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excepcionalidad y por qué.

Los defensores de la no identificación parten de la idea 
de que la diversificación de la oferta educativa permite 
a toda la población desarrollar sus capacidades sin 
necesidad de etiquetamientos. También ha prevalecido 
la tendencia a aceptar que los sujetos con capacidades 
excepcionales poseen facultades de autoformación y por 
tal razón no habría necesidad de detección.

Entre los defensores de la identificación se encuentran 
“propuestas como la basada en fines sociopolíticos 
de justificación materialista, por los beneficios que 
estos sujetos pueden ofrecer a la sociedad como 
profesionales, científicos y líderes” (Pérez Sánchez, 1993. 
p.138). Hay otros que consideran que la identificación 
debe realizarse con el fin de proponer las estrategias 
educativas y adaptaciones curriculares necesarias para 
lograr el desarrollo de sus potencialidades.

De acuerdo con Prieto Sánchez (1997 p.19), “la 
identificación debe tener como finalidad el conocimiento 
de las características individuales de todos y cada uno 
de los alumnos para adaptarnos a ellos, potenciando 
al máximo sus posibilidades en el contexto educativo.”

Este capítulo comienza describiendo las técnicas no formales10 y formales más utilizadas para la valoración 
de la población; luego presenta algunas propuestas de evaluación desarrolladas por teóricos reconocidos 
en el campo de la excepcionalidad, como Renzulli, Gardner y Sternberg; y termina con la presentación de 
un modelo de identificación estructurado en fases.

2.1. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE 
IDENTIFICACIÓN
Las investigaciones plantean tres modalidades significativas referentes a la aplicación de técnicas e 
instrumentos. La primera modalidad centra su atención en la aplicación de técnicas exclusivamente 
formales, principalmente con fines de detección; la segunda modalidad prioriza la aplicación de técnicas 
exclusivamente no formales, generalmente a lo largo del proceso de intervención; y la tercera combina la 
10 En la literatura referente a la evaluación de la persona con capacidades o talentos excepcionales, se clasifican las técnicas en objetivas o 
formales y subjetivas o no formales. En el evento de convalidación del documento en Bogotá (agosto del 2004), se hicieron fuertes críticas a 
esta clasificación y se propuso clasificarlas como técnicas cualitativas y cuantitativas. Sin embargo, existen técnicas no formales que pueden 
ser medidas de manera cuantitativa; y viceversa, existen técnicas cualitativas formales. A su vez, la connotación de subjetividad y objetividad 
de las técnicas se condiciona al paradigma científico y epistémico que sustenta a la persona, por lo que se optó por la clasificación que 
aquí se utiliza.
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aplicación de técnicas formales y no formales, tanto en el momento de valoración inicial, como durante 
el seguimiento al proceso de intervención.

Como crítica a la primera modalidad se dice que las técnicas formales por sí mismas no logran predecir las 
potencialidades y los desarrollos de la persona con capacidades o talentos excepcionales. Sin embargo se ha 
encontrado que tanto las puntuaciones generales como parciales de las pruebas arrojan datos significativos 
para la evaluación de las características específicas de la persona con capacidades excepcionales. Las 
técnicas más criticadas de este modelo son las que miden el Coeficiente Intelectual, al considerar que sólo 
detectan habilidades verbales y manipulativas, y están influenciadas por aprendizajes culturales. Gifted 
And Talent Children Act (1978); Jarwan & Feldhusen (1993); Krutetskii (1976); Leroy-Boussion (1971); Lewis 
(1985); Margolin (1994); Milbrath (1986); Mönks (1994); Renzulli (1994, 1995); Sternberg (1986).

Algunos autores señalan que las técnicas no formales, tales como la observación escolar y la entrevista, 
tampoco son suficientes, por lo que es necesario establecer la relación entre ambas. Por lo anterior 
recomiendan aquellas que integran elementos formales y no formales en programas de evaluación mixtos, 
que privilegian la aplicación de las técnicas de manera combinada para posibilitar la comprensión y la 
explicación del desarrollo y el aprendizaje diferencial de la persona con capacidades o talentos excepcionales 
independientemente del momento en que se elija la detección.

