente, Hernández (2010) hace una clasificación de tipos de inteligencia:  

Inteligencia analítica: Cuando los componentes de la inteligencia están aplicados a 

problemas relativamente familiares, los componentes reflejan habilidades analíticas. 

Inteligencia creativa: Se utiliza cuando los componentes de la inteligencia son aplicados para 

formular buenas ideas y para resolver problemas novedosos. Es necesario destacar que la 

inteligencia creativa es una parte de la creatividad humana, pero no todo su contenido 

Inteligencia práctica: Se utiliza cuando los componentes de la inteligencia sirven para usar 

las ideas y sus análisis de manera efectiva en la vida cotidiana. 

Es por esto que la base de la inteligencia exitosa consiste en conseguir un equilibrio entre 

las tres habilidades. El pensamiento creativo permite generar ideas, que son evaluadas como 

mejores o peores por el pensamiento analítico, y son utilizadas en el contexto natural por el 

pensamiento práctico. (p.70) 

 

          Desde otra perspectiva, en Bogotá, De Zubiría (1998) hablará de edad de desarrollo como 

aquella combinación entre la edad de pensamiento y la edad valorativa. La edad de pensamiento es 

aquella en la que se expresa la conversión de capacidades superiores, en verdaderos instrumentos 

de conocimiento y en operaciones intelectuales, sobre las que define la inteligencia humana, 

diferenciándola de la inteligencia de las otras especies, como “la capacidad de leer muy hondo en 

la naturaleza de las cosas (inteligere) … Así, la inteligencia es un sistema dinámico compuesto por 
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instrumentos de conocimiento (base blanda, cultural, del asunto) y las operaciones intelectuales 

(base dura, neuronal-genética, del mismo asunto)” (p.7) 

         Sánchez B (1998) trabajando con De Zubiría continúa con el siguiente planteamiento: 

Se trata de niños con un nivel intelectual muy superior (mayor capacidad de relacionar 

información, fluidez verbal e interpretativa), mayor creatividad a la del promedio, alto interés 

por el conocimiento al igual que autonomía e independencia; y en este sentido “El Instituto 

Alberto Merani cuenta con tres actitudes básicas en la formación de sus estudiantes: Interés 

por el conocimiento, Autonomía, solidaridad. Estas actitudes son evaluadas en tres aspectos: 

Cognitivo, Sensible-afectivo y ejecutivo” (p.85) 

         Desde Castaño T y Robledo G (2008) Esta teoría asocia la noción de excepcionales a la de 

sujetos que presentan simultáneamente un alto grado de inteligencia: intereses cognitivos, 

creatividad y autonomía y proponen: 

La tipología de los talentos desde esta perspectiva incluye un énfasis en alguno de los 

siguientes campos: Talentos científicos: Son aquellos cuya producción se ubica en el ámbito 

de las ideas; Talentos Tecnológicos: Son aquellos cuya disposición principal se dirige a crear 

objetos y procesos en el mundo físico; Talentos subjetivos: Son quizás el avance más 

importante de los últimos años en concepciones de la excepcionalidad. Bajo la fuerte 

influencia de las teorías sobre inteligencia emocional. (p. 48)  

        Por otro lado, en el documento del MEN ya mencionado se clasifican en: 

Capacidades excepcionales globales (presentan un desempeño superior en múltiples áreas 

puntuando en los test un CI superior a 130), talentos excepcionales específicos (desempeño 

superior en áreas específicas), capacidades y talentos especiales y discapacidad asociada 

(discapacidad en una o varias áreas y talentos en otras), hiperestimulado (con entrenamiento 

precoz para desarrollar procesos de conocimiento). (p. 42) 

        Para la Arancibia, V (2010)  

En relación a las habilidades de pensamiento superior se distinguen las siguientes 

características cognitivas: además de saber más, lo que ya saben, lo saben de mejor manera, 
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pues logran establecer relaciones con campos cercanos y lejanos fácilmente, y saben cómo 

utilizar su conocimiento de mejor manera. Estos estudiantes son capaces de regular y guiar 

sus propios procesos de aprendizaje al trabajar en una tarea, es decir han desarrollado la 

capacidad de autorregulación. Se destacan por su capacidad de abstraer fácilmente las 

características relevantes de un problema y de utilizar estrategias más elaboradas en la 

utilización del conocimiento (p. 38) 

         Ahora bien en el documento preparado por y editado por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2008) 

se define: 

Talento excepcional: 1) Sujeto que aprehende con un alto grado de interés y compromiso en 

un campo específico del conocimiento y es capaz de crear, transformar y repercutir con su 

obra. 2) Persona que sobrepasa los estándares académicos y está ligeramente por encima del 

promedio. 3)Individuo que presenta un desempeño motivacional, cognitivo y práctico 

superior al promedio en un área específica; es cognitiva y motivacionalmente  mejor en tanto 

que convierte los gustos en pasiones y la información en conocimiento, enriquece y optimiza 

las prácticas de manera útil y eficaz. (p.12)  

Y también los clasifica como: 

Talentos excepcionales de campo específico: se identifican o eligen concentrar sus intereses 

y alto grado de desempeño en una sola área, campo o dimensión del conocimiento, por 

ejemplo artes, ciencias, humanidades, deporte o tecnología. Talentos excepcionales 

generales o globales: se identifican o eligen concentrar sus intereses y alto grado de 

desempeño en dos o más áreas o campos del conocimiento. Talentos excepcionales con 

trastornos del aprendizaje: sin importar su condición o doble (en ocasiones múltiple) 

vulnerabilidad, se desempeñan en el campo elegido generando un rendimiento de acuerdo al 

nivel o ritmo de sus posibilidades. (p. 12) 

        Por su parte, el MEN (2006) define la excepcionalidad como “habilidades metacognitivas 

superiores, desarrollo precoz en una o varias esferas de su desarrollo humano o auto maestría en 

una o varias áreas del saber” (p.42). 
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       De igual forma, en el Decreto 366 del 9 de febrero de 2009, en el artículo 2º, expedido por el 

Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia, se expresa que:  

De acuerdo con el decreto en referencia, “se entiende por estudiante con capacidad(es) o con 

talento(s) excepcional(es) aquel que presenta una capacidad global que le permite obtener 

sobresalientes resultados en pruebas que miden la capacidad intelectual y los conocimientos 

generales, o un desempeño superior y precoz en un área específica.  

2.2.2.3. Sobre la creatividad, la excepcionalidad y el talento. 

 

        Los esfuerzos actuales por definir la superdotación y el talento, asocian como un componente 

de estos la creatividad, ya que se trata no solamente de la potencialidad para dar solución rápida y 

acertada a problemas o la creación de otros, sino que también de hacerlo de forma original e 

innovadora con utilidad social. 

         Castello (1993) indica(Castello, 1993, pág. 120), citando a Getzels y Jackson (1962): 

La correlación entre sobredotación y creatividad, para lo cual mencionan un estudio donde 

se utiliza una extensa muestra de más de 500 alumnos a los cuales se midió su rendimiento 

en test de creatividad y test de CI. Los resultados apuntaban hacia una   correlación moderada, 

pero significativa, entre las dos variables. (p.120)  

        Castello (1993) argumenta que: 

Un enfoque más ajustado al marco conceptual actual o, al menos, más congruente con los 

modelos multifactoriales, debería incluir en la superdotación, como, mínimo, los siguientes 

macroprocesos: creatividad (producción divergente), lógica (producción convergente) 

gestión de memoria, gestión perceptiva y evaluación (o gestión general del sistema), y 

termina concluyendo que: “En otras palabras los talentosos creativos se caracterizan por tener 

una puntuación superior en el área de la creatividad, sin que aparezcan puntuaciones notables 

en el resto de áreas. (p. 130) 

         Para Lorenzo, R (1996):  
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La creatividad se define en términos de procesos como aquel mediante el cual se produce 

descubrimientos o la producción de “algo nuevo” (al menos para el que lo produce) que 

cumple con las exigencias de determinada situación social”. Este transita por varias fases: la 

preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. (p.10) 

 

         Mientras que para Valadez A y Avalos M, se define como: 

 

Creatividad es el potencial humano integrado por componentes cognoscitivos, afectivos, 

conativos y volitivos, que a través de una atmósfera creativa se pone de manifiesto, para 

generar productos novedosos, pertinentes y de gran valor social, que debidamente 

socializados con su aporte contribuyen a trascender el contexto histórico social en el que se 

vive. (p. 46) 

 

         En este orden para Betancourt y González (2010) “Otros indicadores que se debieran tomar 

pueden ser: la apertura mental, la originalidad, asumir riesgos y plantearse preguntas” (p.57). 

 

         Desde otra perspectiva, Lorenzo, R (1996) realiza la diferenciación, difícil por lo demás, entre 

creatividad y talento en los siguientes términos: 

Cuando se analizan algunos estudios significativos de creatividad, se observa que los 

indicadores son, en gran medida, los mismos que se tienen en cuenta en las investigaciones 

sobre el talento. La diferencia entre ellos, según el criterio de las autoras, radica en que para 

ser un individuo creativo solo se necesita poseer un nivel de inteligencia por encima de la 

media mientras que para ser una persona talentosa en requisito indispensable, además de 

otros componentes, poseer altos niveles de inteligencia. (p.9) 

         Sin embargo, como lo indica Lorenzo, R (1996) “No obstante, en los últimas décadas, se observa 

una tendencia a incluir la creatividad en la definición de talento y se toma como dimensión o 

indicador de éste por la mayoría de los autores” (p3).  

         Lorenzo, R (1996) continúa afirmando que: 
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Por otra parte, en los estudios de creatividad más conocidos que tienden a aislar las 

características de los individuos creativos, se destacan muchos indicadores cognitivos 

implicados en la creatividad como el alto grado de inteligencia, combinación de la 

información, percepción, intuición, imaginación, la abstracción, síntesis, entre otras. Como 

indicadores afectivos y volitivos los sujetos creativos presentan curiosidad intelectual, 

entrega a la tarea, motivación intrínseca, así como elaboración activa de conflictos. También 

se encuentran otros más difíciles de enmarcaren una esfera específica de la personalidad 

como la tolerancia a la ambigüedad, la apertura a la experiencia, la versatilidad, la 

sensibilidad, la osadía y la perseverancia. (p.4) 

 

        Ahora bien, al igual que el talento, para que se manifieste la creatividad, requiere de 

condiciones ambientales y educativas específicas, que en ponencia de Betancourt y González 

(2010) se clasifican en tres dimensiones: 

 

Desde lo propiamente Ambiental: “1. El Ambiente Psicosocial (Comunicación, Integración, 

Participación, Autonomía, 2. El Ambiente Didáctico (Estrategias, Modelos, procesos, 

métodos, y técnicas) y 3. El Ambiente Físico (Simbología, Distribución, Infraestructura, 

Amueblamiento)”; Dimensión Formativa que está compuesta por: 1. La Dimensión del ser 

y querer (lo Afectivo y Volitivo), 2. La Dimensión del saber (lo cognitivo) 3. La Dimensión 

del Hacer (lo conativo); y la Dimensión Humana que está compuesta por los actores sociales 

del proceso: 1. Profesor o Directivo (Facilitador, Orientador y Acompañante), 2. Estudiante 

o funcionario (Actor protagónico del proceso) 3. Institución (Organización, Sistema 

educativo). (p.54) 

 

         En este orden de ideas, Alonso et al. (2003) al referirse a las condiciones de la emergencia de 

la creatividad citando a Csikszentmihalyi (1996) argumentan que: 

Es más fácil estimular la creatividad cambiando las condiciones en el ambiente que 

intentando hacer que las personas piensen más creativamente …Con respecto a la influencia 

del campo acerca de la creatividad hay siete aspectos que pueden hacer posible las 

contribuciones creativas: el entrenamiento, a oportunidad, las expectativas, los recursos, el 

reconocimiento, la recompensa y el deseo. (p.274) 
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         Y seguidamente Alonso et al. (2003) citando a Amabile (1989) explica cómo mantener viva 

la creatividad en la escuela: 

a) usando un feedback constructivo y significativo, involucrando a los estudiantes en la 

evaluación de su propio trabajo y aprendiendo de sus propios errores; b) la recompensa 

contribuye a disminuir la motivación intrínseca; no, en cambio, cuando se da recompensa 

por la creatividad así como por el trabajo correcto, c) dando la opción a los niños de elegir 

siempre que sea posible, d) los niños deberían colaborar en el funcionamiento del aula; e) el 

aula debería ser tan estimulante visualmente como fuera posible; f) los niños deberían 

sentirse libres para discutir los problemas abiertamente tanto con el maestro como con sus 

compañeros; g) la cooperación siempre es preferible a la competición, h) el aprendizaje de 

experiencias debería ser tan cercano a las experiencias del mundo real del niño como fuera 

posible; i) los diversos materiales educativos deberían estar abundantemente disponibles por 

todo el aula; j) los niños deberían ser animados a traer sus intereses, experiencias, ideas y 

materiales al aula; k) los niños deberían sentirse tanto cómodos como estimulados en su aula; 

l) el maestro debería ser un modelo de rol para los niños; y m) el aprendizaje debería ser 

percibido por los niños como importantes y divertidos. (p.275)  

         Y al hablar de la creatividad y las características de los docentes Alonso et al. (2003) 

retoma:  

Según Torrance (1995), el profesor que fomenta la creatividad: respeta las preguntas de los 

estudiantes; reconoce el valor de las ideas originales; ayuda a los estudiantes a que sean 

conscientes de su valor de talento creativo; y desarrolla una atmosfera de talento creativo. 

Cropley (1997), a)anima a los estudiantes a que aprendan independientemente; b) tienen un 

estilo de enseñanza cooperativo y socialmente integrador; c) anima el pensamiento flexible 

de los estudiantes, d) toma en serio las sugerencias y preguntas de los estudiantes, d) ofrece 

a los estudiantes oportunidades para trabajar con una amplia variedad de materiales y bajo 

diferentes condiciones. Renzulli (1992) el profesor debe tener tres características: 

conocimiento de la disciplina (dominio del área), uso de las técnicas instruccionales que 

faciliten y animen la creatividad, atracción por la disciplina y afecto por el material que está 

enseñando. (p.289)  
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         Como puede observarse en este sentido, al parecer, su acentuación está más dirigida a las 

condiciones socio-culturales que a las biológico-innatas. 

 

2.2.2.4. Sobre las condiciones socio-culturales. 

 

        Aunque en general los sistemas educativos son sensibles a la situación de los niños y niñas 

con capacidades excepcionales o talentosos(as), la respuesta en la mayoría de estos sistemas ha 

sido su desatención; su educación/formación choca con múltiples barreras culturales, que dificultan 

su adecuado proceso, por lo que se reclama para ellos las mismas condiciones que son brindadas a 

los subdotados, es decir, un tratamiento diferenciado, ya que como lo afirma Cortat (2011) 

 

Um cerebro forte, integrado, flexível e complexo, característico da superdotação, necessita 

de oportunidades para ser construído, como um ambiente estimulador, autoconhecimento, 

de ntreoutras.”; pero en caso que estas condiciones no se den, las consecuencias pueden ser 

que: “alunos superdotados que passam despercebidos em sala de aula e se sente mi solados, 

combaixa autoestima e outros problemas emocionais, levando consigo a falta de 

compreensão por parte de seus educadores. (p.38) 

 

         Como lo indica Cortar (2011) “cuando a los superdotados no se les presta asistencia ni los 

toma a su cargo un organismo capaz de ayudarlos en sus esfuerzos de aprendizaje, su nivel 

intelectual, si no constituye un quebranto legal, al menos los pone en situaciones frustrantes 

problemáticas” (p.149). 

 

         Siguiendo el mismo contexto, la cultura juega un papel importante en el desarrollo de las 

capacidades y habilidades de los niños(as), de tal manera que el contexto es fundamental para su 

estimulación, promoción y desarrollo, ya que es éste quien le abre las puertas para que pueda 

avanzar, enriquecer su conocimiento y desarrollar toda esa potencialidad que desde su intelecto se 

refleja.(Castaño T. R., 2008, pág. 59)  

 

         Con respecto al reconocimiento de estas barreras, lo hace la UNESCO (2003) en Educación 

de los niños talentosos, cuando refiriéndose a la educación inclusiva afirma que:  
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El avance hacia escuelas y sistemas educativos más inclusivos implica eliminar muchas 

barreras que están en la sociedad, en la escuela y en las aulas; por ello, es fundamental 

identificar dichas barreras e ir creando las condiciones para superarlas, lo cual implica un 

esfuerzo de la sociedad en su conjunto. (p.23) 

 

         Una de las primeras barreras según la UNESCO (2004) es que “Constituyen un colectivo sin 

identidad, recursos y obligaciones por parte de la escuela, y que asumen la familia y la sociedad, 

condicionada por sus posibilidades económicas” (p.124). Es más, en Colombia por ejemplo, en 

algunos casos, el ejercicio del derecho a la educación, se adelanta por medio de tutelas o denuncias 

públicas en los medios de comunicación. En Colombia, se trata de un grupo invisibilizado, sin 

organización o agremiación por parte de niños(as) o padres. 

 

       En esta misma línea de la investigación descrita Gervilla (2004), en el libro Diagnóstico y 

atención a los alumnos con necesidades educativas específicas. Alumnos intelectualmente 

superdotados se hace una afirmación controvertida pero que debe tenerse en cuenta en el momento 

de atender a estos ciudadanos:  

 

El estudio partió de la hipótesis de que la influencia más relevante en el desarrollo infantil 

son las condiciones culturales, subjetivas, no las objetivas, económicas. Los resultados 

confirmaron esta hipótesis y constataron una vez más que los niños de altas capacidades 

aparecen en todos los estratos económicos, sin embargo, el factor más importante en su 

desarrollo no parecía ser el económico sino el nivel cultural y educativo de los padres. (p.72) 

 

          Entonces, en la comprensión de las falencias educativas que han tenido las generaciones 

anteriores, en lo que respecta a la formación y otros aspectos asociados (condiciones culturales, 

económicas, de ambientes sociales) el sistema deberá dar una respuesta adecuada para los infantes 

con capacidades excepcionales y talentos.  

