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Resumen  

El presente artículo pretende 

visibilizar la falta de inclusión 

educativa a la que se enfrenta el 

alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales en los 

centros escolares. La evidencia 

científica muestra desconocimiento de 

las necesidades educativas reales 

que presenta este colectivo, y la falta 

de ajuste de la intervención educativa 

a sus características, condicionando 

su pleno desarrollo y bienestar, así 

como su contribución al desarrollo 

Abstract  

The present work aims to make visible 

the lack of educational inclusion faced 

by gifted students in schools. The 

scientific evidence has shown 

ignorance of the educational needs 

that gifted children have. Moreover, 

there is a lack regarding the 

adjustment of the education 

intervention taking into account their 

characteristics; the lack of educational 

opportunities limits their full 

development and well-being, as well as 

their contribution to social 

development. Therefore, the 

                                            

1 Graduada en Educación Primaria con Mención en Lengua Extranjera y experta en el Lenguaje, la 

Comunicación y sus Patologías. Docente e Investigadora en la Facultad de Psicología y Educación 
de la Universidad de Deusto, España. Orcid iD: https://orcid.org/0000-0003-0353-0122   

2 Dra. Pedagogía, Diplomada en Educación Infantil y experta en Neuropsicología de las Altas 

Capacidades Intelectuales y Desarrollo de la inteligencia. Docente e investigadora en la Facultad 
de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto, España. Orcid iD: https://orcid.org/0000-
0001-5665-1425  

mailto:luciabarrenetxea@deusto.es
mailto:miryam.martinez@deusto.es
https://orcid.org/0000-0003-0353-0122
https://orcid.org/0000-0001-5665-1425
https://orcid.org/0000-0001-5665-1425


 

  

     

   

Página 2   

            http://atenas.mes.edu.c u                          Vol.  1           Número  49   enero – marzo        2020   

Relevancia de la formación docente para la inclusión educativa del alumnado con 
altas capacidades intelectuales. 

Autor (es): Lucía Barrenetxea-Mínguez, Miryam Martínez-Izaguirre (Págs. 1 - 19) 

social. Por ello, se analiza la 

conveniencia de medidas que 

garanticen una educación 

personalizada que favorezca el 

máximo aprovechamiento de sus 

talentos y compense sus debilidades. 

El escaso conocimiento del 

profesorado en torno a esta realidad, 

unido a la prevalencia de mitos y 

falsas creencias, perjudica su 

detección, la implementación de 

respuestas educativas eficaces e 

inclusivas, y el desarrollo 

socioemocional de estos estudiantes. 

Por ello, se propone la formación 

inicial y permanente del profesorado 

como medida urgente para atender a 

las necesidades de apoyo educativo 

del alumnado con alta capacidad 

intelectual. Las aportaciones de la 

comunidad científica coinciden en que 

esta promueve actitudes y acciones 

educativas equitativas e inclusivas, 

que posibilitan su identificación 

temprana y el establecimiento de 

medidas respetuosas con su modo de 

ser y aprender, se estimula así su 

potencial, y posibilita su bienestar 

emocional y el desarrollo de un 

concepto ajustado de sí mismo.  

convenience of measures that 

guarantee a personalized education 

that enhances their talents and attends 

their weaknesses is analysed. The 

limited knowledge of teachers about 

this reality, together with the 

prevalence of myths and false beliefs, 

harms their detection, the 

implementation of effective and 

inclusive educational responses, and 

the social-emotional development of 

this student body.  For this reason, the 

initial and permanent training of 

teachers is proposed as an urgent 

measure to meet the educational 

support needs of students with high 

intellectual capacity. The scientific 

community agree that teacher training 

has several positive effects. It 

promotes equitable and inclusive 

attitudes and educational measures; it 

facilitates early identification and, it 

advocates respect to the learning 

styles and ways of being of these 

learners. Thus, teachers' professional 

development stimulates gifted 

student's potential and cultivates their 

emotional well-being and the 

development of an adjusted concept of 

themselves. 

