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M.ª Teresa GonzáLez astudiLLo y Fernando Sergio dominGues carLos

Universidad de Salamanca. Departamento de Didáctica de la Matemática y las Ciencias 
Experimentales
Correo-e: maite@usal.es; sergiodcarlos@gmail.com

¿Existen indicadores para identificar el talento?

resumen: A lo largo de las últimas décadas los investigadores han aportado diferen-
tes aproximaciones de la noción de talento desde diferentes perspectivas diferenciándolo 
de otros conceptos como superdotado, experto, genio u otros similares. En estas páginas 
intentaremos describir de forma sucinta las diferentes definiciones que han surgido du-
rante estos últimos años así como dar una muestra de algunos de los indicadores que se 
considera que caracterizan a los sujetos que poseen algún talento.

PaLaBras cLave: talento; educación; indicadores

Biblid. [0214-3402 (2015) (II época) n.º 21; 21-31]

Marta sainz Gómez, Rosario Bermejo García, Carmen Ferrándiz García, M.ª Dolores Prieto 
sánchez y María José ruiz meLero

Universidad de Murcia
Correo-e: m.gomez@um.es; charo@um.es; carmenfg@um.es; lola@um.es; mariajose.ruiz4@um.es

Cómo funcionan las competencias socioemocionales en los
estudiantes de alta habilidad

resumen: El objetivo del trabajo consiste en estudiar las competencias socioemo-
cionales en un grupo de talentos. En el estudio han participado 1237 estudiantes de 
Educación Secundaria Obligatoria (eso); de los cuales 231 alumnos, un 8,3%, han sido 
identificados como talentos figurativos; un 2,7% como talentos académicos, y un 7,6% 
como talentos combinados (figurativos y académicos), de los cuales 145 son chicos (el 
62,8%). El rango de edad está comprendido entre los 11 y los 17 años (M = 13,91; DT = 
1,182). Todos ellos cursan sus estudios en distintos centros tanto públicos como con-
certados de España. La identificación se hizo de acuerdo a los criterios de Castelló y 
Batlle (1998). El instrumento utilizado para evaluar las competencias socioemociona-
les ha sido el Inventario de Inteligencia Emocional (Emotional Quotient Inventory: 
Youth Version. eq-i:yv, Bar-On y Parker, 2000). Es un autoinforme que consta de 60 
ítems orientado a medir la ie de niños y adolescentes con edades comprendidas entre 
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7 y 18 años. Los datos señalan que los talentos figurativos manifiestan un alto manejo 
del estrés; mientras que los talentos combinados (académicos y figurativos) muestran 
elevadas competencias intrapersonales y de adaptabilidad.

PaLaBras cLave: talentos académicos; figurativos; competencias socioemocionales.

Biblid. [0214-3402 (2015) (II época) n.º 21; 33-47]

Fernando Javier esParza moLina, María José ruiz meLero, Mercedes Ferrando Prieto, 
Marta sainz Gómez y María Dolores Prieto sánchez

Universidad de Murcia
Correo-e: fjavier.esparza@um.es; mariajose.ruiz4@um.es; mferran@um.es; m.gomez@um.es; 
lola@um.es

Creatividad científica y alta habilidad:
diferencias de género y nivel educativo

resumen: El objetivo del trabajo es estudiar las diferencias de género y nivel educa-
tivo en creatividad científica en una muestra de estudiantes de altas habilidades (super-
dotados y talentos). En el estudio han participado 78 alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria (edades comprendidas entre 12 y 16 años). El instrumento utilizado para 
evaluar la creatividad científica ha sido el Test de Habilidad de la Creatividad Científica 
(Sak y Ayas, 2011) dirigido a alumnos de entre 11 y 14 años. El marco teórico de este ins-
trumento contempla tres dimensiones: las habilidades de creatividad general (fluidez, 
flexibilidad y compuesto creativo); las habilidades científicas (generación de hipótesis, 
diseño de experimentos y evaluación de la evidencia); y el conocimiento de los alumnos 
en las áreas de ciencias. La prueba goza de unas adecuadas características psicométricas, 
siendo el índice de fiabilidad alfa de Cronbach igual a .848 (Sak y Ayas, 2013). Respecto 
a las diferencias de género, los resultados muestran que los chicos obtuvieron puntua-
ciones significativamente más altas que las chicas en la tarea de Gráfico de interacción, 
que evalúa la generación de hipótesis de forma interdisciplinar en ciencias. En cuanto al 
nivel educativo, los datos indican que los alumnos de los niveles educativos superiores 
obtienen puntuaciones significativamente más elevadas en la tarea de Cadena Alimen-
taria, que valora la evaluación de la evidencia en el área de ecología. 

PaLaBras cLave: alta habilidad; superdotación; talento; género; curso.

Biblid. [0214-3402 (2015) (II época) n.º 21; 49-62]

Ligia Ivette AsPriLLa 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Correo-e: ligiaivette@gmail.com

Educar en la música: una aproximación crítica
al talento y la educación musical

resumen: La importancia de la música para la vida y su permanencia en todas las 
culturas permiten concebirla como un contexto de desarrollo y aprendizaje, más que 
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como una especialidad profesional. Tanto la cultura como proceso de formación, como la 
educación institucionalizada, convergen en el campo musical, lo cual permite pensar que 
es posible educar en la música. Desde esta reflexión, se problematiza la noción de talento 
y se indaga en el concepto más global de inteligencia musical; se analizan las distintas 
formas de valoración del potencial musical, y finalmente se propone un modelo de inte-
gralidad que abarca desde la primera infancia hasta la formación posgradual y articula el 
desarrollo de la corporalidad a diversas formas de pensamiento simbólico, lógico-formal 
y creativo. Los ejes del modelo se caracterizan por su amplitud, su flexibilidad y la varia-
bilidad de formas en que se pueden expresar.

PaLaBras cLave: educación; música; inteligencia musical; modelo de integralidad.

Biblid. [0214-3402 (2015) (II época) n.º 21; 63-84]

Enrique castro, Juan F. ruiz-hidaLGo y Elena castro-rodríGuez

Universidad de Granada
Correo-e: ecastro@ugr.es; jfruiz@ugr.es; elenacastro@ugr.es

Retos, profesores y alumnos con talento matemático

resumen: En este artículo reflexionamos sobre la naturaleza de los retos y de su 
importante papel en la atención de los estudiantes con talento matemático e incidimos 
en las posibles funciones que puede desempeñar el profesor. Destacamos la necesidad 
de que el profesor de matemáticas tenga un conocimiento especializado sobre la for-
mulación de retos matemáticos apropiados para la identificación y el estímulo de los 
estudiantes con talento matemático en el aula. Ejemplificamos estas ideas con retos 
específicos, mostrando estrategias que puede utilizar el profesor para formular retos 
matemáticos en torno a un contenido específico y cómo organizar su secuencia didác-
tica en el aula.

PaLaBras cLave: estudiantes con talento matemático; retos matemáticos; talento ma-
temático; profesores; reformulación de tareas.