 

          Una primera dificultad es la barrera cultural o de falta de formación sobre el trabajo con estos 

niños, que puedan tener las personas que están a cargo de su educación (padres, docentes, sistema 
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educativo en general y en sus diferentes niveles). Es substancial destacar que aún prevalecen 

muchos mitos sobre el alumno superdotado en la sociedad y por eso, se han identificado muy pocos, 

con relación a los que realmente existen. En alumnos precoces, superdotados y de altas capacidades 

el CIDE (2000) asevera que “Existen alrededor de 2/3 de alumnos que pasan desapercibidos con 

especial incidencia en los grupos de alumnos de mal rendimiento escolar, problemas de 

comportamiento, alumnos inhibidos. Las niñas suelen pasar más desapercibidas que los varones” 

(p.41).Ahora bien, esto ocurre en el caso de España, teniendo en cuenta que tienen mayor 

experiencia legislativa y de atención para esta población, comparativamente con el resto de países 

de Iberoamérica, a excepción de Cuba. 

Otra barrera la menciona Alonso et al. (2003): 

 

Aunque la legislación en muchos países tiene hoy en cuenta la educación de este alumnado, 

la realidad es que a los alumnos superdotados, se les presta muy poca atención: pensar que 

los superdotados pueden defenderse por sí solos es un tremendo error. Estos niños y jóvenes 

necesitan diversos servicios y apoyos. La falta de intervenciones educativas desde edades 

tempranas genera hábitos de estudios pobres o inexistentes. (p.57) 

 

          Lo que hay que decir es que simplemente se trata de niños y niñas con Necesidades 

Educativas Especiales, que al igual que los subdotados merecen un trato que atienda sus 

requerimientos específicos. Se dice de ellos que son estudiantes aventajados, quemo necesitan nada 

y que cuando tienen dificultades de disciplina, son niños que NO valoran lo que tienen, lo 

desperdician o simplemente terminan convirtiéndose en una dificultad más para el sistema 

educativo tradicional; y en este sentido, Hernández (2010)indica que “Esta información se 

encuentra acorde con la idea de que los profesores perciben a sus alumnos como inteligentes o no 

inteligentes a nivel general, tal y como hemos comentado anteriormente” (p.167). 

 

         La importancia del cambio actitudinal y organizacional de las instituciones se puede ver 

reflejado en currículos flexibles y adaptables a las condiciones de los niños y niñas con capacidades 

excepcionales, lo que a su vez propicia según Jiménez (2004) que “La identificación de los más 

capaces, especialmente la de los alumnos poco convencionales y en situaciones de riesgo, produce 

cambios positivos en su conducta, ejerce un poderoso efecto sobre la motivación y da al profesor 
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información rigurosa para individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 28).Y continúa 

Jiménez afirmando que  (2004), “Como escribiera Torrance hace más de treinta años, equivale a 

desterrar maldiciones y elitismos si identificamos con imparcialidad la capacidad y el talento allí 

donde exista” (p. 28).Y finalmente, en el mismo documento Gordillo (2004) plantea que “La 

orientación de los alumnos superdotados es un proceso preventivo para afrontar sus necesidades y 

posibles problemas afectivos y procurar una mejor adaptación social” (p.148). 

 

          Una segunda barrera cultural para la atención a niños, niñas y adolescentes con capacidades 

excepcionales y talentos, tiene que ver con la organización pedagógico/curricular y/o de 

orientación del sistema educativo. La UNESCO (2004) advierte que: 

 

Ideas falsas o desconocimiento de información con respecto al superdotado todavía son los 

problemas prominentes en la educación del superdotado, lo que conlleva dificultades a la 

hora de proveer un ambiente de aprendizaje con atención, tanto en la afectividad y aspectos 

cognitivos del desarrollo de la dotación como en alentar las expectativas con respecto al 

superdotado y talentoso. (p. 87) 

 

          En la percepción colectiva, cuando se habla del superdotado(a) o el talentoso(a) se abordan 

las estructuras cognitivas o el desarrollo intelectual, olvidándose de las otras dimensiones de su 

ser, que al igual que ocurre con su dimensión “intelectual”, tienen un desarrollo con 

particularidades, es decir, en lo afectivo, valorativo, actitudinal y psicomotor, que los hace 

merecedores de un tratamiento diferencial. El Ministerio de Política Territorial y Administración 

Pública. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

(2010) plantea que: 

 

Limitando nuestra atención a la Escuela, la construcción de una cultura de paz comienza por 

la construcción de la paz interior, la paz de la conciencia de todos y cada uno de los escolares, 

algo muy ligado a otra meta de indudable valor para una personalidad sana y madura: un 

autoconcepto positivo y equilibrado y una razonable autoestima. (p.69) 
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         Giraldo, G.G. (2010) atestigua que: “El principal reto de la inclusión de alumnos con 

necesidades educativas especiales en aulas regulares consiste en modificar las actitudes y la 

organización de la institución escolar en su conjunto” (p.69).Y esto porque se debe comprender 

como lo indica el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Agencia Estatal de 

Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (2010) que “La orientación de 

los alumnos superdotados es un proceso preventivo para afrontar sus necesidades y posibles 

problemas afectivos y procurar una mejor adaptación social” (p.148). 

 

         Es posible afirmar, que en el sistema educativo colombiano, se presenta la misma situación 

que expone el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Agencia Estatal de 

Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (2010) que afirma que existen: 

 

Clases sin diferenciación curricular, los niños muy capaces no parecen invertir demasiado 

tiempo en retener los aprendizajes escolares. Por otra parte, si proceden de un ambiente 

culturalmente pobre donde no existe interés por la lectura y la expresión correcta, su 

ortografía y expresión escrita puede ser mediocre o claramente mala y elevada su 

comprensión conceptual y su expresión verbal.(p.21) 

 

        Jiménez, C. (2004) plantea lo siguiente:  

 

Por otra parte, añaden, los exámenes versan sobre contenidos del currículo y hay 

competencias y habilidades con interés para la capacidad elevada que no son objeto de 

evaluación por parte del profesorado, como ocurre con la capacidad de relaciones 

interpersonales o incluso con la creatividad. (p.32) 

 

         Según Jiménez, C. (2004), esto ha conllevado a que “algunos que simplemente fracasan de 

modo declarado y otros que simplemente fracasan internamente pues aprenden a ocultar la 

capacidad y de adultos, son personas que van por la vida como si estuvieran de luto” (p.23) Y 

continúa afirmando Jiménez, C. (2004) que hay que comprender que “La educación inclusiva no 

es un método didáctico, ni un programa de investigación. Es un modo de convivir de los alumnos, 

los maestros y las familias” (p.29).Y en este orden de ideas iniciar preguntándose, como lo plantea 
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Martínez, L. M., y Lorenzo. G.R. (2003) en Cuba: “¿cuáles potencialidades promueve la 

educación? ¿Cómo debe trabajar el maestro en esa dirección? ¿Sus niveles de profesionalización 

se lo permiten? ¿Es sólo la escuela la fuente de potenciación de los valores de la personalidad que 

requieren los nuevos tiempos?” (p.1).  

 

         Como tercer barrera cultural, se encuentra la actitud de los políticos y las políticas públicas, 

en palabras de Giraldo, G.G. (2010): “Pero los políticos, nuestros políticos, más pragmáticos, 

prestan mayor atención a otros temas; lo mismo suelen hacer los economistas. ¿Habrán meditado 

lo que significa hoy economía del conocimiento? Me temo que no, ni unos ni otros” (p.85).Y 

aunque los discursos en los últimos debates de la agenda, es decir, en los electorales, citan la 

importancia de la educación, en general, las evidencias sobre la correspondencia entre las buenas 

intenciones de estos y su operatividad son ausentes, por el contrario, en muchos aspectos adversos. 

Para el caso de la educación/formación al talento o la capacidad excepcional son más escasas y en 

la mayoría del territorio nulas. Entonces se hace necesario como lo plantea Jiménez (2004) que 

“Realmente, sólo cuando los políticos, científicos y profesores trabajen unidos podrán alcanzarse 

los resultados reales para la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, tanto 

por infradotación como por sobredotación” (p.12).Y para esto también hay que comprender que el 

Ministerio de Educación y Cultura de España (MEC) afirma que “Los sobredotados son hijos, 

alumnos y ciudadanos. Serán, por consiguiente, estas tres estructuras-ambientes y bajo la dirección 

de sus responsables las que, de acuerdo a sus respectivas responsabilidades y posibilidades, deben 

dar respuesta y atención educativa al colectivo de los sobredotados.”(p. 94)  

 

          Pues bien, sobre este aspecto tendría que abordarse todo lo relacionado con las políticas 

públicas educativas, investigativas, de ciencia y tecnología para la innovación, las cuales 

evidencian la débil creación de cultura institucional y pública, en la creatividad y desarrollo 

personal del talento y la excepcionalidad. El desconocimiento del saber originario/pluricultural, la 

aceptación pasiva y repetitiva de modelos de producción de conocimiento, que obedecen a sistemas 

globalizadores y des-culturalizadores, el asumirse como consumidores de conocimiento y 

productores de materias primas sin valor agregado, adaptándose a las dinámicas impositivas del 

mercado mundial, son grandes ejemplos de las debilidades culturales del actuar de los políticos y 

de los alcances de las políticas, referidas a este tema. 
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Como lo afirma Giraldo, G. (2007):  

 

Precisamente por la falta de esa inculturación, al hablar en Colombia de “ciencias” o de 

“tecnociencias”, se suele pensar únicamente en las ciencias naturales y en las matemáticas, 

como si las ciencias sociales y humanas no fueran ciencias y como si fuera posible un 

desarrollo humano integral, equitativo y sostenible sin el apoyo de la psicología, la 

sociología, la economía, la antropología, la lingüística, la historia, las ciencias políticas y 

jurídicas, la pedagogía y las demás ciencias de la educación, para no mencionar las distintas 

ramas de la filosofía, así los filósofos quieran incluirlas o no entre las ciencias. Se trata de 

que ello no continúe así. Igualmente, por falta de esa inculturación, cuando se habla en 

Colombia de “tecnologías”. (p.88) 

 

         Por último, la cuarta barrera está constituida por factores ambientales de la cultura política 

educativa, como lo menciona el MEC de España: “La sobredotación debe ser entendida dentro del 

marco de atención a la diversidad, vista desde la perspectiva de educar en la diversidad, orientada 

a fomentar su autonomía desde los aspectos siguientes: estabilidad personal y desarrollo con un 

ritmo propio y sin barreras, permitiendo realmente que estos alumnos tengan una educación 

individualizada que desarrolle todas sus potencialidades” (p. 6) Siguiendo esta misma posición 

Landau, E (1997), indica:  

 

Cada sociedad define superdotación según sus posibilidades y necesidades, y por eso el 

concepto puede variar de acuerdo con el lugar y el tiempo. Pero el entendimiento debe existir 

porque sin él se pueden perder y desperdiciar potenciales que son importantes en una 

sociedad o en otra. (p35) 

 

         Más que el entendimiento se trata del acuerdo. Se asiste entonces al respeto por las diferencias 

y la comprensión de que las riquezas están precisamente en estas diferencias y en su relación 

dialéctica con la sociedad, por ejemplo para Pérez, R (2004) se necesita que “…respeten la dignidad 

intrínseca de todo ser humano, no parece haber ninguna razón para poner trabas al libre ejercicio 

de su propia idiosincrasia, permitiendo así que sus miembros se puedan sentir identificados, 
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cohesionados y parte integrante de la misma” (p.216). Así resulta iluminadora la aportación de 

Juan Pablo II citado por Pérez, R (2004) cuando afirma:  

 

La autenticidad de cada cultura humana, el valor del ethos que lleva consigo, o sea, la solidez 

de su orientación moral, se pueden medir de alguna manera por su razón de ser a favor del 

hombre y en la promoción de su dignidad a cualquier nivel y en cualquier contexto. (p.216) 

 

2.2.3 El estado del arte 

 

2.2.3.1 La legislación en el mundo y en Colombia. 

 

         Quizá uno de los países en Iberoamérica que más tradición tiene en la formulación de teorías 

y políticas públicas para la atención educativa de niños con capacidades excepcionales y talentos 

es España. Aunque en este país, la primera referencia legislativa orientada a la educación de esta 

población data de 1858 con la Ley Moyano, solo hasta 1970 en la Ley General de 

Educación,art.49.2 citado por CIDE (2000) se indica que: “Se prestará una atención especial a los 

escolares superdotados para el debido desarrollo de sus aptitudes en beneficio de la sociedad y de 

sí mismos” (p.9).De igual forma Medina, M. (1997) cita la Ley General de Educación del 4 de 

Agosto de 1970, en el Art. 53 se determina que: 

 

La educación de los alumnos superdotados se desarrollará en los centros docentes de régimen 

ordinario, pero se procurará que su programa de trabajo, utilizando métodos de enseñanza 

individualizada, les facilite, una vez alcanzados los niveles comunes, obtener el provecho 

que les permitan sus mayores responsabilidades intelectuales (LGE, 70). (p.45) 

 

         En este sentido, al menos eso se logra entrever en los documentos, que la atención a esta 

población tiende más a la diferenciación y menos a la homogenización, como lo indica Medina, M. 

(1997)“La individualización de la enseñanza es uno de los principios básicos en que se fundamenta 

la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)” 

(p.43).Y basada en el reconocimiento de la educación lo retoma Medina, M. (1997)del Art 27.1 de 
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la Constitución Española de 1978 como un “…derecho público subjetivo…” (p.44). En esta lógica 

por orden legislativo, se decreta lo siguiente; 

 

 El Ministerio de Educación y Ciencia determinará el procedimiento para evaluar las 

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación 

intelectual, así como el tipo y el alcance de las medidas que se deben adoptar para su 

adecuada satisfacción. Con este fin los equipos de orientación educativa y psicopedagógica 

y los departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria que escolaricen 

alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de 

sobredotación intelectual contarán con profesionales con una formación especializada. (Art. 

11) 

 

         Y con mayor especificidad indica en Ley Orgánica 1/1990, (LOGSE) sobre la educación para 

los alumnos superdotados intelectualmente, en el Art. 43 que: 

1. Los alumnos superdotados intelectualmente serán objeto de una atención específica por 

parte de las Administraciones educativas. 2. Con el fin de dar una respuesta educativa más 

adecuada a estos alumnos, las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias 

para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades. 3. El Gobierno, previa consulta 

a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de los 

diversos niveles y etapas del sistema educativo establecido en la presente ley, 

independientemente de la edad de estos alumnos. 4. Las Administraciones educativas 

adoptarán las medidas necesarias para facilitar la escolarización de estos alumnos en centros 

que, por sus condiciones, pueden prestarles una atención adecuada a sus características. 5. 

Corresponde a las Administraciones educativas promover la realización de cursos de 

formación específicos relacionados con el tratamiento de estos alumnos para el profesorado 

que los atienda. Igualmente, adoptarán las medidas oportunas para que los padres de estos 

alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información que 

les ayude en la educación de sus hijos. 
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         Como se puede observar desde la legislación se contemplan los factores que intervienen en 

la atención orientada a condiciones de especificidad (estrategias de detección y evaluación, 

currículo, formación docente, condiciones administrativas/institucionales, familias) para esta 

población. 

        Para Brasil “El interés por el superdotado se inicia en el país a partir de 1971, cuando se 

propuso la Ley 5.691”. Luego la Política Nacional de Educación Especial (1995) define como 

portadores de altas habilidades/superdotados a “Los educandos que presentan notable desempeño 

y elevadas potencialidades en cualquiera de los siguientes aspectos, aislados o combinados: 

capacidad intelectual general; aptitud académica específica; pensamiento creativo o productivo; 

capacidad de liderazgo; talento especial para artes capacidad psicomotora” (p. 17).Y a su vez, se 

establecieron instrucciones y bases para la educación fundamental y media de Brasil; esta ley, en 

el artículo noveno, resalta la necesidad de un tratamiento especial no sólo para los alumnos con 

deficiencias físicas o mentales, sino también para aquellos que presentaban una habilidad superior. 

 

          Para el caso de Perú, el Ministerio de Educación origina el desarrollo de prácticas 

pedagógicas direccionadas a la atención de los niños superdotados y con talento en la escuela 

ordinaria. En este sentido, la Ley General de Educación 28044de2003 incluye dentro de la 

educación especial, ambos extremos de la diversidad educativa, es decir a los superdotados y 

discapacitados; asociación que se evidencia en muchos países latinoamericanos. En el artículo 2º 

de la mencionada ley se especifica que:  

 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial.  

 

         El anterior artículo en términos generales se puede interpretar desde la perspectiva de los 

derechos, asumiendo el concepto de las rutas vitales de formación, a lo largo de toda la vida, 

propuesto por la UNESCO. En el artículo 68 de la Ley General de Educación, se escribe sobre la 

atención a esta población, y al igual que en Brasil y otros países la educación de los talentos y 
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capacidades excepcionales, se asocia con la educación de la discapacidad, como se enuncia a 

continuación: 

 

La educación especial es la modalidad destinada a aquellas personas que por sus 

características excepcionales requieren atención diferenciada. Comprende tanto a quienes 

adolecen de deficiencias mentales u orgánicas o desajustes de conducta social, como a 

quienes muestran condiciones sobresalientes. El Estado estimula y apoya la educación 

especial  

 

        Ahora bien en el Artículo 39 de la Ley General de Educación 28044de2003se indica que:  

 

El reconocimiento de que los niños y adolescentes superdotados o con talento específico son 

sujetos directos de la acción de educación básica especial y que su educación se imparte con 

miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y 

personalizada que requieran.  

 

         Se denota otro aspecto de las políticas públicas en el sentido en que tienen que ver con el 

carácter incluyente y diferenciado. Sin embargo, como lo menciona Pérez (2006) “se precisa una 

transformación en la actitud de políticos y profesionales de la educación, que implicaría un cambio 

de perspectiva acerca de la legitimidad de una respuesta educativa diferenciada para estos alumnos” 

(p.53). 

 

         Para el caso de la República Argentina, la Ley General de Educación 26.206de 2006 

difundida por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología contempla, en el capítulo VII, 

artículo 33:“Las Autoridades Educativas oficiales: a) Organizarán o facilitarán la organización de 

programas a desarrollarse en los establecimientos comunes para la detección temprana, la 

ampliación de la formación y el seguimiento de los alumnos/as con capacidades o talentos 

especiales”. 