 

Palabras clave: inclusión educativa, 

altas capacidades intelectuales, 

mitos, formación docente.  
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Introducción  

La educación es indispensable para que el ser humano tenga una vida lo más plena 

posible. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad (Echeita y 

Duk, 2008) que desarrolle sus habilidades, ya sean bajas o altas, para desarrollar 

al máximo su potencial (Mönks y Pflüger, 2005), pudiendo así convertirse en 

agentes de cambio comprometidos con una sociedad mejor. De hecho, las leyes 

educativas que rigen la educación obligatoria coinciden en considerar como una de 

sus finalidades prioritarias el pleno desarrollo del alumnado con el fin de promover 

su inclusión social, su participación activa en la sociedad y su contribución a la 

mejora. Siendo necesario, para ello, garantizar el cumplimiento de principios como 

la equidad, la inclusión y el derecho a una educación de calidad que busque la 

excelencia. 

Para lograr estos principios, el sistema educativo precisa crear condiciones que 

posibiliten una enseñanza personalizada que responda a la diversidad; realidad que 

debe ser aceptada, reconocida y respetada creando las condiciones necesarias 

para salvaguardar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos y alumnas 

(Martín-González, González-Medina, Navarro-Pérez y Lantigua-Estupiñan, 2017). 

Partiendo de la premisa de que cada alumno y alumna importa, e importa de 

manera igual (UNESCO, 2017), las políticas educativas han reproducido los valores 

de inclusión. Es por ello que los centros escolares están en plena transformación 

cultural y estructural, adoptan medidas con el fin de generar condiciones para una 

educación inclusiva e introducen cada vez más propuestas y proyectos innovadores 

que traen cambios metodológicos acordes con los retos actuales. Sin embargo, 

más allá de un consentimiento generalizado, es indispensable que haya un cambio 

en el comportamiento de los agentes educativos. Y para ello, es necesario que haya 

una intencionalidad, una cooperación y una formación.  

Son reseñables los avances realizados a lo largo de las últimas décadas en este 

sentido. Progresivamente se ha propiciado la integración de los estudiantes con 

discapacidad en los centros escolares y se ha implementado una enseñanza 

individualizada, acorde a las necesidades especiales de este colectivo con el fin de 
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garantizar sus derechos educativos. Asimismo, los movimientos migratorios, cada 

vez más frecuentes, han requerido la implantación de medidas educativas que 

fomenten una educación intercultural con el fin de responder de manera inclusiva a 

la diversidad cultural presente en las aulas de los centros (Essomba, 2006; Leiva, 

2008; Téllez, 2008; Murillo, Krichesky, Castro y Hernández, 2010). 

Sin embargo, en este contexto, la realidad escolar muestra como asignatura 

pendiente la sensibilización con las necesidades específicas de apoyo educativo 

que presenta los estudiantes con altas capacidades intelectuales, y la necesaria 

inclusión educativa de este colectivo.  

El alumnado con altas capacidades, colectivo en riesgo de exclusión 

educativa 

Si bien, la normativa vigente establece medidas para responder a las necesidades 

del alumnado más capaz, como la adaptación del currículo o la flexibilización del 

periodo de escolarización, su aplicación es meramente testimonial entre los 

estudiantes detectados (Callahan, Moon y Oh, 2017; Callahan, Moon, Oh, Azano, 

Hailey, 2014).  Asimismo, los niveles de detección de este colectivo son mínimos 

hasta el momento. Por contra, el alumnado con alta capacidad experimenta durante 

su escolaridad modelos instructivos poco ajustados a sus necesidades educativas, 

enfrentándose a un currículum no diferenciado, así como a aprendizajes repetitivos 

y de ritmo lento (Schmitt y Goebel, 2015), originando en ellos situaciones de 

aburrimiento, apatía, soledad, bajo rendimiento y aversión a la escuela (Brulles, 

Saunders y Cohn, 2010; Cross, 2014; Kieboom, 2014; Reis y McCoach, 2000; 

citados por Vreys, Ndungbogun, Kieboom y Venderickx, 2018). 