2.1.1. Técnicas no formales
Las denominadas técnicas “no formales” son las que tienen la virtud de reconocer las características 
culturales e idiosincrásicas de las personas con capacidades o talentos excepcionales, aunque no se 
sustentan científicamente desde una vigilancia y coherencia epistémica respecto de los procesos de validez y 
confiabilidad. Tienen como papel profundizar en los procesos cognitivos, afectivos, aptitudinales, actitudinales, 
así como fortalecer las hipótesis de caracterización iniciales. Entre éstas son importantes aquellas 
provenientes de diferentes fuentes: padres, profesores, compañeros, incluso del propio sujeto evaluado, 
quienes aportan información fundamental para la identificación de características de excepcionalidad, al 
ofrecer una primera descripción de aspectos singulares del estudiante.

Dentro de estas técnicas, las actividades lúdicas se consideran una estrategia potente para la identificación 
teniendo en cuenta que posibilitan reconocer los procesos de desarrollo, las necesidades e intereses de 
los niños y los jóvenes con capacidades excepcionales (Kanevsky, 1992, en Freeman, 1997). A través de 
ellas se pueden observar los procesos de simbolización, libres de influencias academicistas que permiten 
integrar y detectar los intereses de la persona con capacidades o talentos excepcionales. Otras técnicas 
no formales descritas por Castellano (1998) y Schwartz (1997) son: autoinformes, observación escolar, 
entrevistas con profesores, padres y familiares; ingreso al grupo cultural con el que se identifica el niño, 
niña o joven; observación del entorno del niño u observación ecológica.
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2.1.1.1 EL PAPEL DE LOS PADRES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN

Las investigaciones realizadas en el campo de la identificación de capacidades o talentos excepcionales 
resaltan el papel de los padres como fuente importante de información, teniendo en cuenta que son ellos 
los que mejor conocen y describen el desarrollo de sus hijos. Los padres aportan datos importantes, tales 
como: desarrollo evolutivo, ritmo de crecimiento, primeros aprendizajes, edad en que comenzó a hablar, 
actividades preferidas, situaciones en las que se encuentra más cómodo y entretenido, y relación con los 
miembros de la familia (Prieto Sánchez, 1997. p.45).

Los padres de familia, a pesar de ofrecer información fundamental, son una fuente que se ve influida por 
aspectos emotivos que puedan alterar la descripción sobrevalorando e, incluso, infravalorando la habilidad 
de sus hijos. Por esta razón, estos informes deben ser interpretados con cautela.

Los instrumentos generalmente utilizados para recolectar dicha información son las entrevistas, los 
cuestionarios y las listas de características o nominaciones. Los formatos que recogen afirmaciones que 
definen al sujeto con capacidades o talentos excepcionales permiten orientar la observación de los padres 
hacia aquellos rasgos realmente sensibles a la excepcionalidad.

2.1.1.2 LOS PARES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN

Los estudios plantean que los pares suelen ser buenos detectores de las altas habilidades de sus 
compañeros. Aquellas características del sujeto con capacidades o talentos excepcionales que generalmente 
alteran o pasan inadvertidas tanto a padres como a docentes, son fácilmente detectadas y resaltadas por 
sus compañeros por considerarlas atrevidas, originales y divertidas.

Uno de los problemas más importantes a considerar en la información obtenida de esta fuente es la edad 
de los pares y su madurez para distinguir entre las características reales de sus amigos y aquellas evocadas 
por el afecto involucrado en la relación. Por esta razón, es fundamental que dichos instrumentos reúnan 
como mínimo las siguientes características (Prieto Sánchez, 1997. p.49):

• Ser sencillos, breves y claros, de manera que los niños puedan y sepan contestar 
sin cansarse o aburrirse.

• Ser significativos, es decir, que planteen cuestiones que para ellos tienen sentido, 
porque es lo que hacen cotidianamente.

