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Resumen
En el presente artículo de revisión, se exponen los antecedentes de las intervencio-
nes educativas de los niños, niñas y jóvenes con talento y superdotación. Tiene como 
propósito analizar las teorías expuestas de los medios de intervención educativa en 

-

a diversas investigaciones y teorías que a lo largo del tiempo han insistido en que 
los niños superdotados y con talento existen y que sus capacidades no son estáticas, 
sino que requieren de intervenciones educativas diseñadas para la potencialización 
de sus habilidades.

Abstract
-

dren and young people with talent and giftedness. Its purpose is to analyze the media 
theories of educational intervention in different historical periods. The information 

sources. Thus, we had access to different research and theory that over time have 
insisted that the gifted and talented children and their capabilities are not static, but 
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Revisión del tema
Desde la antigüedad, la intervención educati-

va de los alumnos superdotados y de los talentos 
ha estado relacionada con el desempeño de las 
capacidades intelectuales, ya que la mayoría de 
los teóricos e investigadores en este tema, busca-
ban la forma de aplicar sus hallazgos en el campo 
de la educación como mecanismo para detectar 
y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Uno de estos casos, fue el de la dinastía Tang 
(618-906), perteneciente al pueblo chino, quie-
nes desarrollaron un sistema de evaluación por 
medio del cual seleccionaban a niños con inte-
ligencia elevada y prometían ser más competiti-
vos, para ofrecerles una educación especializa-
da que les asegurara una excelente posición en 
puestos gubernamentales. De esta sociedad se 
puede decir que fue una de las primeras en acep-
tar el concepto de inteligencias múltiples, ya que 
valoraba habilidades literarias, de liderazgo, de 
imaginación, lectura, memoria, razonamiento y 

Otro ejemplo es el de la Grecia antigua en 
la que se favorecía la atención a los niños con 
mayores capacidades, se enaltecían las cualida-
des de un buen orador y se reconocían las ha-
bilidades de todos aquellos que sobresalían por 

los superdotados eran considerados personas su-
periores por los griegos, principalmente al com-
pararlos con otros individuos, pues destacaban 
por su extraordinaria calidad, lo que los hacía 

1990, citados en López, 2002).
 
A partir de esto se puede observar que has-

ta ese momento las personas que distinguían en 
cualquier campo de aplicación humana, eran 
consideradas superdotadas o talentosas por la 
capacidad de producción y originalidad que de-
mostraban en sus actividades diarias, por lo cual 
se buscaba la forma de aprovechar al máximo 

a la que pertenecían.

En esta medida resaltan las posturas de Sócra-

todos aquellos que se predominaban por sus cua-
lidades y consideraba que la sobredotación debía 
ser fomentada, pues se necesitaba gente que so-
bresaliera por sus habilidades. Del mismo modo 
Platón estaba seguro de que lograría alcanzarse 
el orden social si los niños superdotados eran 

habilidades en tres diferentes clases: artesanos, 
-

ba desde la niñez y se establecían programas de 
enseñanza elemental muy completos, los cuales 
incluían estudios de música, gimnasia y recitales 
poéticos. El segundo nivel de enseñanza, solo 
era impartido a aquellos niños que el profesor 
consideraba más capaces desde el punto de vista 
intelectual, con lo cual se podía garantizar que en 
el futuro llegarían a ocupar puestos de relevancia 
política. Como consecuencia en la academia de 
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Platón se efectuaba la selección de alumnos, más 
que por la posición social de los aspirantes, por 

citados en López, 2002).

Debido a lo anterior se observa que en la anti-
güedad a pesar de no existir sistemas psicométri-
cos de evaluación intelectual como los actuales, 
las personas eran destacadas y diferenciadas por 
sus dotes personales, reconociendo en ellos las 
habilidades especiales que debían ser aprovecha-
das para el mejoramiento continuo y el avance 
de las civilizaciones, para esto se les impartían 
clases especiales y se les asignaban posiciones 
de alto rango como dirigentes , gobernadores, je-
fes militares, sacerdotes y maestros, encargados 
de llevar a cada cultura hacia una trascendencia 
histórica.