La investigación en educación advierte de la importancia de una respuesta 

educativa personalizada que permita garantizar la inclusión educativa de este 

alumnado y el pleno desarrollo de su potencial  (Jones y Hébert, 2012; Landis y 

Reschly, 2013; Preckel, Götz, y Frenzel, 2010; Vogl y Preckel, 2014; citados por 

Schmitt y Goebel, 2015), a través de un currículum diferenciado y enriquecido, 

respetuoso con su ritmo y profundidad de aprendizaje, que suponga un desafío 

académico y les permita desarrollar de manera óptima sus talentos (Rogers, 2007).  
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Principales factores que limitan la inclusión del alumnado con altas 

capacidades en los centros escolares 

Los principales factores que condicionan y limitan la inclusión educativa del 

alumnado que presenta capacidades intelectuales sobresalientes se sitúan en el 

desconocimiento de la naturaleza de la alta capacidad y las características que 

presentan quienes la poseen, así como las falsas creencias y mitos arraigados 

socialmente que condicionan la mirada del docente.  

Por ello, a continuación, se profundiza en el conocimiento que la investigación 

aporta sobre esta manifestación diferencial de la inteligencia y se describen los 

principales mitos que llevan a los docentes a generar una visión distorsionada de 

este alumnado y a promover una acción educativa desajustada, limitando las 

posibilidades de inclusión de los escolares con alta capacidad en el sistema 

educativo. 

Naturaleza de las altas capacidades intelectuales y factores que inciden en su 

desarrollo y cristalización 

En la actualidad, existe consenso entre la comunidad científica a la hora de 

conceptualizar las altas capacidades intelectuales bajo un enfoque 

multidimensional, que supera definiciones estáticas basadas en la medición del CI; 

para considerarla como el desarrollo y transformación de un potencial que se 

presenta en la infancia y que puede promover logros sobresalientes en la adultez 

(Cross, 2011; Pfeiffer, 2012; Sastre-Riba y Fonseca-Pedrero, 2019; Sastre-Riba y 

Pascual-Sufrate, 2013). 

Una mayor eficacia neural derivada de una arquitectura cerebral de base diferente, 

posibilita habilidades intelectuales de orden superior, memoria elevada, mayor 

rapidez y facilidad para integrar información de mayor nivel de complejidad con 

menor nivel de repetición (Coleman, Micko y Cross, 2015; Geake y Gross, 2008; 

Gobierno Vasco, 2019; Munro, 2013; Vreys et al., 2018). También permite la 

presencia de habilidades elevadas a nivel lingüístico, en razonamiento, al transferir 

aprendizajes a contextos diversos y un alto nivel de sensibilidad (Pfeiffer, 2012), 

definida de manera detallada por Dabrowski (1964). 
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Aunque todo perfil que presenta altas capacidades dispone de fortalezas, también 

presenta debilidades, viéndose su éxito condicionado por la manera en la que estas 

últimas sean apoyadas y compensadas (González-García, 2015). De ahí que la 

escuela disponga de un papel crucial para su desarrollo y cristalización (Olszewski-

kubilius y Corwith, 2018; Subotnik, Olszewski-Kubilius y Worrell, 2011), y por ello, 

la identificación de este colectivo sea un paso inexcusable. 

La diversidad combinatoria genética, unida a diferentes cursos de desarrollo y 

contextos educativos diversos, provocan la existencia de perfiles heterogéneos que 

dificultan su identificación, y la presencia de diferencias en los logros académicos, 

en su desarrollo social, cognitivo y emocional.  

Estudios recientes indican que, características personales, la incidencia del 

perfeccionismo (Sastre-Riba y Fonseca-Pedrero, 2019), la falta de una educación 

emocional (Zeidner y Matthews, 2017), así como un escaso reto cognitivo en las 

actividades escolares (Van-Gerven, 2017), generan que el funcionamiento 

ejecutivo superior esperado no sea siempre un hecho. Así pues, son frecuentes las 

dificultades ejecutivas, que se perciben en hábitos de estudio inadecuados, 

dificultades a nivel manipulativo, en la expresión escrita o en el modo de explicar 

su manera de resolver los problemas (Gobierno Vasco, 2019). 