Biblid. [0214-3402 (2015) (II época) n.º 21; 85-104]

Alberto Lorenzo*, Jorge Lorenzo* y Sergio jiménez**
* Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - inef.
Universidad Politécnica de Madrid
** Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Universidad Europea de Madrid
Correo-e: Alberto.lorenzo@upm.es

Y si nos olvidamos de la detección del talento…
Y si individualizamos el proceso de desarrollo de su talento

resumen: Durante muchos años se ha entendido el proceso de detección de talentos 
en el ámbito deportivo como un proceso cercano a lo mágico (aún se entiende en muchas 
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ocasiones así), según el cual, el entrenador era capaz de, mediante ciertas baterías de 
test, poder predecir el futuro de los deportistas, y discernir entre todas ellas quién era la 
persona agraciada que iba a ser campeona del mundo. ¿Qué ideas y argumentos pueden 
llevar a pensar que esto es posible? Del mismo modo, bajo la misma idea del desarro-
llo del talento, también se pensaba que, conociendo cómo son los deportistas que han 
alcanzado el máximo rendimiento posible, también sería posible diseñar un proceso de 
entrenamiento perfecto que permitiese a los más jóvenes, si cumplían perfectamente con 
el camino establecido, alcanzar o incluso superar dicho rendimiento. Pero, ¿realmente 
pensamos que esto es posible? 

Lejos de aceptar dichas ideas (y las que la sustentan principalmente), hemos de 
considerar que son muchas las personas que presentan el potencial para poder ob-
tener rendimientos elevados en el ámbito deportivo. Y que lejos de pensar que tan 
solo son unos los agraciados por gracia del destino o la lotería genética, debemos   
entender que, si somos capaces de controlar y favorecer el proceso de desarrollo  
de una persona, estaremos más cerca de conseguir que se alcancen los niveles de ren-
dimiento deseados. ¿Qué es lo que permite o provoca que un deportista sí alcance 
los resultados esperados y otros no? ¿Qué factores favorecen el desarrollo del de-
portista? ¿Cómo diseñar el proceso de desarrollo del deportista? Pretendemos en el 
presente artículo desgranar las principales ideas y argumentos con los que se afronta 
el proceso de detección y desarrollo del talento, así como ofrecer al lector algunas 
ideas que le ayuden a mejorar el proceso formativo de cualquier deportista que pueda 
caer en sus manos. 

PaLaBras cLave: detección del talento; desarrollo del talento; «transfer talent»; «ta-
lent recycling»; «mature-age talent identification».

Biblid. [0214-3402 (2015) (II época) n.º 21; 105-127]

José António aFonso

Instituto de Educação/cied – Universidade do Minho (Portugal) 
Correo-e: jafonso@ie.uminho.pt

Educação, religião e progresso em Teófilo Braga. Uma releitura
do Sistema Sociológico (1884)

resumen: El republicano Teófilo Braga (1843-1924) se destaca en el panorama inte-
lectual portugués de finales del siglo xix como uno de los defensores del pensamiento 
positivista. Activista político, profesor universitario e intelectual comprometido con 
pensar un destino para Portugal. En su literatura multifacética se hace evidente la siste-
maticidad y coherencia de una teoría –como un repositorio de argumentos científicos 
críticos– para apoyar la transformación política radical del país. Reflejar la moderni-
dad y su legitimidad tiende a ser la lógica de estructuración del Sistema de Sociología 
(1884).

PaLaBras cLave: positivismo; modernidad; secularización; educación.

Biblid. [0214-3402 (2015) (II época) n.º 21; 131-147]



© EdicionEs UnivErsidad dE salamanca Aula, 21, 2015, pp. 3-18

 sumario anaLítico
 anaLyticaL summary 7
 

Serafín M. taBernero deL río

Universidad de Salamanca. Dpto. T.ª e Historia de la Educación
Correo-e: insesma@yahoo.es

Pensamiento educativo de Menéndez Pelayo

resumen: En este trabajo se exponen algunos de los problemas educativos españoles 
tratados por Menéndez Pelayo: consistencia de los mismos, remedios de las deficiencias 
y propuestas para el futuro, en armonía con los países más avanzados.

PaLaBras cLave: Menéndez Pelayo; deficiencias educativas; reforma universitaria; 
progreso material.

Biblid. [0214-3402 (2015) (II época) n.º 21; 149-163]

Martha Lucía orozco Gómez

Universidad de Burgos. Facultad de Educación 
Correo-e: mlorozco@ubu.es

Métodos, formas, procedimientos y sistemas de enseñanza en una 
concepción de la pedagogía como arte según José M. Zamora

resumen: En el presente artículo se recrean categorías centrales del ámbito peda-
gógico y su problematización en elementos como los métodos, las formas, los procedi-
mientos, los sistemas y las leyes. Todo ello, como parte de la recuperación de la memoria 
pedagógica por medio de la discursividad que en relación a este campo del saber se rea-
liza en los desarrollos de José M. Zamora, como una reforma que inspiró las prácticas 
pedagógicas de un tramo de la Historia de la Educación, los años 20, e inspirada especial-
mente por la primera misión pedagógica alemana. 

En el Manual de Pedagogía de Zamora, se vislumbran las posibilidades y visiones de 
un mundo esperanzador desde la Educación. Unos componentes que llegan al tiempo 
presente para ser valorados. El autor considerado divide los métodos educativos en tres: 
físicos, intelectual y moral; las formas pedagógicas, las que clasifica en cuatro: interro-
gativa, expositiva, heurística y narrativa; los procedimientos pedagógicos los divide en 
diez; los sistemas pedagógicos en tres: mutuo o recíproco, conferencias y discusión; las 
leyes pedagógicas: física, intelectual y moral. Todos elementos importantes en el análisis 
pedagógico contemporáneo. 

PaLaBras cLave: métodos; formas; procedimientos; sistemas; leyes; pedagogía.

Biblid. [0214-3402 (2015) (II época) n.º 21; 165-176]
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Judith León Guevara

Fundación Universitaria Miraflores. Bogotá
Correo-e: judithleon22@yahoo.es

La persona vista desde Emmanuel Mounier
y su repercusión en la misión educativa

resumen: Artículo de reflexión crítica, en el que se parte de describir los concep-
tos de personalismo y persona, para adentrarse luego en el análisis de los vínculos 
entre el personalismo de Mounier y su repercusión en la misión educativa, eviden-
ciando toma de postura sobre el compromiso humano con la formación y mejora de 
la persona.

PaLaBras cLave: personalismo; persona; valores; misión educativa; formación.

Biblid. [0214-3402 (2015) (II época) n.º 21; 177-192]

María Consuelo de La veGa sesteLo

Universidad de Salamanca. Dpto. de Didáctica de la Expresión Física, Plástica y Musical
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La canción infantil como canción escolar.
Propuesta para una ficha de análisis

resumen: La canción infantil es uno de los elementos básicos sobre los que se 
fundamenta la educación musical en la enseñanza primaria en España. Necesitamos  
de un recurso de análisis, desde el punto de vista del docente, que sirva de herramienta de  
elección de las distintas canciones que van a ser utilizadas en el aula dirigidas a dis-
tintos niveles, cursos, edades de alumnos, etc. Se realiza una propuesta de organiza-
ción de este análisis estableciendo un esquema de actuación y ofreciendo las distintas 
categorías que para cada apartado se proponen. Tendremos en cuenta aspectos que 
intervienen en la construcción de una canción infantil como una canción escolar: 
musicales, lingüísticos, didácticos, metodológicos, culturales, etc. Por otro lado, el 
estudio de las canciones en las distintas épocas históricas ofrecerá una posibilidad de 
concatenación histórica sobre la evolución que en su construcción y en su utilización 
educativa ofrecen estas pequeñas obras musicales. En su faceta artística estas cancio-
nes podrán ser interpretadas y reinterpretadas con nuevas y actuales concepciones 
didácticas.