Además, la educación estaba enfocada en el 
ser humano y en la idea de ayudar a los apren-
dices a encontrar el camino hacia la autocom-
prensión y el fomento de la individualidad, re-

-

Lo anterior fue común, entre los pueblos de 
América, en dicho caso, Bold de Sáenz, 1990, 
basándose en los códices prehispánicos, expone 
que en el pueblo azteca con frecuencia los nobles 
asistían al Calmecac (escuela templo), junto con 
los jóvenes de clase social inferior que demos-
traban tener extraordinarias capacidades intelec-

especial, consistente en la enseñanza de historia, 
astronomía, leyes, retórica, oratoria y literatura 
sagrada. Aquellos niños que desde pequeños de-
mostraban aptitudes sobresalientes en artística 
como en literatura se convertían en escribas o 
Tlacuiles, quienes eran los responsables directos 
de la pictoescritura usada en el imperio azteca 
como singular medio de comunicación (Bold de 
Sáenz, 1990, citado en López, 2002).

Sin embargo en años siguientes, durante 
la Edad Media las personas admiradas por sus 
habilidades comenzaron a ser temidas debido a 
que se les consideraba poseedoras de poderes 
sobrenaturales, de ahí que, durante la época del 
oscurantismo medieval se obstaculizara la labor 
de los grandes pensadores de la época, promo-
viendo así un escaso desarrollo de las artes y la 
ciencia. Posteriormente, alrededor de los siglos 
XVI-XVIII, comenzó nuevamente el interés so-
bre aquellos que mostraban tener capacidades 
sobresalientes. En España, por ejemplo, la obra 
Examen de un Genio de Huarte de San Juan, 

detección oportuna de los niños sobresalientes 
y sugería la orientación adecuada en el proceso 
para elegir la profesión que ofreciera mayores 
posibilidades de desarrollo, por lo cual se con-
virtió en una de las primeras obras de orientación 
educativa que subrayara la atención a los super-
dotados (García, 1986). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir 
que hasta este momento la educación consistía 
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en la transmisión de conocimientos, los cuales 
eran impartidos por el maestro, quien determina-
ba la clase de educación que debían recibir sus 
alumnos a los cuales se les percibía como agen-
tes pasivos, que podían adquirir el conocimien-
to de forma repetitiva y por medio del ejemplo, 
de esta forma se dejaba de lado los intereses y 
motivaciones que los estudiantes tuviesen para 
aprender y se observa cómo a lo largo de este pe-
riodo las altas capacidades de las personas eran 
potencializadas en aquellas áreas que la sociedad 
requería o en las que se consideraba podían ser 
más útiles dejando de lado lo que el individuo de 
verdad quería aprender.

Sin embargo durante el siglo XVIII como 
consecuencia de diversos factores históricos, 

permitieron replantear la forma de educación 
que hasta ese momento se impartía, de esta ma-
nera surgieron posturas en contra del mecanicis-
mo, el autoritarismo y la falta de activismo en 
la escuela tradicional que regía en ese momento 
(De Zubiría, 2002).

Una de estos eventos fue la Revolución Fran-
cesa la cual bajo la defensa de los derechos hu-
manos y la defensa de la libertad de los indivi-
duos, inauguró en la historia un nuevo periodo, 
que al tiempo que derribó el feudalismo ago-
nizante, cambió la concepción de hombre y de 
Estado que habían primado durante trece siglos 
(De Zubiría, 2002). Durante esta época Condor-
cet solicitó que la educación de los niños más 
capaces, independientemente de la clase social 

a la que pertenecieran, fuera incluida en los pro-
gramas de la reforma de la instrucción pública de 
1792 (García, 1986). 

Más adelante los planteamientos de Darwin 

esta época, aportándole de esa forma una nota-
ble relevancia a la acción, considerándola como 
elemento central en todo proceso de selección 
natural (De Zubiría, 2002), con esto las escue-
las comenzaron a replantear sus métodos de en-
señanza optando por una visión más amplia y 
dinámica del estudiantado, que induciría a los 
investigadores de la época a interesarse en las 
diferencias individuales en cuanto al aprendizaje 
y las diferentes formas de ver el mundo, ya que 
en la medida que se daba cabida a la opinión de 
los estudiantes se podía notar en ellos la diver-
sidad de intereses y características que poseían.