 

          Mientras que en Chile Sánchez, L. P. (2006) afirma que “El interés por este asunto comienza 

en los años noventa. El marco legal no considera políticas” (p.68).  
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          En Guatemala el Congreso de la República promulga en el 2006, la Ley de Educación 

Nacional donde se contempla, por primera vez, la atención a los niños superdotados. En el artículo 

2 se define:  

 

El sistema de educación especial es un conjunto de procesos y acciones progresivas 

encaminadas e interrelacionadas cuyo fin principal es hacer efectivo el derecho a las personas 

con necesidades especiales con y sin discapacidad incluyendo la superdotación. Nótese que 

de nuevo se asocia superdotación y discapacidad. 

 

         El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos sanciona en 1993 la Ley General de Educación 

que en el capítulo 4, artículo 30 indica que: “La educación especial está destinada a individuos con 

discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes…”. 

 

          En Venezuela la Ley Orgánica de Educación de 1999, contempla las aptitudes superiores 

como un grupo que necesita educación especial. En el Artículo 30 se afirma que: 

 

A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30 de la Ley Orgánica de 

educación, la modalidad de educación especial estará destinada a la atención de los niños y 

jóvenes que presenten alteraciones del desarrollo, dificultades para el aprendizaje, 

deficiencias sensoriales, trastornos emocionales y de la comunicación, parálisis cerebral. 

Impedimentos motores, retardo mental o impedimentos múltiples, también atenderá a 

quienes tengan aptitudes superiores y capacidad para destacarse en una o más áreas del 

desenvolvimiento humano.  

 

         En la ley anterior, se evidencian los siguientes aspectos: se ubica de forma inicial en el 

desarrollo del individuo, al parecer con principios del humanismo y con políticas públicas en clave 

de derechos, además el tratamiento se orienta claramente hacia las potencialidad más que a 

contrarrestar una problemática.  
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         Desde otro contexto, en Cuba el Sistema Nacional de Educación tiene en cuenta la atención 

especial a los talentos que se asume desde la tendencia a una educación personalizada, pero como 

novedad, lo cita Pérez, L. (2006) es que “Una excepción es la normativa para la educación superior 

de 1991, en la que se contempla un proceso instruccional especial para los alumnos con alto 

rendimiento (Reglamento de Trabajo Docente Metodológico para la Educación Superior. 

Resolución 269/1991, p.10) En general, la normatividad en Latinoamérica se orienta a la educación 

básica mientras que en Cuba se dirige a la educación superior.  

 

         Pérez, L. (2006) continúa afirmando que: 

 

De otra parte, la atención a estos talentos también se promueve desde instituciones 

comunitarias, como los Centros de Cultura, los Clubs de Jóvenes Informáticos, los Centros 

para la Creatividad en Artes Visuales y centros igualmente específicos para jóvenes 

deportistas o músicos. También se promueven olimpiadas y competiciones concebidas como 

un modo de estímulo del talento. (p. 73) 

 

          La cita anterior indica que en Cuba la promoción del talento y la excepcionalidad superan lo 

que puede hacer la escuela o el sistema educativo, con una orientación cultural en la detección y 

promoción de los talentos. 

 

         En el caso de Puerto Rico y Ecuador, no se han desarrollado iniciativas legislativas para la 

atención a los niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos, pero esto no refiere ausencia 

de interés educativo a esta población, por el contrario, se han adelantado decisiones de acción 

públicas y privadas para la comprensión, investigación y atención educativa a esta población. 

 

         En Portugal, por su parte, se promulga la Ley de Base del Sistema Educativo de 1986 (LBSE) 

y en 1991 con objeto de implementar la normativa, se publica el decreto sobre estudiantes con 

necesidades educativas especiales e igualmente a partir de ese año se ponen en marcha toda una 

serie de resoluciones al respecto. 

         En Estados Unidos, se marca un hito conceptual y actitudinal para el tratamiento educativo 

de los niños y niñas con capacidades excepcionales y talentos a partir del Informe Marland (1971), 
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con el cual se promulga la Ley Federal que entró en vigor a partir de junio de 2002 y la cual dotó 

de herramientas conceptuales y administrativas al sistema educativo para la atención de estudiantes 

con capacidades excepcionales y talentos. 

         Por último, en Rumania: hay estímulos por ley: Titulo II. Capítulo I. Art 16: los alumnos que 

demuestren altas habilidades académicas pueden realizar dos años escolares/académicos en uno; 

Titulo II. Capítulo I. Art 24. Los institutos pueden tener varios perfiles y organizar clases especiales 

para niños muy capaces. Título I. Capitulo IX. Art 59. Los alumnos que han finalizado el instituto 

y que en sus dos últimos años de estudio ganaran concursos en materias nacionales, artísticos o 

deportivos en el ámbito internacional, mundial u olímpico, puede solicitar la admisión en la 

universidad sin examen previo; Título IV. Capítulo I. Art 141. El Ministerio de Educación asegura 

la identificación y las disposiciones académicas adecuadas para los estudiantes muy capaces.  

2.2.3.2 La legislación en Colombia. 

 

La (Ley 115, 1994), en el artículo 1 define la educación como un“…proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, 

de su dignidad, sus derechos y deberes”. Y dedica su artículo 49 a alumnos con capacidades 

excepcionales en los siguientes términos: “El Gobierno Nacional facilitará en los establecimientos 

educativos la organización de programas para la detección temprana de los alumnos con 

capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares necesarios que permitan su 

formación integral”. En el artículo 46, se habla sobre la integración con el servicio educativo: “La 

educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 

educativo” 

 

         Las Necesidades Educativas Especiales son consideradas por el Estado colombiano como una 

obligación que debe ser atendida; en este sentido, los derechos y la diversidad se consagran en la 

Constitución Política de Colombia (1991), que en el artículo 5 dictamina que: “El Estado reconoce, 

sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la 

familia como institución básica de la sociedad”. Y en la Ley 115 de 1994 o Ley General de la 

Educación, en el artículo 5 reza que la educación se desarrolla teniendo en cuenta fines como: 1. 
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El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 

los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos y en el 

númeral7. precisa que El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes 

manifestaciones; por otro lado, la Ley 361 de febrero de 1997,en virtud de la cual se establecieron 

mecanismos de integración social de las personas con talentos excepcionales, señala en el artículo 

12 que “[...] el Gobierno Nacional deberá establecer la metodología para el diseño y ejecución de 

programas educativos especiales de carácter individual, según el tipo de limitación, que garantice 

el ambiente menos restrictivo para la formación integral de las personas con limitaciones”. El 

Decreto 715 de 2001; Decretos Reglamentarios 1860 de 1994 y 2082 de 1996 y la Resolución 2565 

de 2003, entre otras normas que se estructuran mediante la Política Pública (2003) y Política Social 

(Conpes 80 de 2004), tendientes a reglamentar la Ley 115 de educación en lo referente a 

mecanismos de financiación, estructura administrativa del sistema educativo y orientaciones 

pedagógicas y curriculares, como parte de la política pública educativa.  

 

          En tal sentido y con especial énfasis los Decretos 2082 de 1996 y su última versión, el decreto 

366 de 1999, por el cual se reglamenta la Ley 115, con el fin de regular la atención educativa para 

personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, establece en el artículo 2: 

…Para satisfacer las necesidades educativas y la integración académica, laboral y social de 

esta población, se hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y lenguajes comunicativos 

apropiados, de experiencias y de apoyos didácticos, terapéuticos y tecnológicos, de una 

organización de tiempos y espacios dedicados a la actividad pedagógica y de flexibilidad en 

los requerimientos de edad, que respondan a sus particularidades. 

         De igual forma, el (Decreto 2082, 1996) en el artículo8, establece: “La evaluación del 

rendimiento escolar tendrá en cuenta las características de los educandos con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales”. El artículo14 del mismo Decreto plantea: “Las aulas 

especializadas se conciben como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen las 

instituciones educativas para brindar los soportes indicados”. El artículo 23 del (Decreto 2082, 

1996) establece que:  
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El Ministerio de Educación Nacional, sus entidades adscritas y vinculadas a las Secretarias 

de Educación de las entidades territoriales, de manera coordinada y bajo sistemas de 

cofinanciación, podrán definir mecanismos que permitan planificar y gestionar programas y 

proyectos, dentro de sus respectivas competencias, para atender el servicio educativo de las 

personas con limitaciones o con capacidades o talentos   excepcionales 

         El Decreto 2082,1996, en el artículo 24, anota: 

El ministerio de Educación Nacional, sus entidades adscritas y vinculadas a las secretarias 

de educación de las entidades territoriales de acuerdo con sus funciones, apoyarán 

técnicamente los programas, instituciones, investigaciones y experiencias de atención 

educativa, orientada a la población con limitaciones o capacidades o talentos excepcionales. 

         Otro avance demostrativo de la preocupación por la atención a esta población es el Decreto 

366, 2009 del MEN, “por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo para 

la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en 

el marco de la educación inclusiva “En este mismo decreto en el artículo 2 se afirma que: 

En el marco de los derechos fundamentales, la población que presenta barreras para el 

aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y la que posee capacidad o 

talento excepcional tiene derecho a recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de 

discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera 

para que sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen plenamente. 

         En este mismo artículo del (Decreto 366, 2009) “se entiende por estudiante con capacidades 

o con talentos excepcionales aquel que presenta una capacidad global que le permite obtener 

sobresalientes resultados en pruebas que miden la capacidad intelectual y los conocimientos 

generales, o desempeño superior y precoz en un área específica”. Aunque se considera un gran 

avance, también se nota falta de especificidad o claridad conceptual, lo cual limita desde lo 

operativo la detección, el diagnóstico y consecuentemente el servicio a esta población. EL Artículo 

8 del (Decreto 366, 2009) ordena que:  

Los establecimientos educativos que reporten matricula de estudiantes con capacidades o 

talentos excepcionales deben organizar, flexibilizar, adaptar y enriquecer el currículo y el 
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plan de estudios, conforme a las condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones 

pedagógicas producidas por el Ministerio de Educación Nacional y articular acciones con las 

instituciones de educación superior regionales o locales para desarrollar programas que 

potencien sus capacidades 

         De lo recorrido hasta el momento, parece que las políticas públicas educativas, al menos 

desde lo legislativo, aparecen en América Latina solo hasta la década de los 90, obedeciendo más 

a la dinámica de la globalización y a la sociedad del conocimiento, pero dista mucho de las 

consideraciones o visiones de país; y por tanto estas políticas están más orientadas a dar soluciones 

paliativas ante una realidad cada vez más visibilizada, y en consecuencia en la formulación de las 

leyes o decretos se evidencia su asociación con políticas para personas con discapacidad cognitiva 

o física. Por el contrario, como se demostrará más adelante, en otros países, habitualmente 

denominados desarrollados, más que una consideración de ley es una visión de país que cuenta con 

recurso que potencializan y garantizan resultados. 

2.2.3.3 Sobre el currículo. 

 

          Al igual que otros conceptos relacionados con la educación (evaluación, pedagogía, 

didácticas, etc.), el currículo no está ausente de la polisemia propia del debate que se fundamenta 

en lo epistemológico (la posición que se asuma sobre el conocimiento y su producción) para 

transcender a lo ideológico (como las concepciones organizadas de la ideas) y sus implicaciones 

en las políticas (como elaboraciones intencionadas para solucionar problemas) y la política (como 

negociación de posibilidades de acciones); el debate se puede plantear entre la posición 

instrumental de lo que se ha denominado la “pedagogía tradicional”, anclada en el positivismo y 

neopositivismo, la cual implica un estado de planificación por objetivos/competencias, a priori, 

estandarizada y posible de ser observado/verificado, medido/evaluado, controlado/manipulado y 

por tanto predecible/previsible. Este estado de cosas que desde el concepto de objetividad 

generaliza, es decir, uniforma el tratamiento, dista de las Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), entre otros, y como lo menciona Coriat (1990) “no se adapta ni a los niños disminuidos ni 

a los niños precoces” (p.54).Entonces de lo que se trata es de la necesidad de formular currículos 

flexibles/críticos para el tratamiento de la educación/formación a niños/niñas con capacidades 

excepcionales y talentos, acordes a las condiciones y exigencias especiales de esta población, que 
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desde las políticas públicas internacionales en clave de derechos, se formula en términos de 

inclusión vs currículos alternativos, construidos dialógicamente y evaluados por los participantes 

del proceso. 

 

         Así se abre camino, por lo menos en lo conceptual, la tesis de Sánchez, E. (1997) según la 

cual: 

Se han de tener en cuenta las características propias de cada alumno para educar eficazmente; 

por lo tanto, no es el alumno quien ha de adaptarse a los programas, sino, por el contrario, 

los programas han de adaptarse al alumno, y ser instrumentos que sirvan de guía y ayuda 

para desarrollar las capacidades. (p.57) 

 

         De esta forma, la educación de los niños(as) con capacidades excepcionales y talentos exige 

que se hagan adaptaciones curriculares, que atiendan a las particularidades de desarrollo de cada 

persona, entendiendo que cuando se habla de esta población también se debe hacerlo, dentro de su 

diversidad (en cuanto a capacidades y en diversidad de talentos) y que estas adaptaciones tienen 

que ver con los interrogantes básicos de la planeación curricular, ampliados por Sánchez, E. (1997), 

quien plantea:  

 

Qué enseñar o la materia a impartir, que para el superdotado ha de ser más amplia en 

extensión y profundidad — Cómo enseñar o la metodología que se emplea. ¡Qué bien le 

vendría al superdotado la exposición de las materias de forma creativa! (Al superdotado no 

le gusta tanto reproducir—se aburre—, cuanto producir). — cuándo enseñar o relativo al 

tiempo de enseñar. La ley actual permite que el niño superdotado pueda ser acelerado en dos 

cursos durante la enseñanza obligatoria. — Qué, cómo y cuándo evaluar. (p.62) 

 

        Entonces la necesaria flexibilidad curricular implica nuevos diseños que en palabras de 

Sánchez, E. (1997) “Se pueden resumir en tres modelos los diferentes programas, que se han venido 

aplicando en la educación de los superdotados: El agrupamiento (segregación), la aceleración y el 

enriquecimiento” (p.62). 
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         A este respecto Acerada, A. y Sastre, S. (1998) desarrollan tres cuadros sobre ventajas y 

desventajas de cada uno de los modelos de atención para niños superdotados más conocidos 

(aceleración, agrupamiento y enriquecimiento) que se complementan con otras estrategias como el 

mentorazgo. 

 

          La aceleración es un modelo de atención que pretende ubicar al niño superdotado en algún 

curso más avanzado, teniendo en cuenta su edad mental, por encima de su edad cronológica. Se 

pretende que el niño acelerado de curso ocursos gane tiempo y pueda terminar antes sus estudios. 

 

 

 

Tabla 3.Ventajas e inconvenientes de la aceleración. 

Ventajas Inconvenientes  

1. Positivo adelante en el dominio del 

aprendizaje, tanto a nivel de técnicas como 

de formación. 

2. Avance a partir de un ritmo más rápido y 

un destacado dominio en conocimiento y 

en su aplicación. 

3. Evita que se produzcan resultados 

negativos para el buen desarrollo de sus 

potencialidades (aburrimiento, 

indisciplina, fracaso escolar) 

4. Resulta motivante para el superdotado. 

5. Resulta rápido y económico. 

1. Olvida un elemento importante, que es el 

que la superioridad intelectual no tienen 

por qué estar asociado al desarrollo 

afectivo igualmente avanzado. 

2. Puede provocar problemas de tipo 

emocional y asocia al superdotado, como 

la “disincronía evolutiva” (Terrasier, 

1989). 

3. Resulta adecuada para los niños de talento 

académico, pero no para otros tipos de 

talento y, mucho menos aún, para la 

superdotación. 

4. Parte, de la ampliación “vertical” de 

contenidos, no apropiados para los sujetos 

superdotados. 

Nota: Recuperado de Acerada, A. y Sastre, S. (1998). La superdotación. 

          El modelo de atención llamado agrupamiento consiste en crear grupos de niños para dar una 

educación especializada, estos grupos se pueden hacer por aptitud, es decir, por talento o por 

capacidad, en otras palabras por niveles de desarrollo intelectual. 

Tabla 4. Posiciones acerca del agrupamiento  

Argumentos a favor. Argumentos en contra. 
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1. La situación de los alumnos superdotados 

es similar a la de los niños con necesidades 

educativas especiales. Si a los sujetos con 

disminuciones intelectuales se les 

proporcionan programas especializados, 

¿por qué no hacerlo con los superdotados? 

2. Tanto los sujetos excepcionales por 

defectos, como los excepcionales por 

exceso, precisan de una enseñanza y de una 

intervención especial, incluso cuando ésta 

se orienta hacia la integración correcta. 

1. Agrupar a los superdotados constituye una 

especie de “elitismo”, pudiendo provocar 

desajustes en su autoconcepto. 

2. Todos los niños deben educarse y aprender 

integrados con los demás niños. Si al 

superdotado lo agrupamos, la socialización 

(basada en la colaboración y la 

cooperación entre todos los niños) 

difícilmente se podrá dar en él. 

          Nota: Recuperado de Acerada, A. y Sastre, S. (1998). La superdotación. 

           Por su parte, el enriquecimiento consiste en exponer al niño(a) a un currículum más amplio 

y complejo de contenido, que el habitual con lo que se pretende compensar las necesidades 

cognitivas de esta población. 

 

 

Tabla 5.Ventajas e inconvenientes del enriquecimiento  

Ventajas  Inconvenientes 

1. Contempla los aspectos del desarrollo 

personal del niño superdotado en todos los 

ámbitos. 

2. Es válido para todas las formas de 

superdotación y talento. 

1. Es la estrategia más costosa. 

2. Requiere una infraestructura muy 

elaborada que permita la 

individualización. 

3. Precisa de una forma superior por parte de 

los maestros. 

4. Implica un trabajo curricular mucho más 

extenso que lo habitual. 

Fuente: Acerada, A. y Sastre, S. (1998). La superdotación. 

 

          En este punto, se presentan otros debates, que se dan en torno a la utilización de estrategias 

curriculares de inclusión de esta población a las aulas regulares vs su tratamiento en grupos 

diferenciados; al parecer las tendencia internacionales se orientan a asumir la estrategia de 

enriquecimiento o aceleración por encima de la de agrupamientos como lo plantea Landau, E. 