PaLaBras cLave: canción infantil; canción escolar; educación musical; enseñanza pri-
maria; análisis educativo-musical; categoría de análisis.
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Eva García redondo

Universidad de Salamanca. Dpto. de Teoría e Historia de la Educación
Correo-e: evagr@usal.es

Socialización y alfabetización de adultos en Castilla y León (1939-1975)

resumen: La particular situación social, cultural, política y económica de Castilla y 
León durante el franquismo nos permite hablar de un modelo ciertamente diverso y dis-
tinguido en lo que se refiere a la construcción de la socialización adulta. Así, analizamos 
en el artículo el «estatus» oficial y oficioso mantenido por este territorio en relación a la 
culturización adulta a través de dos focos de atención. El primero se refiere al modelo 
formal de instrucción adulta, asumido a nivel nacional y adaptado en lo local. En este 
sentido, destacamos las diferentes acciones de alfabetización desarrolladas en nuestra 
región, distinguiendo tanto indicadores estructurales como pedagógicos, todos ellos in-
terpretados en base a sus espacios de acción, contenidos curriculares y protagonistas. En 
un segundo momento, recurrimos al estudio de las estrategias de promoción y extensión 
cultural para, por un lado, desenmascarar los fines encubiertos de las iniciativas del ré-
gimen y, por otro, conocer la aplicación de estas en el desarrollo de la socialización del 
adulto más allá de mera e insuficiente alfabetización.

PaLaBras cLave: franquismo; adulto; alfabetización; socialización; extensión cultural 
popular; Castilla y León.
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El mestizaje en manuales escolares 
de geografía de Colombia (1975-1990)

resumen: El mestizaje como contenido de enseñanza en los manuales escolares de 
geografía de Colombia, publicados entre 1975 y 1990, hace parte de la clasificación social 
producida en las relaciones sociales racistas. Como tal, la población se acota en catego-
rías jerarquizadas nombradas como mestizo/mulato/zambo y grupo triétnico, bajo el 
criterio de cruzamiento entre razas. Se enmarca en la autocomprensión de las élites, de la 
representación de sí mismas y de los demás, bajo la mirada del racismo.

PaLaBras cLave: mestizaje; manuales escolares; geografía; educación secundaria; 
mestizos; mulatos; zambos.
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Inteligência emocional e liderança escolar

resumen: El fenómeno del liderazgo escolar, así como el de la inteligencia emocional, 
han despertado el interés de la comunidad científica y se ha traducido en una necesidad 
premiosa de comprender el impacto que puedan lograr en la vida de las escuelas. A partir 
de las características de la inteligencia emocional de los líderes de una organización escolar, 
este estudio de caso pretende describir las relaciones existentes entre la inteligencia emo-
cional del liderazgo y la eficacia de ese mismo liderazgo escolar, según los parámetros y 
dominios definidos por la Inspección General de Educación en Portugal. Para alcanzar ese 
objetivo se recurrió a dos tipos de técnicas de recogida de datos, la pregunta por cuestiona-
rio y el análisis documental. Por un lado, la aplicación de cuestionarios de autodescripción 
posibilitó la caracterización de la inteligencia emocional de los sujetos encuestados. Por 
otro, el análisis documental nos permitió la exploración y descripción de relaciones entre 
aquellas características y la eficacia del liderazgo. Los resultados expresan la existencia de 
relaciones entre las diferentes dimensiones de la inteligencia emocional, la calidad de las 
relaciones interpersonales y la eficacia del liderazgo de los grupos escolares.

PaLaBras cLave: liderazgo escolar; inteligencia emocional; relaciones interpersonales.
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Malestar social y malestar docente: una investigación sobre el síndrome 
de desgaste profesional burnout y su incidencia socioeducativa

resumen: La comunidad escolar y los conflictos que en ella se generan están siendo 
objeto de preocupación, tanto por la sociedad como por la misma comunidad educativa. 
Los docentes tienen que dar respuesta a una sociedad cada vez más exigente con la educa-
ción, caracterizada por múltiples factores no solo educativos, sino también sociales. Este 
amplio abanico de variables a los que se enfrenta el docente está provocando cierto ma-
lestar por la aparición de múltiples problemas psicosociales como el síndrome de desgaste 
profesional o burnout. Presentamos una investigación que intenta determinar la prevalen-
cia de esta problemática psicosocial en los centros públicos de secundaria de las Illes Ba-
lears, a partir del estudio de tres variables: el cansancio emocional, la despersonalización y 
la realización personal, utilizando como instrumento el mBi de Maslach y Jackson. 

PaLaBras cLave: síndrome de desgaste profesional; malestar social; malestar docente; 
burnout; variables; evaluación; Illes Balears.
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Are there indicators for identifying talent?
aBstract: Researchers have been made different approaches over the past decades, to 

the notion of talent from different perspectives differentiating this concept from others 
such as gifted, expert, genius or similar ones. Along these pages we attempt to describe 
succinctly different definitions that have emerged in recent years as well as giving a sam-
ple of some of the indicators that characterize the subjects that have some talent.

Key words: talent; education; indicators.
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How socio-emotional competences work
on students with high abilitie

aBstract: The aim of this paper is to study social-emotional competences of a group 
of talented students. For this purpose 1237 secondary school students have participated, 
in which 231 students a 8.3% were identified as figurative talents, a 2.7% as academical 
talents and a 7.6% as combined talents (figurative and academical), where 145 (62.6%) 
were boys. All of them are studying in different education centres in Spain both public 
and private. Identification was made according to the criteria developed by Castelló & 
Battle (1998). The students ages range from 11 to 17 years old (M = 13.91; DT = 1.182). The 
instrument used to measure social-emotional competences was the Emotional Quotient 
Inventory: Youth Version, eq-i:yv (Bar-On & Parker, 2000). The Bar-On eq-i:yv is a 
60-item self-report inventory which assesses emotional intelligence (ei) in youths aged 
from 7 to 18 years old. The results indicate that figurative talented students show a higher 
stress management; while the combinated talents (figurative and academical talent) show 
higher intrapersonal and adaptability competences.

Key words: academical talents; figurative; social-emotional compentences.
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Fernando Javier esParza moLina, María José ruiz meLero, Mercedes Ferrando Prieto, 
Marta sainz Gómez and María Dolores Prieto sánchez
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Scientific Creativity and High Ability:
Gender and academic level differences

aBstract: The purpose of this study was to investigate the influence of gender 
and educational level on scientific creativity among gifted/talented students. A cohort 
of 78 secondary school students from 12 to 16 years old participated in this research. 
The scientific creativity was measured using the Creative Scientific Ability Test (Sak & 
Ayas, 2011) designed for secondary school students from 11 to 14 years old. Its theoreti-
cal framework sets up the measurement of a three dimensional structure: general crea-
tive abilities (fluency, flexibility and creativity), scientific creative abilities (hypothesis 
generation, hypothesis testing and evidence evaluation) and scientific knowledge. This 
test has the right adequate psychometric properties with a Cronbach’s alpha coefficient 
of 0.848 (Sak & Ayas, 2013). Results indicated that male students scored significantly 
higher in a task named Interaction Graph which measures hypothesis generation in 
interdisciplinary science. The analysis also showed that students involved in upper 
education levels scores significantly higher in general fluency and in the task called The 
Food Chain which measures evidence evaluation in the area of ecology.

Key word: high ability; gifted; talented; gender; education level.

Biblid. [0214-3402 (2015) (II época) n.º 21; 49-62]

Ligia Ivette AsPriLLa 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Correo-e: ligiaivette@gmail.com

Education in music:
A critical approach to talent and music education

aBstract: The importance of music to life and retention in all cultures, allow concei-
ved as a context for development and learning, rather than as a professional specialty. 
Both culture and training process as institutionalized education, converge in the music 
field, which suggests that it is possible to educate in music. From this discussion, the 
notion of talent becomes problematic and explores the whole concept of musical inte-
lligence; different forms of assessment of musical potential are analyzed and finally a 
model of integration ranging from early childhood to graduate training aims to deve-
lop and articulate corporeality to various forms of symbolic, formal logical and creative 
thinking. The axes of the model is characterized by its breadth, flexibility and variability 
of ways you can express.