Uno de los que más se preocupó en esta cues-
tión fue Francis Galton, primo de Darwin, quien 
en 1869 publicó un libro denominado Heredity 
Genius en el cual se interesó por la transmisión 
de la capacidad intelectual y la contribución re-
lativa de la herencia y el ambiente en su origen 
y desarrollo. Exponiendo así, el descubrimiento 
en el que conforme el grado de parentesco gené-
tico, el porcentaje de pariente eminente también 
crece. Esto lo llevó a concluir en 1874 que la 
inteligencia se hallaba más determinada por la 
herencia que por el entorno y con base en esto 
construyó, mediante análisis estadísticos, prue-
bas psicológicas, como técnicas para evaluar 
las diferencias individuales y analizar las habi-
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lidades intelectuales generales, tales como: el 

razonamiento matemático, verbal, espacial y 

abstracto, lo que sería el primer paso para que se 

conformaran las corrientes individualistas tanto 

en la psicología como en la educación (López, 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse 

que, las diferentes corrientes individualizadoras 

de la psicología y de la educación se preocuparon 

por los enfoques diferenciadores, las variaciones 

para que la provisión de servicios especiales a 

alumnos diagnosticados como superdotados tu-

viera una historia larga e irregular debido a la 

variedad de pruebas psicométricas y a las postu-

ras sesgadas de algunos impulsadores en cuanto 

a la dimensión intelectual y aptitudinal de estos 

estudiantes (Heward, 1998).

Como fruto de estas corrientes se inaugura-

ron los primeros servicios educativos para estos 

alumnos en St. Louis, Missouri en 1868 por par-

te de William T. Harris el cual introdujo una pro-

capacitados, seguidamente alrededor de 1900 

en los cuales se establecieron clases avanza-

das, en las que los estudiantes podían hacer dos 

cursos académicos en uno, o tres en dos. A co-

mienzos del siglo esta estrategia de aceleración 

y otras como la opción de asignaturas múltiples 

y el trabajo escolar adelantado constituían los 

principales métodos de intervención educativa 

(Torrance, 1965).

Más adelante en Francia, siguiendo la línea 

de Galton, crecía el interés por evaluar y selec-

cionar a los estudiantes de acuerdo a las caracte-

rísticas intelectuales que poseyeran, lo que llevó 

a invitar a Alfred Binet en 1905 a que diseñara 

un instrumento que fuese capaz de detectar pro-

blemas de aprendizaje en los niños con quienes 

trabajaba, creando así una de las pruebas más co-

nocidas para medir la inteligencia y predecir el 

rendimiento académico de los estudiantes. Con 

esto como referencia , al ver el investigador que 

había personas que diferían en capacidades su-

periores a otras, se interesó en aquellos que espe-

en sus pruebas y en el desenvolvimiento en el 

aula, lo que llevó a Binet (1908) a lo siguiente 

(citado por García, 1986): 

Se encuentran algunas veces niños brillan-

temente dotados que resultan de un nivel inte-

lectual muy superior al de los muchachos de 

su edad. No son los últimos en darse cuenta de 

ello. En clase no tienen necesidad de hacer gran-

des esfuerzos para ganar el puesto de honor, su 

vanidad se despierta. No trabajan más que por 

capricho y solo aprenden sus lecciones en el úl-

timo momento, resultan voluntariosos, insubor-

dinados, cumpliendo deberes que no se les han 

impuesto para singularizarse. En el estudio impi-

den trabajar a los demás. No se les tiene afecto, 

se les castiga, pero se les perdona cuando llega 

el día de los exámenes. Para esta clase de mu-
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chachos se deberían formar clases de supernor-

males, porque por la elite y no por el esfuerzo 
de la medianía es como la humanidad inventa y 

individuos sobresalientes reciban la cultura que 
necesitan. Un niño de inteligencia superior cons-
tituye una fuerza que no debe dejar perder.