Es decir, los estudiantes con altas capacidades pueden mostrar alto rendimiento, 

pero puede que no exprese sus habilidades en el ámbito escolar (Lohman, 2005). 

Esta realidad provoca que sólo un escaso porcentaje del alumnado con alta 

capacidad, aquellos conocidos como la punta del iceberg, sea identificado y 

atendido (García-Perales y Almeida, 2019). Mientras que la mayoría queda oculta 

bajo las aguas (Pfeiffer,2012; Silverman, 2013), cargados de mitos y estereotipos.  

Es reseñable la vulnerabilidad añadida que presentan los estudiantes con doble 

excepcionalidad, en la que confluyen alta capacidad, dificultades de aprendizaje y/o 

discapacidad (Reis, Baum y Burk, 2014); las alumnas con altas capacidades, por 

los estereotipos y roles sociales atribuidos, que condicionan su identidad y limitan 

su éxito escolar, personal y social (Trillo, 2012); así como el alumnado en 
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desventaja social (Ecker-Lyster y Niileksela, 2017; Peña del Agua, 2002; 

Rodríguez, 2002). 

Es decir, aunque resulta relevante la configuración cerebral de base, dispuesta 

genéticamente, los aspectos psicosociales han de ser también cuidados. De hecho, 

entre las principales barreras para la cristalización de la alta capacidad se 

encuentran: la escasez de formación y sensibilización docente, programas 

educativos personalizados, la falta de apoyo familiar, la pertenencia a grupos en 

desventaja social y el efecto pigmalión negativo, entendido como las bajas 

expectativas sobre las posibilidades del alumnado (Sastre-Riba, 2014). 

Mitos y falsas creencias presentes en la sociedad y entre el colectivo docente 

Existe una mitificación sobre la alta capacidad a nivel social y entre el profesorado 

que dificulta la detección e intervención con el alumnado más capaz, poniendo en 

riesgo su inclusión educativa. Entre los mitos más arraigados se sitúan que el 

alumnado con alta capacidad presenta características similares, sobresale en todas 

las áreas, muestran alto rendimiento, desean destacar en el aula, finalizan rápido 

las tareas, no necesitan ayuda para lograr el éxito, sus trabajos destacan por su 

pulcritud y si sufren fracaso escolar, es por falta de motivación (Gobierno Vasco, 

2019; Pérez, Domínguez y Díaz, 1998; Rodríguez, 2001; Treffinger, 2009). 

Esta falsa creencia lleva a profesionales de la educación a pensar que, si se 

observa algún indicio de conducta “inmadura”, o de falta de atención y/o adaptación, 

el sujeto no posee una alta capacidad intelectual. Sin embargo, “los superdotados 

no son realmente "super", son simplemente personas con amplias capacidades en 

unas áreas determinadas. En todo lo demás pueden ser iguales, o incluso inferiores 

a otras personas” (Rodríguez, 2001, pág.8). 

En esta misma línea, tal y como afirman Reis y Renzulli (2009) “no hay un solo 

grupo homogéneo de niños y adultos superdotados, y la superdotación es de 

desarrollo, no fija al nacer” (pág. 233). Por lo tanto, el talento no es un valor fijo, que 

se tiene o no se tiene. Por el contrario, el talento es considerado como un conjunto 

de comportamientos de diferentes tipos, que se pueden desarrollar en ciertas 
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personas, en determinados momentos y bajo ciertas circunstancias (Renzulli, 

2012). 

La presencia de mitos entre el profesorado condiciona la intervención educativa con 

el alumnado con alta capacidad, dificultando que la respuesta se ajuste a los 

intereses y necesidades reales del alumnado, poniendo en riesgo su desarrollo y 

bienestar (Laine y Tirri, 2016; Vreys et al., 2018; Schmitt y Goebel, 2015), su 

rendimiento y provocando en él actitudes de rechazo hacia la escuela. De este 

modo, son habituales los casos en los que se confirma el efecto pigmalión negativo 

(Roa-Bañuelos, 2017). Y es que, los mitos que prevalecen generan entre el 

profesorado la falsa creencia de que su actuación no condiciona el bienestar y 

desarrollo del alumnado (Maia-Pinto y Fleith, 2012).  