Key words: education; music; musical intelligence; holistic model.
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Challenges, teachers and gifted learners in mathematics

aBstract: In this paper we reflect on the nature of the mathematical challenges 
and their important role in the care of students with mathematically talented students, 
and we insist on the possible roles that teachers can play. We stress the need for the 
math teacher achieve a specialized knowledge on formulating appropriate mathemati-
cal challenges, in order to identify and to encourage mathematically talented students 
in the classroom. We exemplify these ideas with specific challenges, showing teacher 
strategies used to formulate mathematical challenges around a specific content and how 
to sequence them.

Key words: mathematically talented students; mathematical challenges; mathemati-
cal talent; teachers; reformulation of task.
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And if we forget the talent detection…
And if we individualize the development of his Talent

aBstract: For many years, it has been understood that the process of sport talent 
identification as a close to magic process (although it is understood in many cases as 
well), in which the coach was able, by some tests and test batteries, able to predict the 
future of athletes, and discern among them, who are the graceful people that would be 
World Champions. What ideas and arguments can lead to think that this is possible? Si-
milarly, under the idea of talent development, it is also thought that, knowing how these 
athletes who have achieved the highest possible performance, it would also be possible 
to design a perfect process that allowed younger, if they met perfectly with the path set, 
reach or even exceed that performance. Do we really think this is possible? 

Far from accepting such ideas (and that support mainly), we must consider that 
there are many people who have the potential to produce high yields, in our case in 
sports. And far from thinking that you are just a graceful by grace of fate or the genetic 
lottery, we must understand that if we are able to monitor and facilitate the develop-
ment process of a person, will be closer to being able to achieve the desired levels of 
performance. What is it that allows or causes an athlete to achieve the expected results 
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when others do not? What factors favor the development of the athlete? How to design 
the development process of the athlete? We aim in this article summarize the main ideas 
and arguments with which the detection process and developing talent is addressed, and 
give the reader some ideas to help improve the learning process of any athlete who may 
fall into their hands.

Key words: talent detection; talent development; «transfer talent»; «talent recy-
cling»; «mature-age talent identification».
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Education, religion and progress in Teófilo Braga -
A reinterpretation of the Sistema Sociológico (1884)

aBstract: Republican Teófilo Braga (1843-1924) stands out in the Portuguese inte-
llectual landscape of the end of the 19 th century, as one of the defenders of positivist 
thinking. Political activist, professor and intellectual committed to thinking a destination 
for Portugal. In its multifaceted literature is evident systematicity and consistency of a 
theory – as a repository of critical scientific arguments – to support the radical political 
transformation of the country. Reflect the modernity and its legitimacy tends to be the 
structuring logic of the Sistema de Sociologia (1884).

Key words: positivism, modernity, secularization, education.
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The educational thought of Menéndez Pelayo

aBtract: This work shows some subjects about Spanish education that were studied 
by Menéndez Pelayo: theirs determination, remedy of the deficiencies and proposals for 
the future, in harmony with the much progressives countries.

 
Key words: Menéndez Pelayo; education; deficiency; University; progress.
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Methods, forms, procedures and education systems
on a conception of teaching as art by José M. Zamora

aBstract: In this article, core pedagogic categories and its problematic elements 
such as: methods, forms, procedures, systems and laws are recreated. All this, as part 
of the pedagogical memory recovery through the discourse, in relation to this field 
of knowledge, that is done in the developments of José M. Zamora, as a reform that 
inspired the pedagogical practices during a period of the History of Education, the 20s, 
and especially inspired by the first German pedagogical mission.

In the Manual of Pedagogy of Zamora, possibilities and visions from a hopeful 
World from the Education are seen. Some components arrive at the present time to 
be evaluated. The author distinguishes into three educational methods: physical, inte-
llectual and moral; Pedagogical forms are classified into four: interrogative, expository, 
heuristics and narrative. The pedagogical procedures are divided in ten, whereas the 
educational systems in three: mutual or reciprocal, conferences and discussion. Finally, 
the pedagogical laws are divided in: physical, intellectual and moral. All of them are 
important elements in the contemporary pedagogical analysis.

Key words: methods; forms; procedures; systems; law; pedagogy.
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The person from Emmanuel Mounier’s
view and its impact on the educational mission

aBstract: Article of critical reflection, that begins with the description of the con-
cepts of personal reference and person, in order to go deeply into the analysis of the 
links between Mounier’s personal reference and its impact on the educational mission, 
putting into evidence the position about the human commitment with the person’s for-
mation and improvement.

Key words: personal reference; person; values; educational mission; formation.
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Nursery songs in the classroom. Proposal for an analysis sheet

aBstract: Nursery songs are one of the basic pillars of musical education in primary 
schools in Spain. Teachers need analytical resources providing them with tools to select 
the choice of songs they will use in the classroom for each different level, school year, 
age group, etc. This paper offers a proposal for the organisation of such an analysis, 
establishing an action plan and suggesting the categories to be included in each section. 
The following aspects relevant to the composition of nursery songs as classroom songs 
are taken into consideration: musical, linguistic, didactic, methodological, cultural, 
etc. Moreover, the study of such songs over a range of historical periods provides an 
opportunity for establishing a historical sequence for the evolution of these minor 
musical works from the point of view of their composition and their educational use. 
With regard to their artistic content, these songs can be interpreted and reinterpreted 
under new and current educational ideologies.

Key words: nursery song; classroom song; musical education; primary education; 
musical education training; analytical category.
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Socialization and adult literacy in Castilla y León (1939-1975)

aBstract: The particular social, cultural, political and economical situation in 
Castilla y León during the age of Franco’s government, gives us the opportunity to talk 
about a truly diverse and prominent model regarding the adult’s sociability. Thus, in this 
article we analyse the official status kept by this territory regarding the adult education 
by two ways. The first one is related to the formal model of adult instruction, assumed 
at a national level and adapted in the local one. In this way, we highlight the different 
actions of literacy developed in our region, making a distinction between structural 
and pedagogical indicators, and explaining them by their action spaces, curricular and 
main contents. In a second stage, we turn to study the promotion and cultural extension 
strategies to, on the one hand, unmask the hidden purposes of the regime’s initiatives 
and, on the other hand, know their application in the adult sociability development 
beyond the simple and insufficient literacy. 

Key words: Franco’s government; adult; literacy; socialization; cultural and popular 
extension; Castilla y León.
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Correo-e: patriciac@udenar.edu.co

The racial mixing in the Colombian textbooks
of geography (1975-1990)

aBstract: Miscegenation and content of instruction in geography textbooks Co-
lombia, published between 1975 and 1990, is part of social classification produced in ra-
cist social relations. As such, the city is bounded on hierarchical categories named as 
mestizo / mulatto / Sambo and three races group, under the criterion of crossbreeding. 
It is part of the self-understanding of the elites, the representation of themselves and 
others, under the gaze of racism.

Key words: crossbreeding; textbooks; geography; secondary education; mestizos; 
mulattos; baboons.
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Emotional intelligence and school leadership

aBstract: The phenomena of school leadership and emotional intelligence have 
been object of increased interest and debate to scientific community, meaning a strong 
need to understand how they can affect school’s performance. Regarding school leaders’ 
emotional intelligence characteristics, this investigation attempts to establish further 
understandings on the degree of association concerning school leaders’ emotional 
intelligence and school leaders’ effectiveness, according to the Portuguese ministerial 
education inspection guidelines. In order to attain that goal two different types of data 
collection methods were used, questionnaires and document analysis. On one hand, 
applying self-report questionnaires allowed us to describe the emotional intelligence of 
the studied sample. On the other hand, the document analysis enabled us to establish 
further understandings on the degree of association between emotional intelligence 
dimensions and leadership effectiveness. The results point to the existence of a 
relationship between the emotional intelligence dimensions, the relationship quality and 
the effectiveness of the sample school leadership.