(1973): “Es decir, no más y más conocimientos, acumulación que lleva a la profundización, pero 

también al alejamiento, sino ensanchamiento del conocimiento sin alejar al niño de su grupo” 

(p.38). Landau, E. (1997) continua argumentando que “Nosotros creemos que el niño superdotado 

hasta los doce años más o menos debe permanecer en su entorno físico común, porque esto 
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contribuye al desarrollo y fortalecimiento de su sentimiento de pertenencia” (p.39). Y en este 

sentido Landau, E. (1997) considera que: 

 

La educación nos prepara para la vida, y por lo tanto, si aislamos a temprana edad al niño 

superdotado de su entorno, no desarrollaremos en él, el sentimiento de pertenencia a su 

pueblo (alentaremos la fuga de cerebros), no le prepararemos para el trabajo grupal, y, 

principalmente, le limitaremos a un grupo de personas muy reducido, en el que querrá actuar 

y realizar su potencial. (p.41) 

 

         Al respecto Sánchez, E. (1997), plantea que en algunas regiones de España, que: 

 

Como solución intermedia, se ha propuesto la escuela satélite para la educación secundaria. 

Cada una de estas escuelas agrupa a niños, procedentes de otras escuelas, a las que asistirán 

uno o dos días a la semana…Y la escuela dentro de la escuela, un aula dentro del mismo 

colegio para la atención de estos niños, proporcionándoles un currículo especial. (p.62) 

 

          Una segunda estrategia planteada por Sánchez, E. (1997) es la de la aceleración: “Con dicho 

método se pretende colocar al niño superdotado en algún curso más avanzado, teniendo en cuenta 

su edad mental. El niño acelerado de curso ocursos ganará en el tiempo, y podrá terminar antes sus 

estudios”. (p.64) y continua Sánchez (1997) afirmando que: 

 

En los EE.UU. existen, al menos, seis estrategias de aceleración del currículo: Clase unitaria, 

que está referida a la práctica de transversalizar todo el currículo, permitiendo a los 

estudiantes el progreso, a su propio ritmo, en todas las asignaturas; currículo compacto, 

término acuñado por Renzulli, que permite saltar las materias que los estudiantes dominan; 

escolaridad acortada o permitir hacer tres cursos en dos o cuatro en tres; aceleración temática 

o aceleración en una o más áreas determinadas, por ejemplo: matemáticas, lengua, etc.; 

admisión temprana en la universidad, antes de haber terminado la educación secundaria. (p. 

60) 

          En EE.UU a partir del Informe Marland, (United States Commissioner of Education, 1972) 

según Pérez (2006) 
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Se fija la estrategia nacional para identificar las necesidades educativas de los alumnos 

superdotados y talentosos, sin embargo desde la década de los 30 del siglo XX ya se inicia 

un proceso de detección desde la Universidad Johns Hopkins en Baltimore; indica que en 

EE.UU en algunos centros educativos se han formado equipos verticales para organizar la 

planificación curricular para estudiantes académicamente talentosos. (p. 288) 

Así mismo Alonso et al. (2003) hace una crítica a la aceleración:  

El hecho de acelerarles de curso, que evidentemente les beneficia, no les hace crecer la 

inteligencia, más bien por el contrario, por los que posteriormente seguirá necesitando una 

adaptación curricular acorde a sus capacidades. Es una incongruencia, lo que está sucediendo 

en estos casos, porque aunque en los colegios han comprendido la necesidad de acelerarlos, 

posteriormente no mantienen al alumno con el nivel curricular que precisa… Las 

adaptaciones curriculares consisten en el diseño de programas educativos individualizados, 

aplicándolos dentro del horario académico ordinario. (p.183) 

2.2.3.4 Algunas respuestas educativas. 

 

         Desde hace décadas en España como lo sigue indicando Sánchez E.(1997) 

La ley permite la aceleración de los alumnos superdotados dos cursos en la enseñanza 

obligatoria; sin embargo, antes de que el alumno sea acelerado de curso, deberá tenerse en 

cuenta, no solo las capacidades cognitivas, sino, también, diferentes características 

psicológicas, así como el ambiente social en el que el alumno va a permanecer. (p. 65) 

         En Bogotá, al referirse a la aceleración, Giraldo, G. G. (2010) afirma que “Esta estrategia es 

la menos utilizada en las aulas y se refiere a la posibilidad que tiene el alumno de altas capacidades 

de aprender a un ritmo superior al de sus compañeros, dentro de su escuela” (p. 71). 

 

          Otra forma común de adaptación curricular para los estudiantes superdotados es el 

enriquecimiento, que consiste en exponer al estudiante a un currículum de contenido más amplio 

y complejo que el habitual y de esta forma, se puede ayudar a los profesores a disminuir esos 

desfases que se producen en el aula ordinaria, entre los alumnos con altas habilidades y sus 

compañeros, porque es, en principio, para todos los estudiantes. 
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          La mayor eficacia de esta estrategia merece de requisitos como los propuestos por Blanco et 

al (2004) “a) Que el contexto educativo y la práctica del aula permitan la individualización de los 

aprendizajes. b) Que se permita el trabajo con el resto de los compañeros de clase. c) Que no 

suponga una recarga de horario para el alumno” (p. 55). 

 

     Sobre esta estrategia en España en el 2007 y 2008, se creó un Centro de Estudios para Altas 

Capacidades y se le dotó con un equipo de trabajo específico de altas capacidades que cuenta con 

psicólogos y pedagogos, que entre otras funciones tienen, según Hernández, D. (2010) “la 

orientación específica en el diseño y desarrollo de los Talleres de Enriquecimiento Extracurricular” 

(p.132).En Murcia y Cartagena están siendo atendidos en los talleres de enriquecimiento 

curricular16 grupos organizados. 

 

         En Argentina funcionó el colegio, llamado Instituto Creatividad y Talento (ICT), el cual 

ofrecía nivel inicial (sala de 4 y 5), educación general básica y, durante unos años, también se tuvo 

abierto un nivel secundario con la misma orientación. En el mismo sentido, Vergara, M (2004) 

 

El proyecto consistía en la presencia en el aula, como máximo, de 12 alumnos, donde los 

docentes, especialmente preparados para la enseñanza, impartían un currículo abierto y 

flexible en el desarrollo de los temas con un método equilibrado entre las inquietudes de 

conocimiento del grupo y el plan global propuesto. (p. 64) 

 

        Sin embargo, según se menciona tuvo que cerrar por dificultades económicas y falta de apoyo 

gubernamental. Posteriormente Vergara, M (2004) plantea que en: 

 

…el año 2000 se funda el Centro para el Desarrollo del Alto Potencial (CEDAP, 2000), en 

la ciudad de Buenos Aires, cuyos objetivos son: identificar a niños y jóvenes superdotados o 

talentosos, realizar orientación escolar a los institutos o colegios regulares a los cuales asisten 

los niños y adolescentes identificados, promover la implementación de la dinámica de 

enriquecimiento y la aceleración. (p.65) 
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         En la actualidad según Vergara, M (2004) 

 

Una de las experiencias de intervención que está empezando a difundirse, más lentamente de 

lo que debería, es la estrategia de enriquecimiento curricular en la escuela común. La 

Dirección de Escuelas Especiales de la provincia de Buenos Aires ha colaborado al respecto 

con la creación de la ya mencionada, de la maestra integradora. (p.65) 

 

         Con respecto a lo anterior, se mencionan casos de forma aislada en dos colegios con dos niños 

que presentan esta condición; ahora bien, como dato curioso, Vergara (2004) menciona que  

 

El hospital público es muy utilizado en lo que respecta específicamente a la evaluación 

requerida por la Dirección de Escuelas y solicitada por el colegio al que asiste el alumno, 

para un posible ingreso temprano a la educación general básica (primer grado de EGB). 

(p.65) 

 

         Hacia 1993 se funda el Colegio Norbridge, en la ciudad de Buenos Aires, que inicialmente 

era un colegio exclusivo para niños superdotados y talentosos, en tal sentido, Vergara, M (2004) 

plantea que “hace unos años abre sus puertas a toda la población estudiantil” (p.65). En este colegio 

se aplican unas baterías diagnósticas como criterios de ingreso y para el agrupamiento según 

habilidades, tanto de inteligencia como de aspectos socioemocionales, conservando la disposición 

de años exigida por la educación general básica. Además Vergara, M (2004) comenta que 

“También se ofrece la posibilidad de cursar el nivel polimodal (secundario) en forma acelerada, 

terminando antes y pudiendo ingresar tempranamente en la universidad” (p. 65). 

 

          En Perú existe el Programa de Fomento del Talento y la Superdotación del Ministerio de 

Educación que comenzó en 2001, que tiene como objetivo el desarrollo de programas de 

enriquecimiento curricular, que trabaja en el “primer nivel” con base en los conceptos de Renzulli. 

Igualmente Pérez (2006) plantea que “El año 2002 estuvo marcado por el establecimiento de 

centros irradiados; es decir, se replicaron los programas con las mejoras establecidas en los centros 

educativos piloto y se sensibilizó y capacitó a nuevos centros educativos, que fueron nominados 

«centros irradiados»” (p.85). 
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          Según Gutiérrez, E. (2004), también 

 

…se desarrolla una experiencia en el centro educativo Alfred Binet, de la ciudad de Arequipa. 

Los alumnos ingresan a este centro educativo después de una rigurosa evaluación psicológica 

y pedagógica y son admitidos después de la deliberación de un consejo escolar conformado 

por el equipo de psicología y el de docentes responsables del proceso de admisión. (p.147) 

 

         De igual forma, Gutiérrez, E. (2004) comenta que  

 

En el Colegio Reina del Mundo se viene desarrollando desde el año 2001 el Programa de 

Filosofía el cual busca desarrollar en los participantes las habilidades de: analizar 

proposiciones, formular hipótesis, definir términos, descubrir alternativas, extraer inferencias 

a partir de premisas únicas, encontrar supuestos subyacentes, formular explicaciones 

causales, realizar preguntas, dar razones, entablar conexiones, hacer distinciones y 

proporcionar ejemplos e ilustraciones. (p.148) 

  

         En Brasil, según Pérez (2006) “En Río de Janeiro, el Instituto Rogerio Stemberg lidera un 

movimiento probablemente único: un programa que se dirige a los niños más pobres de la ciudad 

(los que viven en las favelas) y que demuestran poseer talento” (p. 63).  

 

         Aunque la legislación data de hace aproximadamente 30 años, la atención y las 

investigaciones no han contado con el impulso debido, y consecuentemente Pérez (2006) plantea 

que: 

 

En 1973 fue creado el Centro Nacional de Educación Especial (CENESP), que proporcionó 

un mayor apoyo a todas las iniciativas de la educación del superdotado en el país y ha 

patrocinado muchos encuentros de especialistas sobre el tema. La mayoría de los programas 

desarrollados desde entonces son de enriquecimiento curricular, pero se realizan fuera del 

horario escolar regular. (p.60) 
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         Ahora bien, Souza, D y Soriano, E (2004) afirman que “La mayoría de los programas para 

alumnos talentosos desarrollados en Brasil están comprometidos con el enriquecimiento curricular 

y son implementados en horario diferente al de la enseñanza regular” (p.83). 

 

          En este contexto, Souza, D y Soriano, E (2004) destacan algunos como:  

 

Centro para el Desarrollo del Potencial y Talento (CEDET). Este centro fue fundado en 1993 

en Minas Gerais. Su objetivo es ofrecer un programa de enriquecimiento para los alumnos 

talentosos, teniendo en cuenta la identificación de sus intereses y necesidades educativas, el 

estímulo de sus habilidades y su desarrollo emocional.”; “Programa para la Atención al 

Alumno Superdotado de la Secretaría de Educación del distrito federal. Este programa fue 

implementado en la capital del país en 1975. El objetivo del mismo es ofrecer oportunidades 

para el desarrollo del potencial y talentos de los alumnos identificados, promover su 

desarrollo social y ajuste escolar”; “Proyecto Objetivo de Incentivo al Talento. Entre los 

programas implementados en la red particular de enseñanza se destaca el desarrollado por el 

Centro Educacional Objetivo, de São Paulo.”, “Programa Especial de Entrenamiento. Éste 

es un programa del cual participan alumnos universitarios de diferentes áreas que se destacan 

por su desempeño académico” y que tienen un registro de 12 estudiantes en el nivel 

universitario; “Programas especiales para poblaciones. La preocupación de los niños con 

talentos con pocos recursos económicos ha estado presente en diversos programas en Brasil 

desde los años cuarenta, cuando Helena Antipo financió los programas para niños talentosos 

en Río de Janeiro y continuó en Minas Gerais con grupos de niños menos favorecidos de 

áreas rurales. (p.83) 

 

          En Chile, como lo cita Pérez (2006) “La mayoría de los programas se dirigen al 

enriquecimiento basado en el currículum escolar y son promovidos por la Universidad Católica de 

Chile, desde 1993” (p.68). A partir de una experiencia anterior comenta Pérez (2006) que esta 

universidad trató de identificar estudiantes con talentos matemáticos, creando el “Programa para 

niños con talentos académicos PENTA-UC”, que funciona desde el año 2001”. Busca identificar a 

niños y jóvenes que poseen talentos académicos sobresalientes” (p. 69).De igual forma Molina 

(2011) reporta que en Chile se precisaron dos experiencias: “la creación del instituto de 
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superdotados, ubicado en Santiago que atiende a 120 niños y la búsqueda y desarrollo de talentos 

matemáticos” (p.52). 

 

          En Cuba, comenta Pérez (2006) que el “Sistema Nacional de Educación contempla los 

apoyos y la atención especial a los talentos, si bien no existe una legislación explícita, está asumida 

por una idea general de educación personalizada” (p.72). De la misma manera, Pérez (2006) 

menciona que la “perspectiva del enriquecimiento con adaptaciones curriculares, currículum 

compacto, aceleración de cursos o asignaturas, y también existen opciones de mentorazgo para 

talentos específicos” (p. 73). Igualmente, Pérez (2006)  como se mencionó anteriormente, “De otra 

parte, la atención a estos talentos también se promueve desde instituciones comunitarias, como los 

Centros de Cultura, los Clubs de Jóvenes Informáticos, los Centros para la Creatividad en Artes 

Visuales y centros igualmente específicos para jóvenes deportistas o músicos.” (p.73). 

 

          En México, según Dolores, M y Betancourt, J (2004) se crea el programa: 

 

Capacidades y Aptitudes Sobresalientes (CAS): el cual siguiendo los postulados 

conceptuales de la teoría de los tres anillos de Renzulli centra su atención en los estudiantes 

con capacidades y aptitudes sobresalientes; El objetivo de este programa era desarrollar al 

máximo las potencialidades de los alumnos y proveerlos de experiencias enriquecedoras, 

tanto académicas como científicas y culturales. (p. 132) 

 

          El Programa CAS se basaba en dos principios de trabajo según Dolores, M y Betancourt, J 

(2004): 

 

1) Considerar los intereses de producción de los alumnos, así como sus estilos de aprendizaje, 

para que de esta forma ellos tomen libremente su tema de investigación.2) Propiciar que el 

niño o niña obtenga un producto creativo en el área específica de su interés. (p. 138)  

 

         Otras actividades que se destacan en México son: en Monterrey, en 1999, con apoyo de la 

Secretaría de Educación del Estado, comenta Dolores, M y Betancourt, J (2004), “se trabaja con 

estrategias para desarrollar altos niveles de pensamiento, múltiples habilidades no académicas, 
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mapas mentales y centros de interés portátiles” (p.135).De igual forma Dolores, M y Betancourt, J 

(2004) manifiestan que: 

 

En Cuernavaca (Morelos), como parte del Programa de Fomento a la Innovación en la 

Educación Básica, se encuentra el Programa Niños y Niñas con Aptitudes Sobresalientes, 

cuyo objetivo general es promover el desarrollo intelectual, emocional y social que requieren 

para su formación como ciudadanos autónomos y responsables de su desarrollo personal y 

de la sociedad morelense, de la cual forman parte. (p.135) 

 

         En Chihuahua a partir de 1996 se ha trabajado con los modelos de Renzulli y Taylor en el 

nivel de primaria en la USAER-CAS; se desarrolla la creatividad y el pensamiento lógico, porque 

la intención del programa es brindar un abanico de posibilidades de manifestación de los múltiples 

talentos; en Sinaloa, Monterrey, distrito federal y Chiapas, se cuenta con un programa de verano 

de enriquecimiento. A propósito del tema, Dolores, M y Betancourt, J (2004) plantean que:  

 

En 1998 se funda el Centro de Estudios e Investigación de Creatividad Aplicada A.C. 

(CEICREA), en que una de sus líneas de trabajo es el Proyecto Talentitos, que brinda 

atención a los niños y adolescentes de altas capacidades por medio de programas de 

enriquecimiento individuales y grupales, además coordina un Diplomado en Altas 

Capacidades y cuenta con una escuela a padres de niños con altas capacidades; asimismo, 

oferta cursos de verano para los niños. (p.138) 

 

         En Venezuela, para Villegas, J y Ball, M (2004) “Un gran acontecimiento para la educación 

en Venezuela fue la creación del Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia, el cual fue 

instituido en 1979.”(p. 162).Para Villegas, J y Ball, M (2004), fue de gran valor en tanto que al 

mismo tiempo, se instituye el Programa para la Promoción del Alto Nivel de Desempeño el cual: 

 

Fue concebido desde una perspectiva humanística y democrática y tiene tres niveles: Primer 

nivel: la atención se dirige a todo el grupo. Se seleccionan y planifican las tareas, Segundo 

nivel: la atención pedagógica está dirigida a alumnos que muestran los componentes básicos 

de un alto nivel de desempeño, Tercer nivel: orientar hacia programas especiales a aquellos 
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niños que han mostrado talentos superiores en determinadas áreas (gimnasia, música, pintura, 

matemática, inquietud por la investigación científica). (p.162) 

 

         Así mismo Villegas, J y Ball, M (2004) citando a Hinds (2001) quien postula que: 

 

Actualmente existen programas, experiencias o instituciones que se originaron de la labor 

del Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia; en general, la mayoría de ellos tienen 

una repercusión regional, pero son de gran importancia en la detección y la educación de los 

niños con talento. Entre ellos se encuentra el Programa de Red de Escuelas de Excelencia, 

dirigido por Juan Maragall; este programa fue aplicado a 44 planteles públicos venezolanos 

entre 1995 y 1999. Coordinado por el Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC), 

contó con la participación voluntaria de planteles de educación básica de los estados de 

Carabobo, Mérida, Bolívar, Miranda y Nueva Esparta. El objetivo de esta primera etapa 

piloto era demostrar que sí existe la posibilidad de una educación pública “eficaz y eficiente, 

como la que una vez hubo en Venezuela. (p. 163) 

 

         Acerada y Sastre (1998) encontraron un reporte sobre Inglaterra, según el cual:  

Este país dedica una atención moderada a la educación de la superdotación, pero ha tenido 

una larga tradición de separar a los alumnos con talento. La alternativa por la que se destaca 

es la aplicación de programas especiales de enriquecimiento y aceleración (durante uno o tres 

años)… Existen escuelas de educación especial para ello, como la Maesydarwen 

Comprehesive Scholl, donde los alumnos se reparten en las clases en función de su propio 

nivel en cada materia. Por otra parte en la escuela regular se hace una sesión (media jornada) 

por semana de enriquecimiento. (p. 178) 

         Acerada y Sastre (1998) indican que Alemania: 

Parte del principio de que la instrucción se puede adquirir fuera de la escuela. Permite la 

aceleración de sus estudiantes superdotados, accediendo a la universidad sin necesidad de 

pasar antes por la enseñanza secundaria… dentro de la escuela se forman grupos homogéneos 

de superdotados, según el nivel y madurez del grupo en determinadas materias. (p. 178) 
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         Y más recientemente Molina (2011) reporta que en Alemania “el fin primordial de la política 

estatal educativa es identificar, fomentar y financiar a la población con capacidades excepcionales” 

(p. 46). 