Por otra parte, la investigación en el área recoge que, la consideración entre el 

profesorado de la personalización de la educación en los casos de alta capacidad 

como algo elitista que beneficia exclusivamente a quien la presenta (Schmitt y 

Goebel, 2015), hace considerar erróneamente prioritarias otras necesidades 

educativas (Vreys et al, 2018), genera la sensación de que la alta capacidad 

provoca sentimiento de inferioridad en el resto de alumnado (Plunkett y Kronborg, 

2011; Schmitt y Goebel, 2015), y llega incluso a generar hostilidad docente hacia 

este alumnado (Geake y Gross, 2008; Vreys et al., 2018).  

Aunque no necesariamente todas las personas que trabajan con estudiantes con 

alta capacidad lo defienden, se ha planteado en varias ocasiones la necesidad de 

que haya un currículum específico para este alumnado y así minimizar los 

esfuerzos que requiere buscar la “óptima” programación curricular, eliminando de 

esta manera un campo de alternativas. Hecho que en la mayoría de las ocasiones 

se convierte en un proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a la difusión del 

conocimiento en lugar del desarrollo óptimo de las competencias de los escolares 

(Kaplan, 2009). Por ello, se debe dejar atrás el ideal de un único currículo para el 

alumnado superdotado ya que este dependerá del perfil del alumno y su contexto 

socioeducativo.  
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Confluyen también en la intervención educativa falsas creencias en relación al 

efecto nocivo a nivel socioemocional que provocan las medidas de aceleración, que 

contrastan, sin embargo, con la evidencia científica de que el alumnado acelerado 

mejora a nivel académico, en su autoestima, autoconcepto y en su nivel de 

integración social (Hoogeveen, Van-Hell y Verhoeven, 2012). 

Se han de contemplar también las falsas creencias relacionadas con las dificultades 

de adaptación y ajuste psicosocial del alumnado con alta capacidad (Preckel, 

Baudson, Krolak-Schwerdt y Glock, 2015). En relación a ellas, los resultados de la 

investigación permiten concluir que las personas con altas capacidades no son más 

o menos propensas que otras personas a tener problemas de salud mental 

(Peterson, 2009). En todo caso, su desajuste y dificultades son una consecuencia 

de la falta de adaptación de la respuesta educativa a las necesidades que presenta 

el alumnado con alta capacidad (Betts y Neihart; 1988). 

Asimismo, es imprescindible ser conscientes de que,  

la felicidad de las personas no viene dada por su mayor o menor capacidad 
intelectual, sino por el ambiente (escolar, familiar, etc.) que le rodea y por el grado 
de integración y aceptación en el mismo. El único aspecto en donde el superdotado 
puede sentirse infeliz haría referencia a que sus necesidades educativas no fueran 
atendidas, creando en él una falta de atención y de sensación de no progresar, de 
fracaso en definitiva (Rodríguez, 2001, pág.8). 

Todo ello, hace evidente la relevancia de la formación docente en el ámbito de la 

alta capacidad (Tirri, 2017) para garantizar una educación equitativa y salvaguardar 

el derecho a una educación inclusiva también para el alumnado con alta capacidad. 

La necesaria sensibilización y formación docente para garantizar una 

educación equitativa e inclusiva para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales 

Aunque haya habido avances en el campo, la alta capacidad intelectual sigue 

siendo un tema controvertido (Subotnik et al., 2011) y, por tanto, la comprensión y 

visión que se tiene sobre este alumnado en la profesión docente no es compartida. 

El estudiante con altas capacidades, teniendo un modo y ritmo de aprendizaje 

diferentes al que se establece en el aula, sigue sin recibir una instrucción curricular 
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que le rete (Berman, Schultz y Weber, 2012). En gran medida, porque persiste el 

desconocimiento por parte de muchos profesores y profesoras sobre el actual 

paradigma de la concepción de las altas capacidades intelectuales (Berman et al., 

2012; Peters y Jolly, 2018; Reid y Horváthová, 2016).  