Key words: school leadership; emotional intelligence; relationship management.
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Social discomfort and teacher distress: a research of burnout
syndrome and its socioeducative incidence

aBstract: The school community and the conflicts that are generated in there, are 
being the subject of concern, both by society as by the same educational community. 
Teachers have to respond to a society an increasingly demanding with education, cha-
racterized by multiple factors not only educational but also social. This wide range of 
variables to which the teacher faces is causing some discomfort by the appearance  
of multiple psychosocial problems such as burnout syndrome. We present research 
that attempts to determine the prevalence of this psychosocial problematic in public 
secondary schools in the Balearic Islands, from the study of three variables: emotional 
exhaustion, depersonalization and personal accomplishment, using as instrument the mBi 
Maslach and Jackson.

Key words: social malaise; educational malaise; burnout; variables; evaluation; Ba-
learic Islands.
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Resumen: A lo largo de las últimas décadas los investigadores han aportado diferen-
tes aproximaciones de la noción de talento desde diferentes perspectivas diferenciándolo 
de otros conceptos como superdotado, experto, genio u otros similares. En estas páginas 
intentaremos describir de forma sucinta las diferentes definiciones que han surgido du-
rante estos últimos años así como dar una muestra de algunos de los indicadores que se 
considera que caracterizan a los sujetos que poseen algún talento.
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Abstract: Researchers have been made different approaches over the past deca-
des, to the notion of talent from different perspectives differentiating this concept 
from others such as gifted, expert, genius or similar ones. Along these pages we at-
tempt to describe succinctly different definitions that have emerged in recent years 
as well as giving a sample of some of the indicators that characterize the subjects that 
have some talent.

Key words: talent; education; indicators.

1.  Introducción

La educación para todos es una máxima del mundo educativo actual, pero 
podríamos preguntarnos hasta qué punto esto se lleva a la práctica en todos los 
casos, como en lo que se refiere a los alumnos con talento o con altas capacidades. 

¿Reciben estos alumnos una formación adecuada para desarrollarse personalmente, 
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socialmente e intelectualmente? ¿Están los maestros y profesores formados e infor-
mados para proporcionar a estos alumnos las experiencias educativas adecuadas a sus 
capacidades? Estas son algunas de las preguntas que podemos realizar y que no tienen 
una fácil respuesta. Bien es cierto que los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo 
por establecer baremos y pruebas de detección de los alumnos con altas capacidades e 
incluso de dotarles de una atención específica, aunque fuera del horario escolar.

Este monográfico está dedicado a poner de relieve un problema que se produce en 
las aulas y al que se ha dado poca atención aunque, como veremos en cada uno de los 
artículos que lo componen, se está progresando desde el punto de vista de la investi-
gación y cada vez hay más especialistas entregados a este tema de estudio.

Desde el punto de vista de la educación hay una gran disparidad en diferentes as-
pectos relativos a esta temática. Una de las cuestiones en las que surge la controversia 
es en relación con los términos usados para designar a los sujetos de la investigación: 
superdotados, alumnos con talento, altas capacidades, alto rendimiento, prodigio, ge-
nio, excelencia, experto… Otro elemento de variedad es en relación con la noción 
de inteligencia, así mientras que para Spearman es única, para otros como Gardner 
habría que hablar de inteligencias múltiples. Tampoco está claro, en cuanto a la de-
tección del talento, el límite o línea que determina que una persona se considere o 
no superdotada. Además se han identificado diferentes aspectos que condicionan el 
talento como la creatividad, la motivación o el pensamiento divergente, pero no está 
claro que todos ellos lo constituyan o en qué medida la posesión de cada uno de ellos 
es un indicativo del talento.

2. ¿Qué es el talento?

Superdotado, talento, genio son términos que se utilizan para hablar de las perso-
nas que tienen habilidades fuera de la norma, pero ¿existen matices diferenciadores 
entre ellos? Intentemos asociar una definición a cada uno de estos términos con el fin 
de aclarar confusiones.

Cuando se habla de una persona con altas capacidades se hace referencia esencial-
mente a la habilidad intelectual, creatividad y motivación que se presentan en un gra-
do por encima de la media. El término Altas capacidades intelectuales es un término 
regulado como tal en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, especifi-
cado en los artículos 76 y 77 de la misma. En la normativa legal se recoge esta termi-
nología para favorecer una concepción más abierta del alumnado excepcionalmente 
dotado y que su potencial intelectual no está sometido a un momento concreto de su 
desarrollo (Martínez y otros, 2012).

La Organización Mundial de la Salud (oms) define a una persona superdotada 
como aquella que cuenta con un cociente intelectual superior a 130. Esto constituye un 
perfil complejo, donde todos los recursos intelectuales aparecen en un nivel elevado 
y se refiere a la dotación, potencial o actual, que caracteriza de forma sobresaliente y 
prioritaria a ciertos individuos de ambos sexos, generalmente procedente de la capa-
cidad intelectual (Prieto y Castejón, 2000).

La persona que presenta talento puede definirse como aquella que muestra una 
elevada aptitud en un ámbito o tipo de información (por ejemplo, el talento matemá-
tico). Así mismo responde a la especialidad y las diferencias cuantitativas altas sobre 
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todo en velocidad de ejecución y automatización de un proceso, siendo el resto de 
procesamientos generalmente dentro de la media o en ocasiones un tanto discretos.

Podemos definir el talento como una elevada aptitud, tipología de procesamiento 
o habilidad excepcional en una, dos o más áreas del conocimiento. En las áreas en las 
que posee algún talento es posible que la persona con frecuencia sea más efectiva que, 
por ejemplo, un superdotado, sin embargo, en el resto de ámbitos o de formas de pro-
cesamiento se manifiestan dentro de la media o incluso de forma deficitaria.

Castelló y Battle (1998) clasifican los diferentes talentos en dos grupos:

•	 Talentos simples o múltiples: matemático, lógico, social, creativo y verbal.
•	 Talentos complejos: académico y artístico-figurativo.

En la escuela los profesores suelen detectar fácilmente los talentos académicos en 
los que se combina el talento lógico con el verbal y la gestión académica. Los alumnos 
que poseen este tipo de talento rinden mucho desde el punto de vista académico y son 
capaces de absorber gran cantidad de información. 

Los alumnos precoces son aquellos que se desarrollan a una edad más temprana, 
suelen madurar antes y pueden adquirir conocimientos a edades más tempranas o 
manifestar destrezas antes de lo normal.

Por otro lado, se considera experto a una persona que por acumulación de co-
nocimientos manifiesta una amplia competencia en uno o varios dominios (Chi, 
2006) aunque también se puede definir en sentido relativo indicando que un perito es 
aquel que se distingue por su actuación respecto del resto de las personas (Cianciolo, 
Matthew, Sternberg y Wagner, 2006).