          Sobre Francia, Acerada y Sastre (1998), aseguran que: 

Tradicionalmente su alternativa más usual es la educación de superdotados en centros 

especiales homogéneos. Ahora bien, en la actualidad abogan por la eliminación de grupos 

homogéneos. En su intento de no ser tachados de elitistas optan por la estrategia de 

enriquecimiento en clases heterogéneas. (p.178) 

         Mientras que en Italia Molina (2011) afirma lo siguiente: 

Las escuelas Reggio Emilia, expandidas por todo el país, fueron creadas en 1945, donde la 

concepción del espacio se manifiesta en el tipo de diseño de las escuelas, se favorece la 

comunicación, las interacciones y la relaciones de los unos con los otros, la disposición de 

los objetos, muebles y materiales promueven la resolución de problemas y el descubrimiento 

en el proceso de aprendizaje. El tiempo es otro factor a considerar y se ajusta al ritmo de cada 

estudiante y el docente se planifica de tal manera, que le permite respetar el ritmo de los 

estudiantes. (p.42) 

         Comenta Alonso, et al. (2003) que en Suiza (Zurich) por iniciativa propia de Xavier Heer y 

Jean-Jecques Bertschi, se crea la asociación privada sin ánimo de lucro “Varein Talenta”, una 

iniciativa dedicada a trabajar con niños superdotados y que se rige por los siguientes principios: 

1. Edad y programa escolar son los mismos que en Zurich la escuela primaria (de 6 a 12 

años); 2. Ninguna barrera para aprender: si un niño está listo y lo desea puede ir hacia 

adelante; 3. El aprendizaje social en grupos y clases juegan un papel principal en el concepto; 

4. Un proceso de admisión profesional para asegurar una buena mezcla. (p.383) 

         En Finlandia, donde se muestran los mejores resultados educativos, Molina (2011), cita que: 

“la política educativa ha sido, y continua siendo, la creación de igualdad de oportunidades 

educativas para todos los ciudadanos” (p.45). 
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        Mientras que en Japón según Jakku, Shinove y Niemi (2011) se concibe que sus principios 

tienen que ver con: 

En el diseño del currículo se considera fundamental la formación del maestro, el cual debe 

estar preparado para incorporar la investigación al aula, tener conocimientos pedagógicos y 

disciplinares de alta calidad, promover aprendizaje activo, colaborativo y desarrollar su 

propia meta cognición y la de los estudiantes, desarrollar un trabajo adaptado al contexto y a 

los objetivos nacionales, globales y cambiantes. (p.29) 

         De igual forma, De Zubiría (2002), plantea que:  

En este país el sistema educativo se basa en un modelo homogéneo en las primarias, para 

luego dividirlo en cuatro grupos: Gymnasium, escuela para estudiantes de altas habilidades; 

Realschule, escuela para estudiantes de altas habilidades con intereses prácticos y estudiantes 

de habilidades moderadas; hauptschule, escuela para estudiantes de bajas habilidades y 

Gesamtschule, escuela integrada. (p. 49)  

         En el contexto oriental, particularmente en China, Prieto (1977) señala que “…no es hasta 

los setenta cuando se inicia una investigación sistemática sobre la identificación y educación de 

estos niños a cargo del grupo de Investigación Cooperativa de Niños Supernormales de China (Zha 

1993)” (p.31). Acerada y Sastre (1998) afirman que “hay centros normales y centros pilotos de 

superdotados… se ofrece la oportunidad de aprender en grupos especiales, a través de actividades 

curriculares de casas tipo “colonias” y campamentos”. (p. 179) 

         En el caso de Japón, Acerada y Sastre (1998) mencionan que: “existe un programa especial 

para agrupar precozmente a los superdotados, según la habilidad que cada individuo demuestre” 

(p.179). Por su parte, Molina (2011), plantea que para este país la concepción es la siguiente: 

Todos tienen oportunidades y no deben existir favoritismos, consideran a los niños como una 

piedra preciosa que solo hay que pulir. Sin embargo después de la segunda guerra mundial 

se empezó a hacer agrupamiento por habilidad en la escuela secundaria y se reconoció el 

derecho a la creatividad y el pensamiento divergente. (p.48) 

         Mientras que en Taiwán, Molina (2011) indica que existe: 
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Especial interés por enfocar el sistema educativo en las altas habilidades de los estudiantes y 

es por ello que en la legislación educativa se ha regulado incluso, hasta con asignaciones 

presupuestales para apoyar la educación de esta población, el gobierno os considera como 

una promesa para el país. (p.48) 

         Y para Nueva Zelanda, se aplican métodos de aceleración y enriquecimiento, es decir, este 

currículo se basa en un rango de niveles, sin importar la edad, curso o grupo, en el que ellos se 

encuentran. Esto permite que el individuo trabaje bajo su propio ritmo, sin estar atado a los factores 

organizacionales. 

         Por su parte, Molina (2011) muestra que Australia: “ha creado cinco aspectos para organizar 

la atención: enriquecimiento, consorcio entre escuelas, centros de interés, clases, escuelas 

especiales y aceleración. El estado está comprometido y dispone de una amplia legislación y los 

recursos necesarios para la atención a esta población” (p.50). 

          De la misma forma, Acerada y Sastre (1998) afirman que Israel: “Es el país puntero en cuanto 

a la educación de los superdotados, invirtiendo mucho dinero en la educación de este tipo de 

sujetos. Las escuelas tienen recursos suficientes para ofrecer clases de enriquecimiento sin 

distorsionar al grupo de clase” (p.178). 

         Acerada y Sastre (1998) indican que en Canadá, “el país aboga por el enriquecimiento en 

clases heterogéneas” (p.208). Por su parte, De Zubiría (2002) señala que los “programas utilizados 

son: agrupamiento por habilidad, estudio independiente, clases especiales, centros de recursos, 

promoción de cursos, mentores, programas de verano, programas de fin de semana, clases 

particulares y escuelas especiales” (p. 208). 

         Acerada y Sastre (1998), aseguran que en Rusia durante el periodo de la revolución socialista 

“se consolidan escuelas especiales para superdotados y talentosos –en matemáticas y tecnología-; 

además también existen círculos de estudio y perfeccionamiento por áreas como música, ballet, 

artes figurativas, ajedrez, deportes, etc.” (p.178).Es clara la importancia que toma la formación de 

superdotados y la detección de talentos, para el desarrollo socialista, después de las dos guerras 

mundiales, 



RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES  CON… 
 

101 
 

         Se nota entonces que los países, especialmente los de primer mundo, prestan especial atención 

a la detección/formación de talentos y capacidades excepcionales en las épocas de crisis, ya sea 

económicas o por intervenciones en la guerras, lo que indica una apuesta importante sobre un 

recurso renovable y multiplicable que les ha permitido, sin duda alguna, superar estas coyunturas 

difíciles. 

2.2.3.5. Sobre la respuesta curricular y educativa en Colombia y Bogotá. 

 

          En Bogotá, Colombia, en el sector de la educación pública, Giraldo, G. G (2010) menciona: 

 

El enriquecimiento educativo que se plantea en la propuesta de intervención, se puede llevar 

a cabo en tres ámbitos: 1) enriquecimiento del contexto escolar, (Contempla la inclusión de 

programas o estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo de habilidades; es parte del 

proyecto educativo institucional y el sistema de organización de la escuela) 2) del contexto 

áulico (Se basa en la consideración de programas y propuestas de intervención pedagógica 

que favorezcan el desarrollo de las habilidades en cada uno de los alumnos, concretadas en 

una propuesta curricular adaptada y en la realización de adecuaciones a los elementos de 

currículo) y 3) de manera extracurricular. (p. 71) 

 

          Ahora bien, para Giraldo, G. G (2010) “los dos elementos que permiten el enriquecimiento 

del contexto áulico son: 1) el ambiente de trabajo y 2) la organización del trabajo docente.” (p.73). 

También Giraldo, G. G (2010)plantea que el enriquecimiento extracurricular que “Consiste en 

aquellos programas o actividades que tienen poca o ninguna relación con el currículo y que 

responden a las necesidades e intereses de los alumnos con aptitudes sobresalientes, pudiéndose 

llevar a cabo tanto dentro o fuera de la escuela” (p.73).El mismo autor postula que el 

“Enriquecimiento: Es sin duda el sistema que más posibilidades y alternativas ofrece para la 

atención, en contraste con la aceleración la cual es la menos utilizada” (p.73). 

 

          Actualmente, en la ciudad de Itagüí, se lleva a cabo un proyecto sobre estudiantes con 

potencialidades, talentosos o con capacidades excepcionales, que tiene como objetivo realizar un 

proceso de sensibilización, capacitación y valoración cualitativa y cuantitativa de estos alumnos, 

incluyendo padres y docentes de las instituciones municipales del orden estatal; en la ciudad de 
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Barranquilla el Instituto Público Humboldt, tiene un proyecto reconocido por la comunidad y 

posicionado, de carácter público., presta sus servicios para el desarrollo de talentos en diferentes 

áreas, que finalizan con proyectos de investigación de cada uno de los grupos de talentos orientados 

por un tutor. 

 

          De acuerdo a datos de Villarraga et al, (2004) 

 

En el año 2000, en Santa Fe de Bogotá, distrito capital, se abrieron programas en las 

siguientes instituciones: Colegio Cristóbal Colón, Colegio Camilo Torres, Colegio Rafael 

Uribe, Colegio Nicolás Esguerra, Colegio Francisco José de Caldas, Colegio la Merced, 

Colegio República de Colón, Colegio Jorge Eliécer Gaitán, Colegio Florentino González, 

Colegio San Bernardo. En todos estos colegios se registran puntajes altos en las pruebas del 

ICFES y han destinado el 3% de su matrícula para estudiantes talentosos. (p.100) 

 

         En el sector privado, se destaca el Instituto Alberto Merani, fundado y dirigido por los 

hermanos De Zubiría, quienes con el proyecto de pedagogía conceptual, atendieron a niños/niñas 

con capacidades excepcionales y bajo su precepto de que la “excepcionalidad no es más que un 

mito”, se trata de proporcionar espacios pedagógicos significativos que permitan que afloren los 

talentos en los estudiantes; conclusiones a las que llegaron, como producto de sus investigaciones. 

Separándose del modelo mencionado, el cual tenía su base conceptual en Piaget, ahora trabajan 

sobre ambientes educativos potencializadores de los talentos, cuya base se centra en Vygotsky.  

 

2.2.3.6 Sobre el perfil del docente. 

 

         Como lo postula Vergara (2004) a pesar de que hay países en los que existen especialidades 

para la formación de docentes en educación especial, ocurre que no se suelen incluir aspectos 

relacionados con la superdotación ni el talento. Entonces, cabe preguntarse: 

 

¿Se forma a los docentes para identificar o reconocer estudiantes con talentos matemáticos o 

de otro tipo? ¿Tienen los docentes las técnicas pedagógicas y de indagación para desarrollar 

el pensamiento de los estudiantes? ¿Son los docentes capaces de seleccionar y/o desarrollar 
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herramientas apropiadas de evaluación que provean oportunidades para todos los 

estudiantes? ¿Son capaces los docentes de tomar decisiones en la enseñanza apropiadas para 

los estudiantes más prometedores? ¿Son los docentes conscientes de que pueden y deben 

utilizar las nuevas tecnologías y otros recursos en la educación de los niños con talento? 

¿Saben los docentes actuar como facilitadores para proporcionar a los estudiantes apoyo en 

áreas que pueden estar más allá de la pericia que poseen los propios docentes? ¿Qué 

mecanismos se utilizan para reacomodar a los docentes que no son capaces de alentar y dar 

respuesta a las necesidades de los estudiantes más prometedores? (p. 67) 

          Estas preguntas se pueden enmarcar en el debate sobre la calidad educativa, el cual está 

presente en el sistema; y en la discusión de las políticas públicas educativas, en el que es evidente 

que el rol del docente cobra importancia para el logro de los fines propuestos. Desde las 

dimensiones de su formación, este rol tiene que ver con dos componentes: las actitudes y las 

aptitudes del docente; en los programas de capacitación y actualización del magisterio a nivel 

nacional se orientan hacia el segundo aspecto, pero cobra mayor validez la mirada sobre el primero. 

Para el caso particular de la educación incluyente orientada a niños, niñas y adolescentes con 

capacidades excepcionales y talentos, tanto en un aspecto como en el otro, se necesita de algunas 

consideraciones específicas. En otras palabras, como lo afirma Medina (1997): 

 

Esta planificación del currículo requiere, además, la formación del profesorado, «el perfil 

deseable del profesor deberá ser el de un profesional capaz de analizar el contexto en que se 

desarrolla su actividad y de planificarla...», capaz de ofrecer la enseñanza apropiada que 

demandan los alumnos y alumnas que nos ocupan. (p. 44) 

 

        De la misma forma, la UNESCO (2003) en su documento Educar la Diversidad expone que:  

 

Las reformas educativas y la respuesta a la diversidad de necesidades educativas del 

alumnado exigen nuevas competencias de los docentes que requieren acciones sostenidas de 

formación. En todos los países se ha realizado un importante esfuerzo para capacitar y 

actualizar a los docentes, sin embargo existe cierto consenso respecto a que la formación no 

ha producido, en general, cambios significativos en la práctica de las aulas ni ha mejorado la 

calidad de los aprendizajes. (p. 6) 
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         En cierto modo, desde la década de los 80 del siglo XX se han detectado dificultades en los 

perfiles de los docentes, que deberán encargarse de la atención a esta población y al parecer en el 

contexto colombiano, hasta la actualidad no se ha solucionado; al respecto, Medina (1997) en 

opinión compartida por otros autores, postula que : 

 

La desatención educativa de los alumnos muy capacitados es el resultado de una información 

incompleta e inexacta acerca de las personas excepcionalmente capaces para aprender y una 

falta de formación de los profesionales de la educación para identificar y atenderlas 

necesidades educativas que presentan. (p.49) 

 

         En términos generales de lo que se trata, como lo menciona Medina (1997): 

 

El docente que conoce los supuestos teóricos acerca de la creatividad, reconoce en su trabajo 

sentido y justificación, su disposición es abierta y tolerante a las preguntas sorprendentes, 

inusuales, inesperadas, etc., y tiene conciencia de que, en función de su actitud, se puede 

estimular o inhibir la creatividad de sus alumnos. (p. 54) 

 

         Entonces, menciona Palacios, S. y Sánchez, E (2010) que los obstáculos más frecuentes que 

impiden al profesor identificar a los alumnos superdotados son los siguientes:  

 

Rendimiento pobre en la lectura y el lenguaje. Esto con frecuencia, suele darse en niños 

superdotados con discapacidades físicas o niños con torpeza psicomotora. —de 

comunicación e introversión alta. Algunos de estos niños, que tienen problemas emocionales 

o sociales, adoptan comportamientos de incomunicación y aislamiento. — Falta de interés y 

motivación hacia el colegio. El aburrimiento que supone seguir día a día unos programas 

escolares, que no se ajustan a sus capacidades, lleva a algunos superdotados a adoptar una 

conducta pasiva en las clases; esto sucede, de manera especial, en los superdotados altamente 

creativos. — Conductas disruptivas y agresivas. Aunque parece haberse demostrado que el 

niño superdotado tiene una buena capacidad de adaptación (la inteligencia se ha definido 

como la capacidad de adaptación al medio), sin embargo, la alta comprensión social —dígase 



RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES  CON… 
 

105 
 

sensibilidad social—del niño superdotado puede hacer que rechace el grupo, en el que, 

entiende, no es aceptado, o no se integre en el grupo, en el que está en desventaja (esto último 

se da con frecuencia en actividades, que guardan relación con la capacidad motora). (p.60) 

 

         En contraposición, Gagné (1994) sugiere que: 

A pesar de la imprecisión de las estimaciones del profesorado, los estudiosos no postulan su 

retirada, sino que la plantean como alternativa complementaria. Y aducen dos razones 

fundamentalmente. La política educativa aconseja incluir a profesores y padres en cualquier 

modelo diagnóstico y, sobre todo, la calidad de los juicios del profesorado aumenta 

notablemente con entrenamiento sistemático y específico. (p. 124) 

         Como lo indica el Informe Marland (1971), el diagnóstico diferencial de estos estudiantes no 

es competencia expresa del profesor, sin embargo, si es conveniente que el docente a cargo domine 

los conocimientos generales sobre sus características, que le permita hacer una detección e 

identificación rápida, para colaborarles a estos niños en la resolución de sus problemas personales, 

e interpersonales” 

     De igual manera, se deberán definir las características del perfil laboral del docente que trabaje 

“para” estudiantes con capacidades excepcionales y talentos; con base en lo anterior, como afirma 

la psicología laboral, establecer las particularidades del puesto y con base en estos definir cuáles 

deberán ser las orientaciones para su formación; aquí un primer debate, por lo menos para el 

contexto colombiano, ya que como es sabido los procesos de selección,  en el sector público, 

obedecen a la evaluación del desarrollo de las competencias cognitivas que presenta el postulante, 

algunas procedimentales y menos a las actitudinales; en cuanto a las diferentes áreas disciplinares 

su selección se da por el título universitario obtenido, con lo que se atiende las generalidades y se 

desatienden las particularidades, que pueden resultar de las condiciones contextuales y necesidades 

formativas potenciales; y para continuar con este orden de prioridades la formación 

complementaria sigue orientándose al desarrollo conceptual, como si toda la educación tratara con 

el manejo de teorías o en palabras de  Giraldo, J (2010): 

 

La educación, no consiste única ni principalmente en la transmisión de contenidos mentales. 