En este mismo sentido, surgió el movimiento 
de la –nueva escuela– el cual rompió con el para-
digma de la escuela tradicional que explicaba el 
aprendizaje como el proceso de impresiones que 
desde el exterior se instalaban en los alumnos. 
En su lugar este movimiento fue defensor de la 
acción como condición y garantía del aprendiza-
je, esta manera de ver y entenderlo, generó en la 
escuela una revolución que se expresó en la bús-
queda de unos propósitos distintos, lo cual a su 

los contenidos, la secuenciación, la metodología, 
los recursos didácticos y los criterios de evalua-

programas individualizadores de la enseñanza 
con alumnos superdotados como los de Dalton 

organizar escuelas por niveles de inteligencia 
separando a los bien dotados como las de Man-

decirse que, se promovió la humanización de la 
enseñanza en la cual el alumno aparecía como 
un ser con derechos, con capacidades e intereses 
propios, los cuales eran tenidos en cuenta y desa-

rrollados por el proceso educativo (De Zubiría, 
2002).

Fue así como en Los Ángeles y Cincinati 

especializadas en la educación de niños superdo-

utilizar por primera vez el término sobredotado 
(Gifted) por Guy Whipple y publicado en la En-
ciclopedia de la Educación de Monroe (López, 
2002).

Por otra parte sería Godard quien llevaría y 
traduciría en Estados Unidos de América la prue-
ba desarrollada por Binet, la cual comercializó 
(López, 2002). De este modo la prueba llegó a 
manos de Lewis Terman quien decepcionado por 
las evaluaciones psicofísicas de Wilhem Wundt 
y James Catell, buscó otras posibilidades de eva-
luación mental, adaptando así la prueba de Binet 
a la realidad estadounidense y publicándola por 
primera vez , en la Universidad de Stanford, con 
una nueva versión de lo que se conocería des-
de ese momento como la prueba Stanford-Binet 
(Cohn, 1989, citado por López, 2002).

Una vez desarrollada la prueba Stanford-Bi-
net, centró su atención en el estudio de la inteli-
gencia y en aquellas personas que se mostraban 
sumamente inteligentes, como resultado de esto 
publicó un libro titulado Nuevas alternativas 
para el estudio de los genios, en el que presenta-
ba un exhaustivo análisis de diferentes casos de 
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en López, 2002). Este evento sería trascendental 
en la historia de Terman y mostraría la línea de 
investigación que seguiría durante el resto de su 
vida, por lo cual se consideró como el primer y 
mayor impulsador de lo que según García (1986) 
se conoce como movimiento para el estudio y 
promoción de los niños bien dotados. 

estudio longitudinal a niños superdotados que 
comenzó en 1921 con la selección por criterios 
objetivos de 643 chicos bien dotados de tres a 

de una variadísima información recolectada en 
exámenes médicos programados (una hora por 
chico), entrevistas a padres y profesores y test 
de rendimiento escolar y carácter. Se logró, de 
la misma manera, un seguimiento a casi todos 
los bien dotados y sus familias durante más de 
cincuenta años por encuestas, entrevistas y test. 
Los resultados fueron apareciendo en volúmenes 

De esta forma, Terman iniciaría un periodo 
fértil para el mejoramiento de la calidad de la 
educación de esta población, ya que al ser uno 
de los proyectos más amplios y continuos de la 
historia de la psicología (García, 1986), logró in-
ducir a los pedagogos, psicólogos y todos los ac-
tores relacionados con la educación hacia la pro-
fundización en la condición humana de los bien 
dotados, obteniendo para ellos, logros relevantes 

en la escuela. Uno de estos fue el resaltar la ace-

leración a todos los niveles como una estrategia 
provechosa para la potencialización de las capa-
cidades intelectuales de esta población, para lo 
que según Terman y Oden (1947) (citados por 
García, 1986) tienen como grupo, mucho éxito 
en los estudios y se destacan como adultos en lo 
profesional y lo social.