No potenciar a los estudiantes con alta capacidad puede provocar la pérdida de 

talento y/o que abandonen sus sueños (Silverman, 2013). Por ello, es preciso 

garantizar la equidad en educación permitiendo que todos, incluido el alumnado 

con altas capacidades intelectuales, tenga la posibilidad de desarrollarse 

plenamente, sentirse incluido y lograr el bienestar. Así pues, y según expresan 

Renzulli y Reis (2016), no se deben permitir pretextos que permitan que se excluya 

de este derecho al escolar más capaz, sea por negligencia o por ignorancia. 

Dado que la capacidad para manifestar el potencial en logros excelentes no sólo 

depende de una configuración cerebral de base, sino que se ve condicionado 

también por factores personales y ambientales (Sastre-Riba y Ortiz, 2018), la 

escuela debe contribuir a través de la acción docente a garantizar las condiciones 

básicas para su autoconocimiento, bienestar y desarrollo. 

Se ha demostrado que la formación influye de manera positiva en la práctica 

educativa del magisterio para atender al alumnado con altas capacidades (Bangel, 

Moon y Capobianco, 2010; Dixon, Yssel, McConnell y Hardin, 2014; Vidergor y 

Eilam, 2011; Vreys et al., 2018). Sin embargo, la formación del profesorado en este 

ámbito está profundamente condicionada por la falta de programaciones que 

atiende a la alta capacidad intelectual en la formación inicial del docente (Mönks y 

Pflüger, 2005; Roa-Bañuelos, 2017). Ello deriva en que las falsas creencias 

alrededor de la alta capacidad intelectual se hagan presentes en la acción 

educativa, originando buena parte de los problemas que existen para dar respuesta 

a este alumnado (Rodríguez, 2001).  

Teniendo en cuenta que la alta capacidad no garantiza alto rendimiento 

(VanTassel-Baska, 2000), la flexibilidad docente y escolar son de gran importancia 

para responder a las necesidades educativas que presenta este alumnado. Solo 

así serán capaces de monitorizar el progreso y seleccionar aquellos programas y 



 

  

     

   

Página 11   

            http://atenas.mes.edu.c u                          Vol.  1           Número  49   enero – marzo        2020   

Relevancia de la formación docente para la inclusión educativa del alumnado con 
altas capacidades intelectuales. 

Autor (es): Lucía Barrenetxea-Mínguez, Miryam Martínez-Izaguirre (Págs. 1 - 19) 

modelos curriculares que se adapten a las necesidades específicas de apoyo de 

estos estudiantes (Cao, Jung y Lee, 2017). 

La formación docente resulta un elemento clave ya que ello propicia la detección y 

la adaptación a las necesidades de los escolares con alta capacidad intelectual 

mediante la instrucción diferenciada, lo cual posibilita desarrollar el potencial y 

lograr el éxito personal, académico y social (Dixon et al., 2014; Heyder, Bergold y 

Steinmayr, 2018; Kroesbergen, Van Hooijdonk, Van Viersen, Middel-Lallema y 

Reijnders, 2016; Pérez, 2006; Pérez y Betrán, 2010; Schmitt y Goebel, 2015; 

Subotnik et al., 2011; VanTassel-Baska, 2015; VanTassel-Baska y Brown, 2007). 

Esto solo será posible mediante una cualificación docente que le sensibilice con 

esta realidad, le permita comprender al alumnado con alta capacidad, identificar y 

potenciar sus fortalezas y comprender sus debilidades, es decir, ayudándole en su 

refuerzo (NAGC-CEC, 2013). Es a través de su cualificación como podrá tener 

interacciones significativas con los estudiantes y contribuir al desarrollo 

socioemocional de estos (Conejeros-Solar, Gómez-Arizaga y Donoso-Osorio, 

2013). 

Además, la formación inicial y continua debe proveer a los docentes de 

competencias para fomentar el crecimiento de la confianza en su capacidad de 

autoevaluación, para proporcionar una educación de calidad al alumnado más 

capaz (Vreys et al., 2018). Además, dicha formación preparará al cuerpo docente 

para la planificación e implementación de aprendizajes personalizados adaptados 

a las capacidades e intereses de los estudiantes, utilizando de manera adecuada 

las evaluaciones diferenciadas con el objetivo de seleccionar, adaptar y crear 

materiales para para la instrucción que supongan un desafío para el alumnado con 

alta capacidad intelectual (NAGC-CEC, 2013).  