Mucho menos en el mundo contemporáneo. … es generación de actitudes, de entusiasmo, de 
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pasión. Pero no contenidos. … En pocas palabras, el mal profesor enseña; el buen profesor 

contagia. … cuando ello (el contagio) se logra es porque el estudiante logra ver en el maestro 

una encarnación misma del conocimiento, del pensar, del saber, de la reflexión, la crítica o 

la investigación. (p.118) 

 

         En este orden de ideas, se deben mencionar dos aspectos: las características aptitudinales y 

actitudinales deseables en el docente para trabajar con niños(as) con capacidades excepcionales y 

talentos y consecuentemente, cuál debe ser el currículo para una formación pertinente. 

 

          Sobre el primer aspecto -las aptitudes-, uno de los estudios más amplios de Bishop (1986) 

citado por Blanco, concluye que el perfil apropiado del docente debe tener las siguientes 

características: 

 

1. Alto nivel intelectual. 2. Intereses culturales e intelectuales. 3. Madurez y experiencia. 4. 

Elevado nivel de logro. 5. Capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de sus 

estudiantes. 6. Bien organizado, ordenado y sistemático. 7. Abierto a las opiniones de sus 

alumnos.8. Entusiasta, estimulante e imaginativo. (p. 49) 

 

         Al respecto sobre el punto 3 De Zubiría (2002) menciona que: 

 

Las investigaciones adelantadas nos permiten concluir que los maestros que tienen mayor 

éxito con niños de CI muy superior poseen un conjunto de características asociadas entre las 

que se destacan una edad madura (40 años promedio), muy altas motivaciones intrínsecas, 

tener y favorecer un pensamiento flexible y tener altos niveles de estudio y escolaridad. (p.74) 

 

         Así mismo, para De Zubiría (2004) “es más frecuente que correspondan al género masculino 

y que presenten un alto número de escritos” (p. 74) la última afirmación, sobre el género, puede 

ser controvertible, aunque corresponde a las estadísticas de una sociedad con tradición excluyente. 

En este contexto, Valadez, M. Betancourt, J y Zavala (2012), sostienen que: 
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El alumnado con altas capacidades no precisa de alguien que tenga las respuestas a sus 

preguntas, sino de alguien que pueda acompañarlos en la búsqueda de las respuestas”… “Por 

tanto el profesor no debería centrar su rol en la superioridad de conocimientos específicos 

(aspecto en el cual el alumno podría superarlo en algunas áreas) sino en una mayor madurez 

y un mejor conocimiento de procedimientos de aprendizaje (aprender a aprender) y de 

métodos para buscar información. (p. 305) 

 

         Desde otra perspectiva, para Valadez. M. Betancourt. J y Zavala (2012) el docente debe:  

Ser capaz de inspirar y motivar; ser un facilitador de procesos que acompaña de forma 

respetuosa al niño en el proceso de descubrir y potencializar sus talentos; ser un observador 

activo de cada uno de los pequeños y del grupo en general. Debe tener desarrollado el 

observador interno que le ayude a autoevaluarse al reconocer sus errores y sus 

oportunidades; ser un motivador de la expresión de la comunicación en un espacio 

privilegiado que ofrece seguridad y confianza; ser un mediador que le permite la 

experimentación y el juego; ser un promotor del placer en el aprendizaje; ser un integrador 

del pensamiento y las emociones en el aprendizaje, conocer el arte de enseñar y aprender 

con todo el cerebro; ser una persona sensible, pensante y conectada con sus emociones; estar 

preparado y actualizar continuamente en los nuevos descubrimientos del cerebro y 

propuestas pedagógicas del aprendizaje; tener vocación de servicio; Tener una visión 

congruente con su misión, sustentada en los valores ético y morales; ser una persona con 

creatividad constante y renovada que implementa enseñanzas espectaculares y atmosfera 

creativa, y desarrolla la imaginación y la fantasía para mejorar constantemente su práctica 

educativa; estar preparado para enfrentar los retos del alumno que exhiben intereses y 

habilidades inusuales fuera de un rango de desarrollo normal; poder fomentar la relación con 

los padres de familia para trabajar de forma integral en el desarrollo y el bienestar del 

pequeño. (p.152) 

 

         Y con relación a las actitudes Valadez. M. et al. (2012) se refieren así citando a Nelson y 

Cleland, (1981): 
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Paralelamente Tener buen conocimiento de sí mismo, tener una idea clara y comprensiva de 

lo que significan rasgos diferenciales, estar en condiciones de proporcionar estímulos más 

que presión, evaluar el proceso y el producto simultáneamente, proporcionar feed-back más 

que enjuiciar los procesos de aprendizaje, proporcionar modelos de aprendizaje alternativo, 

flexibles y enriquecedores y proporcionar un clima en el aula que promueva la autoestima y 

proporcione seguridad. (p. 316) 

          Por su parte, Alonso et al. (2003) consideran que: 

El buen educador deberá estar ligado al contexto social, político y económico, así, algunos 

comportamientos deben estar siempre presentes en su didáctica: tener sensibilidad suficiente 

para detectar y comprender las diferencias individuales; despertar, estimular y desarrollar 

habilidades y potencialidades; ganarse la confianza de los educandos por medio de una 

relación madura; adoptar una posición democrática sin perder de vista el aspecto disciplinar, 

definir un plan de trabajo coherente en combinación con los alumnos; poseer dominio del 

contenido; poseer conocimientos sistematizados; crear un canal bilateral con los alumnos; 

preparar a alumno para las dificultades de la vida; preferir el dialogo a la crítica; trabajar el 

lado psicológico de los alumnos. (p.189) 

         Con respecto a las cualidades de los docentes de niños superdotados, Adison (1983) citado 

por Prieto (1997) señala las siguientes:  

Conocimiento de la naturaleza y necesidades de los superdotados, destrezas en el uso de los 

datos de la evaluación y de las técnicas de estudio de caso, habilidad para el asesoramiento y 

la orientación, destreza para el uso de estrategias variadas de instrucción, tales como 

simulación, dinámica de grupos y entrenamiento de la creatividad, destrezas para preparar 

actividades de aprendizaje de todos los niveles cognitivos, y habilidades para relacionar las 

dimensiones cognitivas y afectivas. (p. 297) 

         Mientras que para Lindsey (1990) citado por Acerada y Sastre (1998) 

1. Es sensible, apoya, respeta y confía en los otros; 2.Tiene altos intereses intelectuales, 

culturales y literarios; 3. Es flexible, abierto a las nuevas ideas; 4. Desea aprender; es 

entusiasta; tiene necesidad de llegar lejos; 5. Es intuitivo, perceptivo; 6.Está dedicado y 
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comprometido con la excelencia intelectual; 7. Es democrático antes que autocrático; 8. Es 

innovador y experimental, antes que conformista; 9. Usa estrategias para solucionar los 

problemas; no va directamente a conclusiones infundadas; 10. Busca la participación de 

otros para descubrir casos novedosos; 11. Desarrolla programas flexibles, individualizados; 

12. Proporciona Feed-back, sugerencias y consejos críticos; estimula los procesos mentales 

más elevados; 13. Respeta la creatividad y la imaginación. (p. 168) 

         Por último, Foster y Sivelmar citados por Acerada, A y Sastre, S (1988), proponen las 

siguientes: 

a. En tener entusiasmo por su propio trabajo con estudiantes superdotados; b. En tener 

confianza en sí mismo en cuanto a su habilidad para ser realmente “efectivos”. c. En ser 

facilitadores de otras personas, como medios y vehículos del aprendizaje de los 

superdotados; d. En ser capaces de aplicar el conocimiento teórico a la práctica; e. En tener 

una fuerte orientación para alcanzar logros; f. En estar comprometido con su papel de 

educador de superdotados; g. En crear programas de apoyo al currículum especifico de los 

estudiantes superdotados. (p. 169) 

 

2.2.3.7 Sobre la formación docente. 

  

          Sobre el segundo aspecto a tratar, es decir, el currículo pertinente para la formación de los 

docentes, Prieto (1977) postula que “los años inmediatamente posteriores al lanzamiento de 

Sputnik (1957) fueron para los Estado Unidos un periodo de apogeo del interés por la educación 

de los superdotados” (p. 290).Y dentro de esto, la formación de los docentes especializados, lo que 

una vez más indica la importancia que tiene para un país la atención a la excepcionalidad y los 

talentos; ahora bien, sobre la formación de docentes Prieto (1977) formula algunas preguntas a 

tener en cuenta: “a)¿qué es lo que enseñan los futuros educadores especializados en superdotación? 

b) ¿cuándo se les forma?, c) ¿cómo se implementa su formación?, y d) ¿cuándo, cómo y que se 

evalúa de la formación especializada?” (p. 341). 

          Con respecto a lo anterior, Medina (1997) propone un currículo de formación docente, 

orientado a tres “contenidos”: 
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1. Conocimiento psicopedagógico: características psicológicas y psicoeducativas. 2. 

Conocimiento del contenido y su didáctica: qué y cómo enseñar (características para la 

detención, modelos de identificación y estrategias de intervención) y 3. Conocimiento del 

medio: contexto educativo (escuela y compañeros) y contexto socio-familiar”, y como 

condiciones de actitud “su nivel de tolerancia, de su flexibilidad, y de la atención a la 

diversidad del alumnado. (p.49) 

 

         Desde el contexto español, Hernández (2010) menciona que con base en los principios de la 

LOGSE (Grau, 1995) se elaboró un “Programa de Formación de Profesores de Alumnos 

Superdotados” que perseguía los siguientes objetivos:  

a) facilitar al maestro la consecución de una serie de competencias que incidan en la 

ejecución de un determinado papel o función; b) se pretende que el maestro adquiera una 

serie de destrezas que le posibiliten la elección o toma de decisiones ante situaciones reales 

frente a los alumnos superdotados; y c) capacitarlo para que actúe con eficacia y adquiera 

las estrategias necesarias que le ayuden a integrar a los alumnos excepcionales en la dinámica 

escolar del aula, y a desarrollar todas sus capacidades personales. (p. 110) 

         Según Cross y Dobbs, (1987); Feodhusen, (1986) Citado por Acerada y Sastre (1998) se trata 

de tres dimensiones formativas:  

a) Conocimiento de naturaleza declarativa (conocimientos del “que”). Inteligencia, 

creatividad, personalidad, socialización y liderazgo, y conocimientos específicos; b) 

Conocimiento de naturaleza procedimental (conocimiento del “como”). Instrumentos de 

identificación, estrategias instruccionales (instrucción individualizada, instrucción 

multicomponencial, instrucción creativa, instrucción metacognitiva, instrucción 

evaluativa…); c) Conocimiento acerca de valores, creencias y actitudes. Valores sociales 

(libertad, igualdad, tolerancia, solidaridad, equilibrio, profesionalidad); valores científicos 

(contrastabilidad, debatibilidad, provisionalidad) creencias y valores acerca de la 

superdotación. (p. 190) 
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         Mientras que Genovard (1983) citado por Valadez, et al. (2012) plantea que tal formación 

debería contener al menos los siguientes temas:  

1. Un conocimiento de la valoración de la inteligencia más allá del CI; 2. Un mejor 

conocimiento del desarrollo intelectual desde una perspectiva de los factores cognitivos y de 

los llamados estudios de desarrollo; 3. El estudio y comparación entre las cinco categorías 

de operaciones mentales según Gilford y el concepto del rendimiento escolar; 4. El 

tratamiento específico de las problemáticas que pueden presentar los alumnos de altas 

capacidades; 5. El conocimiento y la información necesaria para organizar experiencias 

educativas para grupos de estudiantes superdotados y talentosos; 6. Disponibilidad de 

diferentes programas de entrenamiento y desarrollo de las habilidades necesarias; 7. Un buen 

conocimiento de programas de aprender a aprender y de creatividad aplicados. (p.315) 

         En Madrid (España), Valadez et al. (2012) señala que dentro del movimiento de renovación 

pedagógica, en 1994/95/96 se adelantaron cursos de formación docente orientados a atender a 

niños, niñas y adolescentes superdotados, cuyas concepciones fueron:  

-Sensibilizar y concienciar al profesorado de la problemática personal y social del niño 

superdotado. -Conocer los rasgos diferenciadores del superdotado para su atención en la 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria. -Elaborar materiales que estimularan y 

potenciaran la imaginación y la creatividad de los alumnos superdotados. -Facilitar al 

profesorado estrategias Educativas y Metodológicas para la atención a la diversidad en el 

aula. (p. 315) 

         Como contenidos menciona Valadez et al. (2012) se desarrollaron: 

-Descripción de la situación real (social, escolar y familiar) de los alumnos y alumnas 

superdotados. -La educación del superdotado desde una perspectiva legal en nuestro país. –

Perfil psicopedagógico de estos alumnos y sus necesidades psicoeducativas. -La 

intervención educativa: diferentes estrategias (aceleración, enriquecimiento, adaptaciones 

curriculares, ampliaciones extracurriculares). –El juego creativo en los superdotados. -

Elaboración y uso de materiales didácticos. (p. 317)  

         En España según Acerada y Sastre (1998): 
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En nuestro país, la formación posterior complementaria ha partido, fundamentalmente, de la 

iniciativa pública, en concreto escuela de formación del profesorado y departamentos de 

psicología y pedagogía. Estas instituciones suelen organizar programas de Master o de 

doctorado para especializar o preparar a profesionales en niños con necesidades educativas 

especiales, dentro de las cuales suele incluirse “algunos módulos” para abordar el tema de la 

superdotación. (p. 171) 

         Desde otra perspectiva, Pérez (1993) plantea que en España: 

La iniciativa pública ha partido, hasta ahora, en primer lugar, de las escuelas de Magisterio y, en 

menor medida, de los departamentos de Psicología o Pedagogía; estas instituciones suelen organizar 

periódicamente programas de especialistas, de Máster o Doctorado para especializar profesionales o 

preparar investigadores en niños con necesidades educativas especiales, dentro de las cuales suelen 

incluirse “algunos módulos” para abordar la problemática del superdotado. (p. 285) 

         Igualmente Pérez (1993) cita otras experiencias: 

En la escuela del magisterio de la universidad de Cádiz, dentro del curso de postgrado en 

“pedagogía terapéutica” para maestros ya titulados se incluye un módulo dedicado a los 

“niños superdotados” con estos contenidos: características psicológicas más relevantes; 

procedimientos e instrumentos de identificación; educación de los niños superdotados: en 

otros países y en España. (p. 285) 

         Continuando con Pérez (1993) “En el departamento de psicología evolutiva de la universidad 

de Valencia, cuenta con un programa de Master sobre individualización educativa para “niños con 

necesidades educativas especiales” dentro del cual un módulo se dedica a “intervención cognitiva 

y no cognitiva en superdotados” (p. 285). Así mismo Pérez (1993) plantea que en “El departamento 

de psicología de la universidad de Valladolid, en su programa de doctorado en “Psicología de la 

educación” incluye un curso sobre “Niños superdotados: investigación e intervención” (p. 285). 

Por último, Pérez (1993): 

En la Universidad Complutense de Madrid, donde se incluye la intervención en sujetos de 

altas capacidades como parte de los modelos de actuación en “necesidades educativas 

especiales”….En la universidad de Murcia existe un postgrado dedicado a formar 

especialistas en formación de alumnos superdotados y con talentos. (p. 286) 
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        Si bien es cierto que en EE.UU., como lo indican, Acerada y Sastre (1998) 

El apoyo para la educación de estudiantes superdotados y con talentos se hace en función de 

los ciclos históricos que atraviesa el país. Cuando la seguridad nacional es una preocupación 

fundamental, los programas de superdotados florecen, porque la excelencia intelectual esta 

vista como uno de los medios de “defensa”, también lo es que como actitud del Estado 

continuamente se está “Persiguiendo las mejores cualidades para este profesorado 

especializado, no es infrecuente “reclutar” alumnos superdotados como candidatos ideales 

para futuros educadores de este mismo tipo de niños”; de esta manera, el Estado de “Illinois, 

que se ha considerado como un “Estado piloto de la superdotación, además de tener 

programas específicos para superdotados, que son fuente y origen de muchos programas de 

enriquecimiento, se ofrece formación específica para educadores de superdotación. (p.179) 

         En 1986, representantes de 53 instituciones que ofrecían programas para educadores 

especiales de superdotados (Bull y Fishkin, 1987) seguían haciendo la misma demanda. Prieto 

(1997) cita que Dodd, después de revisar la relación entre “educación especial” y “educación de 

superdotados” en los 50 estados, insiste en la “formación del profesor”, también en “cuestiones de 

superdotación”, y en avalar dicha formación con el “certificado título” correspondiente; en 

definitiva recomienda separar la educación especial de la educación de superdotados” y encuentra 

que:  

En 1980, 45 Estados tenían algunos programas para estudiantes superdotados y talentosos. 