A pesar de los resultados estadísticos y de 
grupo mostrados por Terman a favor de la ace-
leración, algunos autores como Binet (citado en 
García, 1986), expresaban que estos no eran su-

se necesitaban planteamientos pedagógicos deta-

posiblemente se consiguieran por caminos poco 
apropiados y la experiencia clínica mostraba con 
frecuencia chicos bien dotados que asistían a clí-
nicas de consulta por causas directas o indirectas 
relacionadas con el fracaso escolar. Esta situa-
ción fue constatada en una investigación france-
sa de 1944 por el INED, de la cual concluirían 
diez años después Girard y Bastide, que si bien 
los jóvenes superdotados se habían destacado 
como grupo en todos los estudios el 8% de ellos 
había sacado malas notas en la escuela primaria 
(Girard, Bastide, citados por García, 1986).

A pesar de los esfuerzos de Terman por di-
fundir la aceleración como el método más in-
dicado para la atención de niños superdotados, 
este sistema no fue del todo asumido en su 
época. Scheifele (1964), menciona que en Cle-
veland desde 1921 se adoptó un plan de clases 
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de trabajo superior cuyo prototipo de clases fue 
full-time
principalmente sobre la base de la inteligencia y 

-
pleaba la instrucción individual. Se organizaba 
un amplio número de actividades alrededor de 
un núcleo central teniendo en cuenta los intere-
ses y necesidades del grupo en el que se utili-
zaba, a su vez, todo cuanto pudiera favorecer la 
enseñanza. De igual modo ciudades cercanas a 
esta, limitaban sus clases especiales a los niños 

grado tercero se les aplicaban test de inteligen-
cia y ejecución. Sobre la base de los resultados 
de estas pruebas, los niños eran admitidos en las 
clases de oportunidades y debido a que estos ni-
ños podían cumplir el curso de estudios regular 
en la mitad del tiempo habitual, solo empleaban 
la tarde para el plan regular y las mañanas. 

Hollingworth, hacia 1926 y 1931, realizó es-
tudios sobre la sociabilidad de esta población y 
recomendó la separación de los niños superdo-
tados por niveles, en especial para el estudio de 
la adaptación social, así surgió la interpretación 
en términos de modalidad diferencial de inte-
racciones. Estas conclusiones se debieron a los 
estudios realizados por esta autora, en los que 
resaltó los diferentes tipos de interacción social 
que mantenían los niños superdotados de acuer-
do a su nivel de inteligencia, el cual dependien-
do de un nivel óptimo favorecería el mando y 
la dirección de estos niños en el ámbito popular. 
Por el contrario aquellos niños que mostraran un 
QI muy superior al de sus compañeros, no tenían 

probabilidad para conquistar un puesto de líder, 
ya que para organizar y dirigir a otros, debe ha-
ber una mutua compenetración entre el conduc-
tor y el conducido. Así mismo debe haber cierta 

que sobrepasan un QI de 160. Esto se complejiza 
con el vocabulario que desborda, algunas veces 
la comprensión de sus compañeros y la diferen-
cia de actividades que llaman su atención (Ho-
llingworth, 1931, citado por García, 1986).

A medida que se fueron ampliando las inves-
tigaciones sobre la inteligencia y ejecución de 
los alumnos superdotados, las entidades educa-
tivas tuvieron oportunidad de acceder a la com-

-
cepcionales y fomentar así la creación de las cla-
ses y grupos de interés especiales, enriquecer los 
programas en las clases comunes y crear estrate-
gias de aceleración, que permitieran desarrollar 
al máximo las capacidades intelectuales y aptitu-
dinales, por medio de la ubicación en grupos con 
características e intereses similares para que los 
estudiantes se desenvolvieran libremente.

Alrededor de los años 1960 los pedagogos y 
psicólogos se interesaron por conocer el orden y 

-
bían dictar algunas clases para alumnos super-

Torrance, 1965) expuso: “La experiencia de la 
última década señala que al posponer la ense-
ñanza de muchas materias por considerarlas de-
masiado difíciles, nuestros colegios desperdician 

un programa en espiral el cual consistía en un 
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plan de estudio que volvía sobre sus pasos, pero 
en niveles más altos de complejidad con niños 
bien dotados. 

En este sentido, a medida que la escuela fue 
incluyendo una mejor educación para la pobla-
ción superdotada y talentosa los planes de estu-
dio se volvieron más interesantes y complejos, 
por lo que se iniciaron nuevas experiencias de 
institucionalización que respetaban los intere-
ses y motivaciones del estudiantado haciéndolos 
participe de su proceso de enseñanza.