3. Modelos sobre el talento

Especialmente interesante para los filósofos e investigadores es la cuestión de hasta 
qué punto el talento se basa en dotes innatas o es el resultado de la adquisición de 
conocimientos y procede de la experiencia. Así, mientras que algunos investigadores 
consideran la excelencia como un resultado de las habilidades innatas de los indivi-
duos, aunque incluyen la contribución de algunas características como la motivación 
y la personalidad (por ejemplo, Renzulli, 1978), para otros, el papel de la dotación 
genética no es determinante, pues, aunque se reconoce su importancia, consideran 
que los altos niveles de rendimiento se explican mejor por la práctica deliberada pro-
longada (Ericsson, 2009; VanLehn y Van De Sande, 2009; Zimmerman, 2006). Así, 
observamos la existencia de un continuo de perspectivas teóricas, desde aquellas que 
ponen el énfasis en la dotación genética, y sugieren hablar más adecuadamente de 
superdotados, hasta aquellas que privilegian la importancia de la práctica continua, 
generalmente considerando el concepto de excelencia. Echemos un vistazo a algunos 
de estos enfoques teóricos, empezando por el primer grupo y acercándonos progresi-
vamente al segundo teniendo en cuenta que en todos ellos subyace como idea común 
la noción de inteligencia.

a) Modelo de los tres anillos de Renzulli
Uno de los modelos es de los tres anillos de Renzulli para el que el talento no es un 

constructo unidimensional, sino que se basa en la combinación de tres características:



 ¿existen indicadores para identificar el talento?
24 m.ª teresa gonzález astudillo y fernando sergio domingues carlos
 

© EdicionEs UnivErsidad dE salamanca Aula, 21, 2015, pp. 21-32

•	 Habilidad general por encima de la media.
•	 Alto nivel de compromiso con la tarea.
•	 Alto nivel de creatividad.

Las habilidades superiores a la media, de acuerdo con este diseño, pueden ser de 
aplicación general (como la capacidad de procesar información para integrar los resul-
tados de experimentos anteriores con el fin de responder mejor a nuevas situaciones 
o la capacidad de razonar de manera abstracta) o específica a un dominio particular 
(como la capacidad de adquirir conocimiento o habilidad en un contexto específico, 
por ejemplo, en matemáticas). El segundo anillo, llamado por Renzulli compromiso 
con la tarea, se asocia con características (por ejemplo, la persistencia, la voluntad de 
trabajar insistentemente o por cuenta propia) relacionadas con la realización de una 
tarea concreta. A su vez, la creatividad está asociada a la capacidad de un individuo 
para desarrollar ideas innovadoras. Es importante señalar que para este autor ninguno 
de estos anillos aisladamente es la superdotación. Más bien, es de la interacción de 
estos tres conjuntos resultantes de lo que resulta esta superdotación (Renzulli, 1978). 
Del mismo modo, también es importante observar que cada anillo contribuye con 
características esenciales para que un individuo pueda tener un alto rendimiento.

En el modelo de la interdependencia triádica de Mönks (1992) se considera la su-
perdotación como un fenómeno resultante de la interacción del individuo con el 
entorno. Así Mönks añade tres elementos a los anillos de Renzulli: colegio, compa-
ñeros y familia.

b) Modelo diferenciado de superdotación y talento de Gagné
El modelo diferenciado de superdotación y talento dst propone una distinción en-

tre: superdotación y talento. En el modelo inicialmente propuesto por Gagné (1985), 
el término superdotación se utiliza para designar la posesión y uso de habilidades 
innatas superiores, no entrenadas y expresadas espontáneamente, que colocan al que 
las posee al menos en el percentil 90 entre sus pares de la misma edad; a su vez, en el 
modelo dst, el talento se refiere al dominio superior adquirido a través de una forma-
ción sistemática, que hace que el que posee ese talento tenga al menos el percentil 90 
entre sus compañeros de la misma edad. 

Gagné propone cuatro dominios de nivel de aptitud del nivel de superdotación: 
intelectual, creativo, socioafectivo y sensoriomotriz. Estas habilidades naturales pue-
den observarse en todas las tareas que el niño realiza a lo largo de su escolaridad. 

Gagné cree que las manifestaciones de la superdotación se observan con mayor 
facilidad en los niños, ya que las influencias ambientales y de aprendizaje sistemáticas 
son moderadas. Por su parte, los talentos emergen gradualmente a medida que las ha-
bilidades superiores innatas son transformadas en experiencia en un campo en particu-
lar, a través de un entrenamiento sistemático. Por lo tanto, la existencia de habilidades 
superiores es un requisito previo para el acceso al talento, y esto sólo aparece cuando 
el niño o adolescente adquiere una práctica sistemática de aprendizaje, que Gagné de-
nomina proceso de desarrollo. Este proceso de desarrollo está sujeto a la acción de dos 
tipos de catalizadores, intrapersonales y ambientales, e incluso de la aleatoriedad del 
factor suerte. Los catalizadores intrapersonales pueden ser de naturaleza física (por 
ejemplo, la salud) o mental (por ejemplo, personalidad), y el medio ambiente puede 
tener diversos orígenes (por ejemplo, geográfico, familiar o socioeconómico).
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c) El modelo cognitivo de Sternberg
Sternberg (1999) considera el desarrollo del talento como un proceso continuo de 

adquisición y consolidación de un conjunto de habilidades necesarias para un alto ni-
vel de maestría en una o más áreas de actividad. Se refiere a las habilidades y el talento 
como dos caras de la misma moneda, y por lo tanto sostiene que deben ser estudiadas 
de una manera integrada. Así, el autor propone un modelo basado en la idea de que 
una persona está constantemente en proceso de desarrollo de sus habilidades cuando 
trabaja en un campo determinado. En este modelo subyace la idea de que el principal 
obstáculo en el camino hacia el talento no es un determinado nivel fijo de la capaci-
dad anterior, sino más bien la intención de participación en la instrucción directa, la 
participación activa, la adaptación y la recompensa (Sternberg, 1999). Este modelo, 
además de admitir la influencia del contexto, incluye cinco factores nucleares que 
se influyen mutuamente: la capacidad metacognitiva, la capacidad de aprendizaje, la 
capacidad de razonamiento, el conocimiento y la motivación. Bajo esta perspectiva, el 
talento se adquiere a través de la práctica deliberada, pero esta práctica requiere de la 
interacción de los cinco elementos básicos. En el centro, guiando a estos elementos, 
se encuentra la motivación, un elemento clave sin el cual todos los demás son inertes. 
Sternberg considera que hay varios niveles de talento (por ejemplo, el del estudiante 
o el del profesional) y admite que el ciclo se repite de manera iterativa para niveles 
sucesivos de pericia.

Más recientemente, Sternberg (2005) presentó otro modelo, llamado de wics (wis-
dom, intelligence, creativity, synthetized), que da a la inteligencia, definida como la 
capacidad de adaptación al medio ambiente, el papel central. La creatividad se en-
tiende como la capacidad de formular y resolver problemas, produciendo soluciones 
relativamente nuevas y de alta calidad, mientras que la sabiduría se considera como 
la capacidad de movilizar la inteligencia, la creatividad y el conocimiento para el bien 
común. De acuerdo con este diseño, la inteligencia, la sabiduría y la creatividad se 
alimentan mutuamente, lo que permite el desarrollo de cada uno de estos tres com-
ponentes. La idea que existe bajo este modelo es que un individuo precisa de los tres 
componentes trabajando simultáneamente (sintetizados) para poder contribuir favo-
rablemente a la sociedad.

Este conjunto de modelos presentados por Sternberg hace hincapié en la idea de 
que el éxito se debe a varios factores, no sólo de inteligencia, que se combinan a la 
perfección, que convergen para formar un experto.

d) Ericsson o el enfoque en la práctica deliberada
Una línea de trabajo que difiere de los enfoques anteriores en cuanto a la visión 

del talento, en cuanto considera que no es algo innato al individuo, sino que hace 
hincapié al papel del trabajo, de la formación para la explicación del rendimiento, es 
la contemplada por Ericsson. Este autor forma parte de la corriente de opinión favo-
rable a la importancia de la conducta intencional, en perjuicio de la herencia genética 
o talento innato.