A su vez, ello permitirá al profesorado realizar una compactación curricular, 

extrayendo del currículo ordinario el contenido que el alumnado domina. Es decir, 

el docente será capaz de contemplar lo que el alumno o la alumna ya sabe y se 

adaptará a su modo diferente de aprender (Munro, 2013; Vreys et al., 2018). 
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Por otra parte, es importante que la formación del profesorado preste atención al 

contenido y a las habilidades de la materia que se enseña (Kaplan, 2009), poniendo 

a disposición propuestas educativas que reten y desafíen sus talentos y generen 

desafíos intelectuales que incentiven su capacidad reflexiva, crítica y creativa 

(Acosta y Alsina, 2017; Conejeros-Solar et al., 2013). 

En síntesis, la formación inicial y continua del cuerpo docente debe promover el 

conocimiento sobre las características del alumnado con altas capacidades 

intelectuales, la disposición de acompañar a los alumnos y alumnas en el desarrollo 

de sus talentos, la flexibilidad y la activación de recursos personales para el óptimo 

manejo didáctico y de estrategias que estimulen la resolución de problemas, la 

creatividad y el pensamiento crítico. 

 

Conclusiones 

A pesar de que la escuela inclusiva debe desarrollar al máximo el potencial de todas 

las personas, el alumnado con altas capacidades intelectuales pasa desapercibido 

en muchas ocasiones. 

La sensibilización con las necesidades educativas del alumnado con alta capacidad 

intelectual requiere desterrar conceptualizaciones monolíticas basadas en el CI, y 

en la idea de que es algo con lo que se nace y permanece inmutable; para poder 

comprender que la alta capacidad está condicionada por una arquitectura cerebral 

(genética), que se ve modulada por el ambiente (escuela, familia…) y factores de 

personalidad, la motivación, el coping o el azar. Es decir, la provisión de 

oportunidades educativas apropiadas y efectivas para el desarrollo de los talentos 

es un aspecto de suma importancia a la hora de atender las altas capacidades 

intelectuales. 

Este alumnado necesita una instrucción que le rete, que desarrolle sus habilidades 

cognitivas y atienda a los ámbitos socioemocionales. Para ello, es necesario que el 

profesorado se detenga a observar a su alumnado, conozca su perfil y sepa 

detectar tanto sus habilidades como sus necesidades.  
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Se observa que una educación personalizada y ajustada a sus necesidades 

específicas de apoyo educativo no es una acción elitista, sino la garantía del 

derecho de este alumnado a disponer de una educación que promueva su pleno 

desarrollo y el bienestar personal y social. Asimismo, supone la oportunidad de que 

el desarrollo del talento permita contribuciones valiosas para la sociedad a la que 

pertenece. 

En estas actuaciones, el papel del profesorado y su conocimiento en este ámbito 

son fundamentales.  

La falta de formación docente conduce a que un número significativo de estudiantes 

vea puesta en duda su capacidad en su paso por la escuela, y que solamente sea 

asumida su alta capacidad en los casos en los que sobresalen por su rendimiento, 

muestran alta motivación y esfuerzo aun cuando no reciben apoyo educativo. Sin 

embargo, sólo la formación docente favorece el reconocimiento de todos ellos.  

Por ello, disponer de profesorado formado, sensibilizado y capaz de detectar al 

alumnado más capaz se presenta como una acción clave a abordar en el sistema 

educativo para garantizar la equidad y la inclusión educativa del alumnado con altas 

capacidades.  

En definitiva, diseñar planes de formación inicial y permanente del profesorado es 

determinante, así como evaluar su impacto. Pues la respuesta educativa al 

alumnado con alta capacidad no debe considerarse una opción del docente, sino un 

derecho del alumnado que debe ser preservado si se pretende que todos los 

alumnos y alumnas, también aquellas personas que presenta altas capacidades, 

tengan un espacio en la escuela inclusiva.  
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