Teniendo en cuenta esta situación Scheifele 
(1964) en su libro titulado El niño sobredotado 
en la escuela común describe algunos centros 
educativos y los tipos de intervención que sumi-

modo, plantea que alrededor del año de la pu-
blicación de su libro existían centros educativos 
que manejaban grupos especiales de interés que 
ofrecían oportunidades para los talentosos y que 
podían realizarse en la escuela como parte del 
perfeccionamiento o en la comunidad, bajo la di-
rección de los ciudadanos interesados y capaces. 
Algunos de estos centros eran: El Hunter Colle-

experimental para niños superdotados entre los 
tres y los once años, el programa de esta escuela 
fue enriquecido de tal forma que ofrecía una am-
plia variedad de actividades e instrucciones en el 
nivel de edad cronológica del niño, sin necesidad 
de practicar la aceleración de tal forma que los 
padres y maestros cooperaban para proporcionar 
excursiones semanales a los lugares de interés.

Otro de estos centros mencionados por Schei-
fele es el Colfax School de Pittsburgh, Pensil-
vania, en el que la organización de clases espe-
ciales no abarcaban los días enteros. A los niños 
sobredotados del primer al tercer grado, se los 
ubicaba en los talleres de los más pequeños y los 
del cuarto al sexto grado en el de los mayores, de 
este modo los niños por las mañanas eran asig-
nados a sus clases regulares para realizar acti-
vidades y ejercicios de tipo casero y el tiempo 
restante lo pasaban en el taller donde se llevaba 
a cabo un programa de enriquecimiento. 

Además de lo anterior, la autora comenta que 
alrededor del año 1951 las escuelas de Erie, Pen-
silvania, iniciaron un programa de arte moderno 
para niños sobredotados, a los cuales se le per-
mitía abandonar las clases regulares durante una 
hora por día para dedicarse a intereses especia-
les y entregarse a un estudio intensivo. Para este 
programa se organizaron dos grupos, primario e 
intermedio.

Del mismo modo en Santa Bárbara, Califor-
nia, se desarrollaron programas de enriqueci-
miento para alumnos superdotados elementales 
y secundarios con CI 130 o más, los cuales fue-
ron sujetos de un estudio especial que se llevó 
a cabo durante dos años y dio como resultado 
que muchos de los niños de la escuela fueran 
adelantados un año. El tipo de enriquecimiento 
desarrollado en Santa Bárbara era de tipo cua-
litativo, más que cuantitativo y se proyectaban 
actividades para los superdotados sobre la base 
de estudios de caso que revelaban los elementos 
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extracurriculares del alumno, sus intereses, en-
tretenimientos y sus problemas de personalidad. 
Además la escuela trabajaba en contacto con 
los padres, mediante entrevistas individuales y 

comprensión de las necesidades de los niños, los 
objetivos de la escuela, y el rol que debían de-
sempeñar en el programa de enriquecimiento de 
las experiencias del niño sobredotado (Scheifele, 
1964).

Desde este periodo, que abarcó los años 60 
hasta hoy en día, los educadores se centraron 
con mayor proporción en el desarrollo de la 
creatividad, para mejorar la motivación de es-
tos alumnos y con las leyes se hizo conocer que 
estos alumnos eran vulnerables, igual que todos 
los demás, a presentar bajo rendimiento acadé-
mico. Esto se da a conocer en la ley de Marland 
de 1972 (citado en Alonso, 1996), en la que uno 

elevadas realizaciones que pueden no demos-
trarlo con rendimiento alto, pero que tienen la 
potencialidad”, de esta forma se dio paso a los 
nuevos enfoques y modelos sobre los talentos y 
la superdotación.

Situación actual de los procesos de inter-
vención educativa al talento y la superdota-
ción

En la actualidad teorías como la de los Tres 
Anillos de Joseph Renzulli (1994), tienen una 
aproximación tanto a diferentes factores inter-

-

te aquellos de corte emocional. De igual forma 

el concepto de excepcionalidad intelectual de 

un contexto social más amplio y expusieron en 
el factor escuela, cinco variables relevantes: au-
toconcepto general, situación general dentro del 
grupo, autoconcepto escolar, estilo de aprendi-
zaje, y motivación. Además con las teorías de 
Sternberg (1987), se abrió paso al reconocimien-
to de la inteligencia como capaz de autodesarro-
llarse por medio de un sistema educativo, que no 
solo se fundamentara en transmisión de conoci-
mientos, sino que fuese capaz de preparar a los 
individuos para solucionar problemas y desarro-
llar la metacognición.