Bajo esta perspectiva está la creencia de que no se puede acceder a altos niveles 
de desempeño en un área determinada sin un largo período de práctica intencional, 
siendo común asumir que son necesarios diez años para poder llegar a ser considerado 
excelente. Así, para los partidarios de este punto de vista, el criterio decisivo para el 
desarrollo del talento no es la presencia de factores hereditarios o los conocimientos 
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adquiridos en el curso de una larga experiencia, sino el compromiso con las activida-
des prácticas deliberadas durante al menos diez años (Ericsson et al., 1993; Ericsson 
et al., 1996; Ericsson et al., 1999). Por práctica deliberada se entiende una actividad 
estructurada, con la intención explícita de mejorar el rendimiento, la superación de 
dificultades, y supervisada con el fin de identificar formas de mejorar aún más (Eric-
sson et al., 1993). 

De este modo, Ericsson y sus colaboradores se posicionan lejos de las concep-
ciones que hacen hincapié en el papel de las habilidades innatas para explicar el alto 
rendimiento, y presentan un conjunto de argumentos para contrarrestar esta opinión. 
En particular, señalan la falta de evidencia empírica, en términos de genética, para 
justificar las diferencias en el rendimiento (Ericsson, Roring y Nandagopal, 2007). 
En el caso de los niños prodigio estos autores suponen la existencia de un ambiente 
fértil, que permite a estos niños estar involucrados en actividades de práctica delibe-
rada temprana. La posibilidad que tiene una persona de involucrarse en actividades 
sugerentes en un momento dado puede dar lugar a pequeñas ventajas que tengan una 
importancia decisiva en su desempeño futuro, y que en realidad le conduzcan a ser 
mejor que sus pares en el futuro (Gladwell, 2008).

En resumen, ha habido una gran diversidad de tentativas y posicionamientos en 
cuanto a la explicación del talento desde aquellos modelos que reducen dicha explica-
ción a los factores innatos, aquellos que consideran la influencia de factores ambien-
tales y hasta aquellos que ponen su énfasis en la instrucción y una práctica deliberada 
continuada.

4. Algunos elementos que caracterizan el talento

Entre los indicadores que hemos visto que los investigadores relacionan con el 
talento existe una gran diversidad. A continuación destacaremos los que conside-
ramos que actualmente ponen más de relieve las características del talento. Entre 
ellos se encuentran: la motivación, la autorregulación, la creatividad o el pensamiento 
divergente.

Un individuo dotado de una gran capacidad intelectual suele tener altos niveles de 
motivación, con lo que logra buenos niveles de rendimiento, pero puede mejorar su 
rendimiento si utiliza en la medida de lo posible estrategias de autorregulación.

Con estas estrategias la persona decide el camino para llevar a cabo una tarea, cual-
quiera que sea la naturaleza de esta misión. Ejemplos de técnicas de autorregulación 
son: el establecimiento de objetivos (especificación de acciones o resultados de ren-
dimiento); la elección de las estrategias para realizar una tarea específica; la autoins-
trucción (expresiones explícitas o veladas para mejorar el rendimiento, por ejemplo, 
las frases que conducen a la autorrelajación para reducir la ansiedad); la creación de 
imágenes mentales (secuencias de comportamiento, para mejorar el rendimiento); la 
gestión del tiempo; el automonitoreo (seguimiento del propio rendimiento); la au-
toevaluación (se refiere a la fijación y el uso de los niveles de calidad realistas para 
medir el progreso); la estructuración del ambiente (se refiere a la selección y creación 
de un lugar adecuado para realizar la tarea); y la búsqueda de ayuda (se refiere a la 
elección de las fuentes de conocimiento o habilidades, por ejemplo, los maestros, los 
libros o los modelos) (Zimmerman, 2002).
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En el campo educativo, un estudiante autorregulado ve la adquisición de conoci-
miento como un proceso controlable, lo que le lleva a aceptar una mayor responsa-
bilidad por los resultados obtenidos que sus compañeros. Un estudiante activo con 
su aprendizaje implementa esta regulación a través de un enfoque diligente al nivel 
motivacional, comportamental y metacognitivo (Zimmerman, 1990). Acerca de los 
procesos de motivación, los estudiantes autorregulados muestran elevados índices de 
autoeficacia y de motivación intrínseca en la tarea, están dispuestos esforzarse y a 
persistir en el aprendizaje. En cuanto a los procesos de comportamiento del estu-
diante autorregulado, se caracterizan por la elección y la creación de entornos que le 
permiten optimizar su aprendizaje. Entre los procesos metacognitivos distintivos de 
un estudiante autorregulado están la planificación, el establecimiento de objetivos, la 
organización, las actividades de seguimiento y la autoevaluación en diversos momen-
tos a lo largo del proceso de adquisición de conocimientos (Zimmerman, 1990).

Otro elemento que está relacionado con el talento es la motivación. El término 
motivación (procedente del latín, que significa mover) se refiere a los factores, sean 
necesidades o deseos, que impulsan un comportamiento propicio para un propósito 
particular.

Hay un conjunto de teorías sobre la motivación que tratan de explicar cómo un 
individuo se inicia y mantiene su motivación, es decir, cómo es la motivación. Un 
ejemplo de este enfoque es el considerado por Adams (1963), conocido por teoría de 
la equidad, que sugiere que si un individuo percibe que las recompensas son recibidas 
de forma equitativa cuando se compara con otro, entonces el individuo siente satisfac-
ción. En este sentido, una persona trata de que haya un equilibrio entre lo que trabaja 
y los resultados obtenidos, y si siente que este no es el caso y que se encuentra en 
desventaja tiende a adaptar su comportamiento para reducir esta discrepancia. 

Otro ejemplo es la teoría desarrollada por Vroom (1964), que supone que la moti-
vación de un individuo a actuar de cierta manera está determinada por su expectativa 
de que su conducta traerá un resultado en particular. En esta perspectiva, la motiva-
ción del individuo resulta del producto, de la expectativa (su percepción de que sus 
esfuerzos darán como resultado un rendimiento dado) a través de la instrumentalidad 
(su percepción de que su desempeño será recompensado) y valencia (su percepción 
del valor de la recompensa que será el resultado de su actuación).

Más recientemente, Deci y Ryan (1985) presentan la teoría de la autodetermina-
ción, donde, de forma integral, combinan la motivación humana y la personalidad. 
Inherente a este enfoque está la suposición de que hay tres necesidades psicológicas 
universales e innatas (competencia, autonomía e interacción) que motivan a los indi-
viduos en su búsqueda de la salud y el bienestar.

Así, se han propuesto numerosas teorías con la intención de explicar la motivación 
y aunque cada una de ellas ha aportado parte de lo que conocemos actualmente acerca 
de este tema, parece que ninguna, por sí misma, explica adecuadamente la motivación 
humana (Williams y Williams, 2011).

La motivación de un individuo puede originarse en sí mismo, por lo que tendría 
un origen intrínseco, o puede ser el resultado de causas externas, conocidas como la 
motivación extrínseca.

Se trata de la motivación intrínseca cuando la actividad en cuestión se lleva a cabo 
debido a la satisfacción que da, el desafío, su interés o para satisfacer una curiosidad. 
En este caso, una persona se mueve a actuar para la diversión o desafío que implica 
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una tarea, en lugar de hacerlo debido a factores externos. Estas acciones no parecen 
estar causadas   por una razón instrumental, sino por las experiencias positivas aso-
ciadas con el ejercicio (Ryan y Deci, 2000), se está actuando de acuerdo con los pro-
pios intereses de un individuo por su necesidad de conocimiento y para mejorar sus 
habilidades. Amabile (1983) considera la existencia de la motivación intrínseca como 
requisito previo para la realización de un trabajo creativo.