Más de 150 universidades ofrecían programas del nivel de licenciatura con una concentración 

en la educación de superdotados. En 1984, Parker y Karnes afirmaron que 101 instituciones 

ofrecían programas de licenciatura en educación de superdotados. Un espléndido estudio 

reveló que hacia 1987 unas 134 instituciones en 42 Estados y el distrito de Columbia estaban 

llevando a cabo programas de licenciatura en educación en superdotado. (p.291) 

         Y como caso especial, una institución especializada en investigación científica como los es 

“The Orono Science Project” de Minnesota (Rogers 1989) integra la formación de profesores de 

ciencias con el objetivo del enriquecimiento científico para superdotados de 4º a 8º grado. En este 

sentido Pérez (1993) menciona que: 
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El Newark Academy's Summer Institute” de Livingstone (New Jersey) propone tres objetivos 

en la formación de profesores especializados. 1. Proporcionar una experiencia académica 

intensiva de verano a estudiantes procedentes de programas para niños superdotados y con 

talento de Newark”. 2) Entrenar a profesores y estudiantes graduados para que enseñen a los 

alumnos superdotados y con talentos. 3) Crear un programa modelo de colaboración de las 

escuelas públicas y privadas. (p. 292) 

         El interés por la formación de docentes para niños con capacidades excepcionales en EE.UU. 

es notorio y los ejemplos son múltiples e incluyen diversas experiencias, en tal sentido, cita Pérez 

(1993):  

 

La Universidad de Pourde, en el Estado de Indiana, comenzó en 1978 a formar educadores 

especializados (Hansen y Feldhuse, 1990) que incluye cuatro cursos: Niños superdotados, 

creativos y con talento… Currículo y desarrollo de programas en educación de 

superdotados… Identificación y evaluación en educación de superdotados… Practicum o 

experiencia como interno en trabajo con estudiantes superdotados. (p. 294) 

         Además, según Pérez (1993) se ofrecen cursos optativos sobre: 

1) Literatura infantil para superdotados y de gran talento, 2) Matemáticas para superdotados, 

3) estudios sociales para superdotados, 4) ciencias para superdotados 5) desarrollo de 

habilidades del pensamiento para superdotados 6) Técnicas del lenguaje y de la lectura para 

superdotados 7) Ayuda psicopedagógica para los superdotados y talentos. Las materias y 

asignaturas: Psicología del niño superdotado, sistemas de intervención, diseños curriculares, 

orientación escolar, metodología de la investigación educativa,    psicopatología infantil. 

(p.295) 

         

 Menciona Pérez (1993) que:  

En la Universidad de las Américas (México) ha establecido programas para niños 

superdotados de escuelas públicas dentro del denominado PLUS (Programa Latinoamericano 

para Niños Superdotados) que simultáneamente y en interacción es un programa para la 
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formación del profesorado: patrocina conferencias, produce programas de tv, etc. (Thomson 

y Sáenz, 1990)” y en el distrito federal de Chiapas el programa CEICREA, coordina un 

Diplomado en Altas Capacidades y cuenta con una escuela a padres de niños con altas 

capacidades.(p.289) 

        En el completo estudio que realiza Pérez (1993) cita el caso en diferentes países:  

Canadá: En la universidad de Ottawa se organiza de forma simultánea y coordina, según 

Leroux (1987), cursos avanzados para enriquecimiento de superdotados y cursos dirigidos a 

la preparación de educadores especializados (experimentan en ellos estrategias 

instruccionales y de orientación). (p. 289). En Brasil: El Ministerio de Educación programa 

periódicamente cursos de postgrado para profesores y psicólogos… La Escuela Técnica 

Especial (Guenther, 1988) cumple la triple función de enseñanza de superdotados, formación 

de profesorado e investigación (p. 295). Israel: existe el departamento del niño superdotado 

dependiente del Ministerio de Educación y cultura y es encargado de formar y reciclar, 

aunque de forma asistemática a los profesores. (p. 295). Sudáfrica: Haasbroek (1988) 

Thambela (1987) Olivier (1988) describen actividades de formación a docentes, entre los 

que se destacan los cursos ofrecidos por la Universidad de Sudáfrica los cuales tienen cuatro 

módulos 1) categorías de superdotación. 2) identificación. 3) comunicación, asesoramiento 

y orientación. 4) Estrategias de instrucción. (p. 289)  

         Por su parte Molina (2011), cita que en Argentina en 1991“se crea la fundación para el talento 

y la creatividad (Fundación ETC) cuya actividad se dirige a: capacitación de docentes y 

profesionales, identificación, evaluación y tratamiento de niños y adolescentes con altas 

capacidades, asesoramiento y apoyo a estos niños” (p. 53). Al respecto, la UNESCO (2004) 

sostiene que: 

La Universidad del CAECE, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ha sido la primera y 

única hasta el momento en ofrecer un programa de postgrado para profesionales sobre 

superdotación que permitirá contar con recursos humanos capacitados para el ejercicio 

profesional, la investigación y la optimización de niveles académicos y científicos. (p.66) 

         Desde otra visión, Valadez, et al. (2012) reporta que en las Islas Canarias 
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Los cursos presenciales más frecuentes para docentes que atienden a poblaciones 

superdotadas se impartían a una media de 40 profesores durante 40 horas. Dado que son 7 

las islas canarias se diseñó una red de videoconferencias que permitían participar 

simultáneamente a las docentes de hasta 4 islas cuando el ponente que impartía el curso 

estaba en solo una de ellas. (p. 379) 

         Para Valadez, et al. (2012) la finalidad es 

Potenciar la formación del profesorado sobre la atención educativa de los alumnos de altas 

capacidades y aportar instrumentos teórico y prácticos para posibilitar un currículo adecuado 

a las posibilidades de los alumnos de altas capacidades, así como formas organizativas y 

modos de funcionamiento eficaces y coherentes con la realidad educativa de este tipo de 

alumnos. (p. 380) 

         En el contexto cubano, Pérez (2006) menciona que 

No obstante, la consecuencia más importante de estos progresos ha sido la posibilidad de 

especialización que se ofrece a los profesores en esta materia. La mayoría de las 

universidades tienen cursos opcionales sobre la identificación, el desarrollo del talento y 

programas de enriquecimiento (p. 74). 

         Reportan Alonso, et al. que en:  

Rumania: En 1994 se crea el Consejo Nacional de Currículo y el Consejo Nacional para la 

Formación del Profesorado; Dinamarca: en mayo, agosto de 2000 y febrero de 2001 Ole 

Kyed, Bertschi Jean dirigieron talleres para profesores sobre superdotados en Vejle y 

Aalborg. Brasil: Hay cursos sobre superdotación en el nivel de posgrado; de forma 

presencial en la universidad Estatal de Rio de Janeiro y semi-presencial en la Universidad 

de Lavras de Minas Gerais y los temas son superdotación y talentos: características, 

aptitudes, habilidades e intereses especiales, procedimientos de implantación, identificación 

y atención, aspectos metodológicos, pensar y crear, educación en valores humanos. (p. 394) 

         Finalmente, Prieto (1977) cita las recomendaciones dadas por en World Council for Gifted 

and Talented Children, en el encuentro de Viena 1990, para el trabajo con los docentes:  
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1) motivar a los profesores para que reconozcan la multiplicidad del potencial del 

superdotado. 2) crear un certificado internacional de acreditación profesional: “diploma del 

Word Council”. 3) identificar y crear equipos internacionales. 4) fomentar la oportunidad de 

intercambios para estudiantes graduados, profesores y personal supervisor, 5) desarrollar 

estudios a distancia con certificados reconocidos por los centros universitarios para alumnos 

superdotados y para profesores de estos. 6) desarrollar cursos y programas de entrenamiento 

para profesores de diferentes materias. 7) Incrementar el uso de la técnica del video 

(modelado) en los estudios de metodología  instruccional. (p.288) 

         En Colombia, desde el año 2000 aproximadamente, la Instituto Alberto Merani, en convenio 

con diferentes universidades, desarrolló cursos de especialización en pedagogía conceptual, que si 

bien es cierto, obedecen a su propuesta pedagógica y se orientan a la formación y desarrollo de 

estructuras cognitivas (instrumentos de conocimiento y operaciones mentales), pensando 

inicialmente en niños superdotados y luego en toda la población. Del mismo modo, hay que decir 

que para ser más específicos en la formación, el curso se queda corto en temas pertinentes a esta 

población. Por su parte, el Ministerio de Educación desde el 2013, expide el documento sobre el 

Sistema Colombiano de Formación de Educadores, que traza las políticas públicas generales para 

potenciar la formación de profesores en tres momentos: inicial (que trata de orientar la formación 

en las instituciones de educación superior o terciaria y que a la escritura de este vienen preparando 

un acuerdo que reglamenta y sobre el cual ya existe gran debate); en servicio (para docentes en 

ejercicio) y avanzada (orientado a la formación posgradual); como es natural, el documento parte 

del análisis de condiciones y experiencias nacionales e internacionales y desarrolla la propuesta 

general, sin detenerse en necesidades específicas de formación, diferentes a orientar la necesidad 

de contextualización de esta formación. 

 

2.2.3.8 Sobre algunas actividades internacionales. 

 

           En España, se adelantó el simposio que tuvo lugar durante el XIV Congreso Mundial del 

World Council for Gifted and Talented Children celebrado en Barcelona en el 2001, bajo el lema 

“el mundo de la información: oportunidades y desafíos para superdotados y con talentos”, que 
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abordó temas relacionados con políticas educativas internacionales y pretendió la participación de 

mil congresistas del mundo para tratar el tema; con la diversas participaciones de ponentes se pudo 

inferir “que los padres son las primeras personas que observan en sus hijos/as diferencias con 

respecto a los demás niños/as en el ritmo y la forma de aprendizaje, en su relación con los demás, 

etc.” 

          En Porto (Portugal) se adelanta desde 1996 el Congreso Internacional y Segundo Congreso 

Iberoamericano, co-organizado con la asociación portuguesa APEPICTA 

           En el contexto latinoamericano se destaca, que demuestra un claro interés por el tratamiento 

del tema de la inteligencia, por la creación en 1979 del Ministerio de Desarrollo de la Inteligencia, 

que aunque no reporte grandes avances a nivel internacional, de entrada significa que el tratamiento 

de la inteligencia tiene una implicación en el desarrollo social; para el caso colombiano, se trataría 

del Ministerio de las Tecnologías y la Innovación aunque  tome rumbos quizá diversos al fomento 

de la creatividad y el pensamiento divergente. Ahora bien, continuando con el caso venezolano 

Villegas y Ball (2004) reportan que: 

La misión del CENAMEC es la de mejorar la calidad del proceso educativo asociado a la 

ciencia, la tecnología y a las áreas conexas, introduciendo innovaciones en los medios y 

métodos de enseñanza mediante la actualización de los docentes venezolanos. Dentro de las 

acciones que ejecuta esta fundación se encuentran las Olimpiadas Científicas, que se realizan 

con la finalidad de brindar un espacio extracurricular, donde los jóvenes puedan manifestar 

su potencialidad en el área científica y/o en las tecnológicas. (p. 160) 

         En México, Valadez y Betancourt (2004) mencionan que: 

 

A nivel de enseñanza secundaria, se participa en el Concurso Hispanoamericano de 

Ortografía, promovido por la República de Colombia con el apoyo de la Fundación Colombia 

Bien Escrita. También para este nivel, en las escuelas técnicas secundarias se prepara a los 

estudiantes para la Olimpiada Internacional de Informática, obteniendo México a la fecha 

tres medallas de bronce. También se realiza un Encuentro Nacional de Evaluación 

Académica, Tecnológica y Cultural, en el que los mejores estudiantes ponen a prueba sus 
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conocimientos y habilidades en los campos académico, científica, tecnológico y humanístico. 

(p. 131) 

 

         En Chile, Benavides, et al. (2004) reportan que: 

 

En relación a los seminarios, se han realizado los siguientes: el seminario internacional Niños y 

jóvenes con talentos académicos: un desafío para la educación en Chile (2001), el cual contó con la 

participación de especialistas internacionales, como Gagné (Canadá), Mönks (Holanda) y Croft 

(Estados Unidos). En ese mismo año se celebró el seminario para profesores la educación de 

estudiantes con talentos académicos, el cual sirvió para guiar a los docentes en el proceso de 

identificación de talentos académicos en los niños de los colegios. También se realizó un taller para 

padres denominado El rol de los padres en la educación de niños con talento, que tenía como objetivo 

informar a los padres en qué consiste el programa educacional en que participan sus hijos. 

…Igualmente se reporta que en relación con actividades formativas de Chile, en 2001 se realizó el 

seminario internacional «Niños y jóvenes con talentos académicos>>. (p. 109) 

 

         En Brasil, en 1973 según lo referencia la UNESCO (2004): 

Fue creado el Centro Nacional de Educación Especial (CENESP), que pasó a dar un mayor 

apoyo a todas las iniciativas de la educación del superdotado en nuestro país y que patrocinó 

muchos encuentros de especialistas sobre el tema, como el Simposio de Educación del Bien 

Dotado. (p. 101) 

         En 1998, se desarrolla la III Conferencia Latinoamericana sobre Superdotación en Brasil; al 

igual que otros eventos, esta conferencia hace un llamado a educadores, psicólogos y padres sobre 

la importancia de atender las necesidades de los alumnos superdotados o talentosos; 

consecuentemente en 2014 se adelanta el X Congreso Iberoamericano de Superdotación, Talento y 

Creatividad, organizado por el Consejo Brasileño para Superdotación y la 

Federación Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented Children, que presenta 

casos clínicos, barreras culturales, censo escolar y otros aspectos relacionados con la atención a 

esta población.  
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          En los años 1999 y 2000 se desarrolló en Perú, y por vez primera en Latinoamérica, el 

programa de Especialista en Educación de Superdotados que otorga el Consejo Europeo de Alta 

Capacidad (ECHA). 

 

          De acuerdo con Pérez (2006): 

 

En Argentina se desarrolló el VI Congreso Iberoamericano de Superdotación, Talento y 

Creatividad. Mar del Plata en junio de 2006., con el subtítulo “Hacia una educación 

inteligente. Concienciar para la acción” y trata temas relacionados con las definiciones, 

desarrollo familiar, escolar y social, y que en el fondo expresa la preocupación por el 

desinterés de los Estado latinoamericanos para tratar el tema. (p.86) 

 

          El World Council for Gifted and Talented Children, realiza bienalmente un encuentro en el 

que extiende una invitación a nivel internacional, para reunir a los líderes en el campo de la 

educación de superdotados y talentosos para compartir experiencias y conocimientos, con el fin de 

mejorar las prácticas formativas con estudiantes y docentes.  

 

         Tal vez obedeciendo al anhelo internacional de políticas públicas basadas en derechos 

humanos, equidad e inclusión, en Europa desde el año 2000 se adelanta el Seminario Internacional 

Mujer y Superdotación que según Domínguez, Pérez, Alfaro y Reyzabal, 2003, citados por Valadez 

et al. (2003) es organizado por la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la 

administración educativa, cuyo objetivo es reunir expertos internacionales para analizar 

anualmente la problemática de las niñas y las jóvenes con alta capacidad. 

 

          La Organización Mundial de Niños Superdotados y la Universidad de Loja (Ecuador), 

desarrollan el V Congreso Iberoamericano de Superdotación, Talento y creatividad, en el 2004, 

que trata sobre estadísticas del número potencial de niños(as) superdotados(as) y talentosas(os), 

para llamar la atención sobre la necesidad del cambio en las políticas educativas en Latinoamérica.  

          En la Habana (Cuba), en 1991 se desarrolla, el I Simposio Iberoamericano “Pensar y crear; 

desarrollo de la inteligencia” y desde entonces hasta la fecha, se ha presentado y a partir de este 

surge el debate en torno al talento y el papel de las escuelas para su desarrollo.  
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          En Colombia Villarraga, et al. (2004) comenta: 

Un hecho destacado en el país fue la celebración del IV Congreso Iberoamericano de 

Superdotación y Talento, en Santa Fe de Bogotá, durante el año 2002. Este evento, que reunió 

a los investigadores del área, destacó en sus conclusiones finales la falta de atención de los 

Estados iberoamericanos para capacitar maestros que orienten a los niños y jóvenes de 

talentos y capacidades excepcionales, así como el hecho de que las políticas de integración 

que se han adoptado en América Latina no significan una respuesta a las necesidades 

educativas especiales de la población, e implican un desconocimiento de la diversidad de la 

excepcionalidad en los niños. (p. 101) 

         Desde el sector privado, la Fundación Internacional Alberto Merani para el desarrollo de la 

inteligencia, ha adelantado varios congresos internacionales orientados al desarrollo 

teórico/conceptual y metodológico de la Pedagogía Conceptual, término que hace parte del 

proyecto pedagógico propuesto por dicha institución. La Fundación, reporta las memorias del 

Simposio Internacional sobre la Inclusión y el Talento en la Escuela y la Jornada Bicentenario sobre 

Inclusión, Talento y Creatividad, desarrollados en septiembre de 2009, donde se presentan diversidad 

de trabajos, que van desde lo sociológico hasta lo pedagógico y psicológico.  

         Alonso, et al. (2003) reportan que: 

La asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada en Strasbourg en octubre de 

1994, aprobó el informe “la educación de los niños superdotados” redactado por el diputado 

chipriota M Hadjidemetriou que: los niños superdotados deberían poderse beneficiar de 

condiciones de enseñanza apropiada que les permita desarrollar sus posibilidades tanto en el 

propio interés como de su comunidad; que el hecho de pedir una educación especial, 

adecuada para ellos, para los niños superdotados “no deberían, sin embargo, privilegiar a un 

grupo de alumnos en detrimento de los demás. (p.197) 

2.2.3.9. Sobre la investigación educativa.  

 

         En un breve recuento histórico de la investigación sobre educación en Colombia, se puede 

afirmar que ha sido influenciada por las orientaciones que han elaborado organismos 

internacionales para Latinoamérica y el mundo. La creación del Instituto Colombiano de Pedagogía 
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(ICOLPE) como plan multinacional de investigación creado por la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) en 1969, el cual se centra en cuatro áreas, según Restrepo (1996): “aspectos 

del proceso educativo (…), relaciones entre los factores del proceso educativo y sus resultados 

(…), administración de la educación (…) y relaciones de la educación con otros sectores sociales” 

(p. 25). A pesar de su corta existencia el ICOLPE alcanzó a suscribir cinco ámbitos de 

investigación: currículo, docentes, estudiantes, relaciones con el entorno y organización escolar, 

sobre los cuales además se destaca una metodología descriptiva y experimental. Dos aspectos hay 

que destacar de este periodo: la organización de sistemas internacionales, como consecuencia de 

la guerra fría donde los sistemas políticos con pretensiones hegemónicas, desean expandir sus 

ideologías a los lugares del mundo donde puedan tener posibilidades y para esta parte del 

hemisferio, la organización de un sistema internacional de educación, promovido por el interés de 

aumentar la eficacia y la eficiencia; incorporar modelos de control y/o seducción a las nuevas 

perspectivas del desarrollo del sistema capitalista. 