A partir de las teorías mencionadas, las es-
trategias de intervención, han comenzado a ser 
personalizadas, globales y no tienden a pensar 
en estos alumnos como simples “máquinas de 
retención y reproducción de saberes o habilida-
des”, sino como seres humanos que han sido do-
tados de características que los hacen ser origi-
nales y comprometidos en su forma de ser, y que 
al mismo tiempo son susceptibles de fracasos 
académicos, sociales y personales, si no cuentan 
con una adecuada orientación, debido a la ines-
tabilidad de sus características.

En este caso, se puede decir que, dependien-

y educar a estos estudiantes, se podrán imple-
mentar las diferentes estrategias de intervención 
pedagógicas que contribuyan a la formación 
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integral, ya que cada uno de estos postulados 
engloba cierto número de características y di-
mensiones que permiten al docente educar desde 

guía en el camino de la educación.

En el caso de Colombia, el Ministerio de 
Educación Nacional hace alusión a la excepcio-
nalidad en dos líneas: superdotados y talentos. 
En ellas se alude a la posible existencia de talen-
tos potenciales y, además, se considera la posibi-
lidad del desarrollo de talentos en cada persona, 
pero ello sujeto a las condiciones ambientales de 

considerarse a todas las personas como talentos 
potenciales. Sin embargo, se considera que los 
superdotados son aquellos que puntúan por en-
cima del 98% de la población en las pruebas de 

deducir que la concepción sobre la superdota-
ción varía entre el modelo innato-genético y el 
orientado al rendimiento, el cual es una aproxi-
mación, desde toda perspectiva, teóricamente 

-
bo, 2004).

En esta misma línea, en el Decreto 2082 de 
1996, el cual reglamenta la Ley General de Edu-
cación, expuesta en el Congreso de la República 
y regula la atención educativa para esta pobla-
ción, la cual propone en el Artículo 2: 

“Para satisfacer las necesidades educa-
tivas y la integración académica, laboral y 
social de esta población, se hará uso de es-
trategias pedagógicas, de medios y lenguajes 

comunicativos apropiados, de experiencias y 
de apoyos didácticos, terapéuticos y tecnoló-
gicos, de una organización de tiempos y es-
pacios dedicados a la actividad pedagógica y 

que respondan a sus particularidades”; de 
igual forma en el Artículo 3 del mismo decre-
to se plantean el desarrollo humano, oportu-

principios fundamentales de la intervención 
educativa de esta población.

De igual forma en el Decreto 366 de 2009, 
que regula la educación inclusiva para niños, 
niñas y jóvenes con necesidades educativas es-
peciales, dentro de los cuales se encuentran los 
talentos y excepcionales, el Ministerio de Edu-
cación expone algunas responsabilidades que 
deben asumir las instituciones educativas con 

-
cación de calidad. A continuación se expondrán 
textualmente: 

1. Determinar, con la instancia o institución 
-

ción de discapacidad o capacidad o talento 
excepcional del estudiante que lo requiera, 
mediante una evaluación psicopedagógica 
y una caracterización interdisciplinaria.

 La instancia o institución competente que 
la entidad territorial designe para deter-
minar la condición de discapacidad o ca-
pacidad o talento excepcional entregará 
a la Secretaría de Educación, antes de la 
iniciación de las actividades del corres-
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pondiente año lectivo, la información de 
la población que requiere apoyo pedagó-
gico.

2. Incorporar la política de educación inclu-
sive en las diferentes instancias y áreas de 

persona o área responsable de coordinar 
los aspectos administrativos y pedagógi-
cos necesarios para la prestación del ser-
vicio educativo a estas poblaciones.