A pesar de que la motivación intrínseca es un tipo importante de motivación, la 
mayoría de las actividades que las personas realizan lo hacen no por estar intrínseca-
mente motivadas. La motivación extrínseca contrasta con la motivación intrínseca en 
el sentido de que la actividad se lleva a cabo a causa de factores externos al individuo 
(Deci y Ryan, 2000). En este sentido un individuo puede ser extrínsecamente moti-
vado en diversos grados. Por ejemplo, un estudiante que decide hacer su tarea para 
evitar sanciones de los padres está motivado extrínsecamente, ya que lo hace para 
evitar el castigo. Por otra parte, un estudiante que hace su tarea porque cree que es 
importante para su futura profesión también está motivado extrínsecamente, ya que 
no lo hace para obtener satisfacción inherente, sino más bien por las consecuencias 
externas. En ambos casos, está el valor instrumental del trabajo realizado en casa, pero 
mientras que en el segundo la aprobación personal del estudiante es en el sentido de la 
elección, en la primera sólo hay una sujeción a un control externo.

Otro indicador interesante en cuanto a la caracterización del talento es la creati-
vidad. Las definiciones de creatividad difieren, pero tienen en común el énfasis en la 
capacidad del individuo para hacer productos que no sólo sean de buena calidad, sino 
que también sean originales (Sternberg, 2001). Aunque existen publicaciones cientí-
ficas sobre el tema de la creatividad antes de 1950, el inicio de la investigación sobre 
creatividad se asigna a Guilford (1950), que en un discurso ante la Asociación Ame-
ricana de Psicología (apa) advirtió de la importancia de la creatividad y la clasificó 
como un recurso natural.

Paul Torrance (1988) define el pensamiento creativo como el proceso de llegar a ser 
sensibles a los problemas, las lagunas de información, falta de elementos, desarmo-
nías; hacer suposiciones y formular hipótesis acerca de estas imperfecciones; evaluar 
y probar estos supuestos e hipótesis; posiblemente modificarlos, perfeccionándolos y 
volver a probarlos; y, finalmente, informar de los resultados. El mismo autor entiende 
la creatividad como un proceso natural en el que las necesidades humanas están en la 
base de todos los procesos creativos, una manera de responder constructivamente a 
las situaciones, en lugar de simplemente adaptarse a ellas; así que la creatividad es un 
atributo observable de la realidad cotidiana y no sólo de los altos niveles de la creación 
(Torrance, 1993). Describiendo la creatividad, Torrance (1992) señala algunas caracte-
rísticas personales asociadas, tales como la tolerancia a fallos, el placer de la propia 
obra, el valor para asumir ideas creativas, el gusto por el desafío o la persistencia.

En cuanto al pensamiento divergente, la concepción actual se basa en el concepto 
de producción divergente de Guilford. El pensamiento divergente se entiende como 
un acercamiento a una situación o concepto como la exploración de tantos aspectos 
como sea posible. Comenzando con una sola idea, una persona con pensamiento di-
vergente permite que su mente se distraiga en diferentes direcciones, añadiendo nu-
merosos pensamientos relacionados con el tema en cuestión, lo que puede dar lugar a 
diferentes respuestas a un solo problema. Esto difiere del pensamiento convergente, 
a menudo asociado con la inteligencia, en el que varias ideas se unen para diseñar una 



 ¿existen indicadores para identificar el talento?
 m.ª teresa gonzález astudillo y fernando sergio domingues carlos 29
 

© EdicionEs UnivErsidad dE salamanca Aula, 21, 2015, pp. 21-32

única respuesta, por lo general después de una secuencia de pasos lógicos para llegar 
a ese logro.

El pensamiento divergente se define como la capacidad cognitiva para producir 
variadas y numerosas ideas para una tarea o problema (Runco, 1991; Amabile, 1996). 
La capacidad de pensamiento divergente es considerada como uno de los factores 
cognitivos más importantes que pueden conducir a la creatividad (Amabile, 1996; 
Plucker y Renzulli, 1999; Plucker et al., 2006) y las pruebas de pensamiento diver-
gente son probablemente la forma de medir la creatividad más utilizada (por ejemplo, 
Runco, 1993).

5. Sobre este monográfico

Este monográfico pretende dar a la comunidad educativa algunas de las ideas y de 
los resultados de investigaciones en curso que se están realizando sobre el talento, así 
como experiencias para profesores y futuros profesores para que integren en sus aulas 
a los alumnos con talento tal como indicábamos al inicio de este artículo.

El monográfico está integrado por cinco artículos además de este en el que se ha 
tratado de identificar el talento, dos de índole trasversal en el que el talento se trata de 
forma general sin hacer referencia a un talento en particular y tres de ellos centrados 
en algún talento especial: el talento musical, el talento matemático y el talento en el 
deporte.

El artículo «Cómo funcionan las competencias socioemocionales en los estudian-
tes de alta habilidad» muestra un estudio cuantitativo con estudiantes de educación 
secundaria obligatoria en el que se analizan las competencias socioemocionales de 
alumnos de 11 a 17 años, entre los que se encuentran algunos alumnos con diferentes 
tipos de talento o diferentes competencias. En esta investigación se han centrado en 
los estudiantes con talento académico, figurativo o combinado entre ambos.

En el siguiente artículo, «Creatividad científica y alta habilidad: diferencias de 
género y nivel educativo», que está centrado en uno de los indicadores que hemos 
establecido en este artículo que caracterizan el talento que es la creatividad, se han 
analizado, a través de un test, la creatividad general, las habilidades científicas y el 
conocimiento que tienen los alumnos de 11 a 14 años en las áreas de ciencias.

Como se ha indicado anteriormente los siguientes artículos están enfocados a al-
gún talento en particular. A pesar de que cada uno de ellos aborda un talento diferente 
todos ellos muestran un elemento común y es la idea de romper con las concepciones 
y las formas de hacer tradicionales.

El primero de ellos está dedicado al talento musical y en él se hace una reflexión 
interesante sobre la formación musical. Se plantea la idea de que la enseñanza de la 
música siempre ha pivotado en torno al talento y las modernas concepciones están  
más bien enfocadas en torno a la inteligencia musical, que implica una enseñanza más 
flexible, integradora y abarcadora de metodologías innovadoras distintas de las mera-
mente tradicionales.

En cuanto al talento matemático se plantea un reto para los profesores respecto  
a la atención a los alumnos que lo poseen. Una forma de abordar esta situación es la 
de crear en el aula situaciones que supongan un reto para los alumnos como fuente de 
aprendizaje de las matemáticas de forma que superen el aburrimiento que les suponen 
las tareas rutinarias que se proponen en las aulas.
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Finalmente, en el último artículo se aborda el talento en el deporte. Así se proble-
matiza la detección del talento deportivo cuando se considera una capacidad innata 
al individuo en los mismos términos en los que se ha indicado en el presente este ar-
tículo. Si se considera el talento como un concepto multidimensional y dinámico que 
varía con el tiempo, el tipo de mecanismos que se deben usar para detectar el talento 
también ha de adaptarse a esta nueva concepción.

Todas estas investigaciones y propuestas de enseñanza y de aplicación en relación 
con el talento dan una visión panorámica de lo que se considera el talento así como 
una visión local de algunos talentos particulares que son interesantes para la comuni-
dad educativa en general y para los futuros profesores en particular por la ayuda que 
les pueda ofrecer en su labor cotidiana.
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