 

          Hacia los 80 en Colombia se destacan los aportes de Olga Lucia Zuluaga (1985) quien se 

interesa por el análisis de lo histórico-epistemológico, los discursos y la pedagogía como saber, en 

este sentido, cabe mencionar el Seminario Nacional de Investigación Educativa en Colombia 

(1980), que compila la investigación del país centrada en aspectos como educación y cultura, 

sociología, economía, desarrollo infantil y maestro, orientados hacia estudios descriptivos y de 

sondeo. Ya para el tercer seminario adelantado en 1986, se encuentran investigaciones sobre 

estudios pedagógicos y de contextualización con metodologías predominantemente influenciadas 

desde el exterior por el paradigma instrumental.  

 

          Más adelante se presentan los resultados de las investigaciones de Toro y Lombana (1978) 

quienes hacen un inventario centrado en seis temáticas: alumnos (…), proceso enseñanza-

aprendizaje (…), docentes (…), administración y control (…), y educación y sociedad, con 

metodologías descriptivas y evaluativas.  

 

         Del mismo modo, la culminación de la guerra fría por el derrumbamiento del bloque socialista 

y la inmediata orientación estratégica de la globalización hacia el neoliberalismo, se evidencia en 

las nuevas políticas de COLCIENCIAS en su plan estratégico (1995,1996) en el que se definen 
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nuevas líneas de trabajo: finanzas del sector educativo, gestión y descentralización, calidad, 

equidad y eficiencia interna, aspectos pedagógicos, educación no formal, educación superior, 

investigación entre educación y sociedad; seguramente obedeciendo a los nuevos parámetros del 

BID o el Banco Mundial.  

 

          Finalmente, el Plan Decenal de Educación 1996-2005, que pretende desarrollar investigación 

sobre educación para la innovación, con la participación de profesionales de todos los niveles. 

 

          Ahora bien, las orientaciones investigativas en las ciencias de la educación han tenido una 

trayectoria, que pretende definirse cada vez mas así: en sociología de la educación (la cual 

diferencia investigaciones de sociología de la educación o sociología educativa, con los mismos 

parámetros de la investigación de la educación o investigación educativa), ha puesto especial 

énfasis en el problema de las desigualdades, la resistencia al capital y las prácticas sociales 

dominantes; así mismo trata las relaciones entre educación y sociedad, desarrollo, historia 

sociológica de la educación, socialización y procesos sociales en la escuela y de gestión 

institucional de la educación; desde la antropología con sicología y medio ambiente como 

fenómeno cultural en la escuela, estudios de vida de los actores educativos en la escuela, 

interacción verbal y discursos pedagógicos, simbolismo y cognitividad, destacándose finalmente 

como metodología la Investigación Acción Participativa; desde la economía, con los conceptos 

propios de la racionalidad productivista se ha trabajado sobre: capital humano, racionalidad del 

gasto, costos-beneficios sociales, tasas de retorno, financiación de la educación superior; en 

sicología se destacan cinco frentes que tienen que ver con “el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, 

la motivación, la psicometría y los grupos; se destacan los aportes de Piaget (constructivismo 

genético), Vigotsky (constructivismo social) Skinner (asociacionismo) Brunner (aprendizaje por 

descubrimiento) Ausubel (aprendizaje significativo) y Berstein y Gagné (dispositivos del lenguaje 

y discursos, capacidades cognitivas) con líneas como: enfoque cognitivo y conductista, desarrollo 

cognitivo, motivación y valores así como mediciones sicométricas. 

 

         En Colombia, se ha disertado sobre el campo científico de la pedagogía o la discusión 

epistemológica en la que se ubica como objeto de estudio el concepto de formación (Flórez 1998) 

y se solicita la sistematización del conocimiento con lo que se constituye un saber sobre las 
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prácticas pedagógicas y la organización de teorías para un saber pedagógico. Entonces, muchos 

investigadores (Zuluaga, De Zubiría, Martínez Boom, Camacho Carmen, entre otros) según 

Restrepo (1996) han asumido como “grandes objetos de la pedagogía (…) los métodos de enseñar 

y los métodos de formar, así como las instituciones y los sujetos con ellos relacionados” (p. 87). 

Con base en estos presupuestos se plantean investigaciones de la pedagogía teórica y otras de la 

pedagogía aplicada en la historia y los mapas de la pedagogía colombiana; en consecuencia, se ha 

investigado sobre gestión educativa, enseñanza de las ciencias, estrategias de formación cognitiva, 

valorativa y socio-afectiva, materiales y procedimientos, especialmente en la utilización de las TIC. 

 

2.2.3.9.1. Algunas experiencias investigativas en educación.  

 

         La investigación sobre educación en el marco del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 

Innovación (SNCTI) divulgada en el Documento Conpes (2009) y otros, plantea desarrollar 

estrategias que den salida a las dificultades presentadas por la triada universidad-empresa-estado, 

ya que al parecer la primera se orienta por caminos diferentes, no supliendo la necesidad de un país 

que aspira a desarrollarse y esto se debe a:  

La baja capacidad del país para identificar, producir, difundir, usar e integrar conocimiento. 

Esta problemática está asociada con: i) bajos niveles de innovación de la empresa, ii) débil 

institucionalidad de SNCTeI, iii) insuficiente recurso humano para la investigación e 

innovación, iv) baja apropiación social de la ciencia y tecnología v) ausencia de focalización 

en área estratégica a largo plazo, vi) disparidades regionales en capacidades científicas y 

tecnológicas. (p.12) 

         Sobre estos resultados plantea estrategias como aumentar los niveles de formación 

posgradual, la inversión institucional en investigación que para el 2019 llegue al 2% del PIB, 

fortalecer la institucionalidad de la investigación, así como la infraestructura en ciencia y 

tecnología, entre otras. Debe aclararse que estas propuestas, se hacen en el marco de la racionalidad 

instrumental que ha caracterizado el desarrollo económico de las últimas dos décadas, es decir, el 

de la productividad económica.  



RESIGNIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES  CON… 
 

125 
 

          Otro grupo de investigaciones educativas, se relacionan con la enseñanza-aprendizaje, se 

puede citar a Gómez, G (2004) quien destaca dos tendencias 

Que hacen que estas sociedades sean sociedades de aprendizaje: Por una parte la mutación 

de paradigmas, por la cual se va transitando de un esfuerzo educativo centrado en la 

imitación, y así en la repetición y memorización, a otro enfocado en el descubrimiento y la 

experimentación; de otra parte, la transición de énfasis educativos, de uno basado casi 

exclusivamente en la enseñanza como esfuerzo controlado, pero central en la educación 

impartida en instituciones específicas, al énfasis en el propio aprendizaje como producto 

liberado de diversos proceso, lenguas y escenarios. (p. 82) 

          Esta investigación en educación de los últimos dos decenios, está siendo fuertemente 

acompañada por numerosas instituciones, que hacen críticas a las causas de las crisis de la escuela 

actual, basta solamente ver La educación prohibida, documental sobre la educación que circula en 

You Tube. De otro lado, a las numerosas investigaciones sobre la cultura mediática, los medios y 

las mediaciones en los que se pueden citar aportes significativos de Martin-Barbero (1977), 

Huergo-Alberto (1999) y Gómez-Guillermo, Espitia U. y Valderrama C.E. (2009), Ramírez A 

(2012) entre otros. 

          Lo anterior permite afirmar, que la dinámica en la producción de conocimiento sobre 

educación y en educación se viene desarrollando positivamente, gracias a la iniciativa de docentes 

e instituciones, que a pesar de las limitaciones muestran compromiso e intereses diversos. Los 

estudios sobre políticas públicas, la calidad desde diferentes conceptos y perspectivas; la gestión y 

descentralización desde la óptica de la inclusión como motor de cambio social y cumplimiento de 

derechos, así como paradigmas pedagógicos, didácticos y curriculares están en los temas del día; 

sin embargo, se presentan dificultades en la socialización del conocimiento, así como de su 

apropiación por parte de algunas instituciones educativas. La apropiación critico/reflexiva de estas 

producciones seguramente permitirá a las comunidades educativas, ganar en autonomía y por tanto 

emanciparse de los condicionamientos sociales, para ganar en pertinencia/pertenencia con su 

contexto y sus personas. Y esto porque: 

 

A pesar de la gravedad del conflicto en el país, la ruralidad o la región sobreviven al embate 

de las pretensiones del control territorial de los grupos armados. Los centros escolares se 
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multiplican en su tarea de entorno protector, no sólo al garantizar el acceso formal a la 

educación, sino al resistir al espacio de socialización y vida de los derechos de niños y niñas. 

Los ataques, ocupación, uso y otras afectaciones parecen constituirse en un mecanismo para 

romper con las redes sociales vigentes en los territorios, a pesar de los cual, la escuela sigue 

siendo parte central de la vida social de las comunidades y por ello su defensa parece 

convertirse en el eje central de la defensa y promoción de los derechos de todos y todas, en 

especial la exigencia de no verse afectado por las acciones en intensiones de la guerra. El 

mapa de afectaciones a Centros Escolares es un mecanismo fundamental de cara a entender 

cómo el conflicto se despliega en los territorios y como las comunidades perviven a pesar 

del mismo. Pero sobretodo permite entender como la humanización de la guerra es un paso 

fundamental de cara a resolver de fondo el escalamiento del conflicto y la construcción de 

una paz territorial (ICBF, 2002 en lúdica micámbrica. Audiovisual recuperado en diciembre 

de 2014) 

2.2.3.9.2. Sobre la investigación educativa para niños/as con capacidades 

excepcionales y talentos. 

          La investigación sobre educación para niños, niñas y adolescentes con capacidades 

excepcionales y talentos, en muchos países ha surgido de iniciativas personales, muchas de ellas 

plasmadas en las tesis de maestría o doctorado, que se presentan en postgrados de educación; la 

investigación en el sector público es muy reducida, expresando una vez más la falta de interés y 

compromiso de los estados sobre el tema. 

 

         Las investigaciones encontradas se refieren a subtemas muy diversos:  

 

 

Tabla 6.Investigaciones sobre excepcionalidad y talento 

Tema Subtema País Autor Año Objetivo Resultados 
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Concepto  España Bermejo J 1997  Estudio del 

Insight como 

variable 

diferenciadora, 

concluyendo 

que este es uno 

de los 

principales 

factores que 

subyace a la 

superdotación. 

Cobra gran 

relevancia la 

relación entre 

talento y 

creatividad 

 España y 

Estados 

Unidos 

Castello Renzulli 

J, Sytsme R y 

Berma K  

1993 

 

2003 

Ampliar el 

concepto de 

excepcionalid

ad y talento 

Generar mayor 

diferenciación 

y 

puntualización 

entre la 

excepcionalida

d y el talento. 

Pruebas de 

conocimien

to y 

modelos de 

identificaci

ón de 

estudiantes 

con altas 

capacidades 

Validez de 

instrumentos de 

detección 

México Sánchez, Pedro y 

Madrano, Rubi 

2010 Determinar la 

validez y 

confiabilidad 

del uso de 

herramientas 

en la 

identificación 

de niños 

sobresaliente

s. Diseño de 

pruebas en 

matemáticas 

y lenguaje. 

Los reactivos 

de las pruebas 

merecen ser 

revisados para 

poder ser 

utilizados 

como 

herramientas 

de apoyo en la 

identificación. 

Los resultados 

en matemáticas 

fueron 

inferiores por 

lo que son 

necesarios 

mayores 

estudios. 

 Argentin

a 

Irueste Gabriela, 

González María 

2010 Detectar altas 

capacidades 

en niños de 6 

a 8 años 

Tendencia a 

ver el déficit y 

no 

potencialidades

, necesidad de 

capacitar a los 

docentes, 

ausencia de 

identificación 

de niños. 

La validez del 

STAT 

España Prieto y otros 1996 Determinar la 

validez del 

Stemberg 

Triachic 

Muy confiable 
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abilities test. 

1991 

Procedimientos 

e instrumentos 

España Benito Yolanda 2003 Identificar 

procedimient

os: screening, 

nominaciones

, diagnóstico 

y evaluación 

La evaluación 

utiliza 

múltiples 

métodos. Una 

evaluación 

diagnóstica 

debe tener en 

cuenta: si 

existen razones 

para evaluar; 

autorización de 

padres o 

tutores; solo 

por 

profesionales; 

es un proceso 

continuo; 

instrumentos o 

test fiables; 

identificación 

diagnóstica por 

naturaleza; que 

todos los niños 

tengan las 

mismas 

oportunidades. 

Diseño de 

instrumentos

 

 

 

 

 . 

España- 

México

 

Tapia 

Erika, Zacatelco 

Fabiola, González 

Aurora, Ortiz 

Grecia, Lemus 

Araceli 

2010 Revisar 

bibliografía 

sobre 

instrumentos 

confiables 

No hay 

instrumentos 

confiables para 

la detección, es 

necesario hacer 

una escala de 

nominación 

para profesores 

Eficacia de 

exámenes 

tradicionales y 

pruebas de 

creatividad 

México Valadez, Villegas 

y Gutiérrez 

2002 Comprobar la 

validez de 

exámenes 

tradicionales 

y pruebas de 

creatividad 

 

 Buenos 

Aires 

 2003 Conocer la 

relevancia 

estadística de 

la cantidad de 

niños con 

altas 

capacidades 

en nuestro 

país. 

 

Evaluación de 

modelo 

Chile PENTA-UC 2004 Evaluación 

de un modelo 

de  
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identificación 

y educación 

de escolares 

con talentos 

académicos, 

  España 

(Madrid) 

Sánchez Manzano 2002 Identificar 

niños en 

primaria 

 

 España Peralta y Reparaz 2002 Analizar si el 

test de 

rendimiento 

WISC-R 

proporciona 

suficiente 

información 

 

 México Valadez et al 2002 Con relación 

a los 

instrumentos 

de  

identificación 

se identificó al 

3% de la 

población 

como 

superdotada 

 México Novaes 1984 Instrumento 

de 

identificación 

para maestros  

Se pudo 

constatar que 

esta vía de 

información es 

poco confiable 

como único 

criterio de 

identificación, 

ya que de la 

muestra total, 

un porcentaje 

muy bajo  

Fue 

identificado por 

el maestro. 

 Perú Pontón y 

Fernández 

2001 Creación de 

un programa 

Programa 

Especial 

Mejoramiento 

de la Calidad de 

la MECEP 

 Venezue

la 

Sánchez 

 

 

Hervás 

1991 

 

 

1997 

Creación de 

modelo 

Se tienen en 

cuenta los 

estilos de 

aprendizaje y 

los modelos 

mediacionales 

y de creatividad 

de Perkins y de 

Bono 

  Moaz N y 

Rehovot. 

El grupo de 

investigación 

1998 desempeños 

en inglés, 

francés, 

Físicos y 

matemáticos 
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Educativa de 

Oxford (OERG) 

 

en 

estudiantes 

con altas 

capacidades 

 México  2002 Instrumento 

de 

identificación 

para niños 

(Renzulli). 

Fue el que 

mayores datos 

arrojó para la 

identificación 

  México  2002 Test de 

matrices 

progresivas 

de Raven, 

Resultó ser una 

prueba de filtro 

o screening 

adecuada. 

 España López e 2002 La eficacia de 

los 

procedimient

os informales  

 

 

 México  2002 Prueba de 

creatividad 

(Betancourt, 

1996; Yuste, 

1993) 

Solo 

aproximadame

nte el 50%  

de ellos 

presentaron 

algún 

indicador, 

aunque sí fue 

superado este 

porcentaje en la 

originalidad 

 México  2002 Escala de 

inteligencia 

para niños 

revisada de 

Wechsler 

(1982) 

Es un 

instrumento 

para  

determinar la 

capacidad 

intelectual y 

discrimina con 

bastante 

objetividad 

 Perú Consejo Nacional 

de Ciencia y 

Tecnología 

(CONCYTEC 

1991 Detección y 

apoyo a niños 

superdotados 

en la ciudad 

de  

Lima 

 

 Colombi

a 

Paba Carmelina, 

Cerchiaro Elda, 

Sánchez Ligia 

2007 Identificación 

de 

estudiantes 

con  

altas 

capacidades 

en el Distrito  

de Santa 

Marta, 

Colombia 

El 1% de la 

población  

Estudiada fue 

seleccionado. 

En términos 

generales, no 

existe 

diferencia 

significativa 

entre los 
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resultados 

obtenidos en 

los sujetos con 

altas 

habilidades 

intelectuales y 

los talentos 

académicos, en 

cuanto al 

desempeño en  

las habilidades 

mentales 

primarias 

 Argentin

a 

Dirección General 

de Cultura y 

Educación 

Provincial 

bonaerense 

2002 Identificación 

de 

estudiantes 

superdotados 

en Buenos 

aires 

Oscilan entre 

en 3% y 5% y 

en otros 

estudios sube al 

20% 

  México Consejo Nacional 

de Ciencia y 

Tecnología 

2002  

Intervenció

n educativa.  

 México Márquez norma 2010 Aplicar 

evaluación 

pedagógica 

para detectar 

NEE a un 

grupo de 

estudiantes 

superdotados 

Desarrollar 

habilidades en 

estudiantes 

para mejorar 

procesos 

cognitivos y 

metacognitivos 

 España España, Álvarez, 

Fernández, 

Afirman Benbow 

y Lubinski (1997) 

2002 

 

 

 

1997 

 Creación de 

un modelo 

El resultado fue 

el modelo 

denominado 

DT-PI: 

Diagnostic 

Testing 

Followedby 

Prescriptive 

Instruction 

 Colombi

a 

 

  

Molina M  20

13 

Tesis 

doctoral 

currículo 

pertinente 

para el 

desarrollo del 

talento en 

estudiantes 

de Básica 

primaria 

Desde la I.A.P. 

se implementa 

un currículo 

pertinente 

El pensamiento 

lógico y la 

habilidad de 

investigación en 

niños 

Corea Ho Joung Choi 2003 Evaluar el 

programa de 

educación 

intensivo el 

pensamiento 

Cuanto más 

alto es el curso 

más 

desarrolladas 