3. Incorporar en los planes, programas y 
proyectos, las políticas, normatividad, li-
neamientos, indicadores y orientaciones 
pedagógicas producidas por el Ministerio 
de Educación Nacional, sus entidades ads-
critas y otros ministerios.

4. Desarrollar programas de formación de 
docentes y de otros agentes educadores 

estudiantes con discapacidad o con capa-
cidades o con talentos excepcionales en la 
educación formal y en el contexto social.

5. Prestar asistencia técnica y pedagógica a 
los establecimientos educativos que re-
portan matrícula de población con disca-
pacidad o con capacidades o con talentos 
excepcionales en lo relacionado con el 
ajuste de las diversas áreas de la gestión 
escolar, para garantizar una adecuada 
atención a los estudiantes allí matricula-
dos y ofrecerles los apoyos requeridos.

-
dad en los establecimientos educativos en 
lo relacionado con infraestructura arqui-
tectónica, servicios públicos, medios de 
transporte escolar, información y comu-

nicación, para que todos los estudiantes 
puedan acceder y usar de forma autónoma 
y segura los espacios, los servicios y la in-
formación según sus necesidades.

7. Gestionar con los rectores o directores ru-
rales los apoyos requeridos por los estu-
diantes con discapacidad para la presenta-
ción de las pruebas de Estado en general.

8. Coordinar y concertar con otros sectores, 
entidades, instituciones o programas espe-
cializados la prestación de los servicios, 

con discapacidad o con capacidades o con 
talentos excepcionales, los apoyos y re-
cursos técnicos, tecnológicos, pedagógi-

-
cieros.

9. Comunicar al Ministerio de Educación 
Nacional el número de establecimientos 
educativos con matrícula de población 
con discapacidad y población con capa-
cidades o con talentos excepcionales, con 

-
mientos los recursos humanos, técnicos, 
tecnológicos y de infraestructura requeri-
dos, y b) Desarrollar en dichos estableci-
mientos programas de sensibilización de 
la comunidad escolar y de formación de 
docentes en el manejo de metodologías y 

estas poblaciones, articulados a los planes 
de mejoramiento institucional y al plan te-
rritorial de capacitación.

En conclusión, puede decirse que a pesar de 
que en este decreto, se es consciente de las nece-
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sidades académicas y locativas que deben tener 
las instituciones, aun falta mucho por mejorar, 
en especial en las adecuaciones curriculares y la 

a que algunas escuelas no cuentan con las he-
-

ción de talentos o excepcionalidad, y en algunos 
casos los funcionarios manejan teorías tradicio-
nales solo tienen en cuenta la acumulación de 
conocimientos dejando de lado la creatividad, la 
solución de problemas y las habilidades artísti-
cas.

Por ello, es necesario que los programas de 
educación se fundamenten en experiencias guia-

de los requisitos de las tareas de aprendizaje y de 
las condiciones físicas, psicológicas, emociona-
les y socio-culturales que el niño o joven posea. 
Este análisis debe tener en cuenta la estructura 
de la tarea, los métodos o procesos que permi-
tan llevarla acabo y las condiciones que de cierta 
forma impidan la realización de esta, además, 
debe tenerse en cuenta las relaciones interperso-

las adecuaciones del currículo no se conviertan 
en una carga difícil de sobrellevar para el estu-
diante (Alonso, 2006). Desde este punto de vista 
Torrance (1965) proponía: 

El análisis de las condiciones del estudiante 
debía considerar el estado de desarrollo en rela-
ción con los conceptos de o habilidades a apren-
der, el nivel de las capacidades correspondien-
tes, especialmente aquellas desarrolladas en más 

alto grado como la memoria, razonamiento lógi-
co, originalidad, juicios espaciales, así, como el 
modo de estudio preferido de cada uno, dándole 
mayor atención e importancia a las posibilidades 
que a las normas. 

Actualmente esta posición sigue teniendo 
fuerza, dado los avances en el conocimiento 
sobre las habilidades y desarrollo del talento y 
la sobredotación, además de las condiciones de 
vida que impone la nueva era global en la cual 
cada día se agranda más la brecha socio-cultu-
ral y las nuevas tecnologías hacen parte de los 
procesos de aprendizaje en todos los contextos 
educativos. 
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