• Estar adaptados a su edad y a sus características generales, para que de esta manera 
puedan aportar a un proceso de identificación fácil y correcta.

Estos instrumentos pueden contener ítems directos que inquieran acerca de características específicas al 
estudiante e ítems indirectos que plantean situaciones hipotéticas o imaginarias de las cuales se extrae 
la información relevante.
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2.1.1.3 LOS DOCENTES COMO FUENTE DE IDENTIFICACIÓN.

Los docentes tienen la posibilidad de aportar información valiosa acerca del desarrollo, las capacidades y el 
desempeño de sus estudiantes. En general la información recolectada de esta fuente está referida a aspectos 
específicos del aprendizaje académico y su desarrollo físico y social. La mayoría de los investigadores 
están de acuerdo en considerar valiosa la información que éstos aportan, teniendo en cuenta que (Prieto 
Sánchez, 1997. p.51):

• Son las personas que pasan mucho más tiempo con el niño.

• Están en contacto diario con muchos y diferentes estudiantes, lo que permite tener 
un amplio conocimiento acerca de las características y potencialidades de los niños 
en una edad particular.

• Conviven con ellos en múltiples y diversas situaciones.

• Mantienen relación con el estudiante desde las primeras etapas del desarrollo y 
durante un período significativo de tiempo.

Es de resaltar que la falta de información de los docentes acerca de las características de la excepcionalidad 
les impide generar actividades que permitan destacar altas habilidades en sus estudiantes dificultando 
la identificación de capacidades o talentos excepcionales. Por esta razón es indispensable ofrecerles la 
formación necesaria para reconocer conductas y rasgos a observar, así como diseñar actividades que 
faciliten evidenciar características de excepcionalidad en sus estudiantes.

Existen escalas que han sido muy utilizadas para la identificación de sujetos con capacidades o talentos 
excepcionales, como las Escalas de valoración de las características comportamentales de los estudiantes 
superiores (SCRBSS) de Renzulli. Estas escalas pretenden ser instrumentos sistemáticos que orienten el 
juicio del docente en el proceso de identificación. Hasta el momento se han desarrollado y validado las 
siguientes diez escalas en mención (Renzulli, 2001. p.12) para identificar características de: aprendizaje, 
motivacionales, de creatividad, de liderazgo, artísticas, musicales, dramáticas, de comunicación: precisión 
y expresión, y de planificación.

Este instrumento se presenta como medida complementaria en el proceso de valoración e identificación 
de sujetos con capacidades o talentos excepcionales que debe ser utilizada en conjunción con otros 
criterios.

2.1.1.4. EL SUJETO CON CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES COMO 
FUENTE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SUS PROPIAS HABILIDADES

Con este tipo de información se pretende valorar actividades y conductas que no se evidencian frente a 
otras personas o aquellas difícilmente cuantificables, tales como elementos actitudinales y motivacionales. 
Los autoinformes son instrumentos influidos por condiciones cronológicas, teniendo en cuenta que un 
mayor desarrollo posibilita una mejor disposición hacia la valoración de las capacidades y habilidades 
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reales propias. Entre ellos se reconoce el valor de las autonominaciones (expresadas a través de entrevistas 
o diarios, entre otros), autovaloraciones personales y autobiografías.

2.1.2.Técnicas formales
Las técnicas formales son aquellas que responden a normas estandarizadas, sustentadas en estudios de 
validez y confiabilidad; son objeto de un proceso de estandarización “con respecto a una población que 
sirve de norma de comparación” (García y González, 2004. p.45). Es importante anotar que no todas las 
técnicas son aplicables a todos los casos, de tal manera que los resultados obtenidos a través del desarrollo 
de técnicas formales deben posibilitar cualificar las comprensiones y corroborar hipótesis respecto de las 
potencialidades y necesidades de las personas con capacidades o talentos excepcionales. Entre ellas 
encontramos:

2.1.2.1 TEST DE INTELIGENCIA
Desde la implementación de los test de inteligencia durante la primera década del siglo pasado, éstos se 
han utilizado con frecuencia como soporte básico para la toma de decisiones académicas, vocacionales 
y clínicas respecto de las personas, así como para establecer diferencias entre individuos sobre las 
capacidades mentales. El uso indiscriminado de los test de inteligencia ha dado lugar a cantidad de 
controversias relacionadas con la naturaleza y significado de la inteligencia, y las consecuencias personales 
y sociales que se determinan a partir de estas pruebas (Airen, 1996). Aunque los test de inteligencia se 
destinaron inicialmente a la evaluación de una gran cantidad de funciones, con el objetivo de hacer 
una estimación del nivel intelectual general del sujeto, se concluyó que los resultados eran bastante 
limitados en comparación con el campo que pretendían cubrir. “Los psicólogos llegaron a reconocer que 
la expresión «test de inteligencia» era poco acertada, puesto que medían sólo ciertos aspectos de esta 
facultad” (Anastasi, 1973. p.12).

Los instrumentos que se derivan de los trabajos de Alfred Binet, Lewis Terman y David Weschsler, son las 
pruebas de inteligencia más populares que se aplican de forma individual. Uno de los Test de Inteligencia 
de aplicación colectiva más reconocido en el medio es el Test de Matrices Progresivas de Raven.

La primera reacción de muchas personas frente a la idea de medir la inteligencia ha sido de escepticismo 
cuando no de hostilidad. Butcher (1974) en su libro La inteligencia humana justifica dicho escepticismo 
afirmando que la actual antipatía hacia la medida psicológica puede tener su origen en muchas causas 
diferentes. Algunos quizá piensen que en nuestra sociedad se concede demasiada importancia a la 
competencia por méritos. Aunque entre ciertos grupos hubo acogida de los test de inteligencia, otros autores 
por el contrario, los consideran como un poderoso medio para promover la igualdad social y conseguir que 
los niños capaces, cuyas aptitudes de otra manera pudieron haber quedado sumergidas por la pobreza 
y las desventajas ambientales, tuviesen la oportunidad de recibir una educación en consonancia con sus 
talentos.

Esta herramienta debe ser utilizada por psicólogos como una de las herramientas para la identificación 
de personas con capacidades excepcionales, específicamente en aquellos casos relacionados con 
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habilidades académicas o sujetos con capacidades excepcionales globales. En el caso de los talentos y 
la doble excepcionalidad, este tipo de instrumentos no aporta ningún tipo de información valiosa para la 
identificación. Es importante resaltar que el coeficiente intelectual debe ser considerado siempre como un 
dato más que aporta a la caracterización de este tipo de excepcionalidad en particular y en ningún caso 
el único criterio de selección.

2.1.2.2. TEST DE EJECUCIÓN

Las pruebas de desempeño o ejecución evalúan el rendimiento de los individuos. La mayoría son baterías de 
preguntas que abarcan diferentes contenidos escolares que permiten caracterizar el nivel de conocimiento, 
habilidad o logro en un área de desempeño. Dentro de este tipo de test se encuentran aquellos que 
abarcan los campos del currículo escolar.

Este tipo de pruebas son utilizadas generalmente por los docentes en el aula para la valoración de 
conocimientos específicos en cada una de las áreas académicas. Aportan información acerca del nivel de 
información y habilidades desarrolladas en el ámbito escolar, ofreciendo información específica acerca del 
nivel de dominio de los estudiantes. Esta información posibilita resaltar el desempeño de cada sujeto en 
áreas del currículo específicas y, por lo tanto, se recomiendan como complemento para la caracterización de 
su excepcionalidad, especialmente en aquellos relacionada con áreas académicas (matemáticas, lenguaje, 
ciencias naturales o sociales).

2.1.2.3.TEST DE APTITUDES ESPECÍFICAS

Los test psicológicos contemporáneos se han 
caracterizado por utilizar métodos diferenciales para la 
medida de la aptitud. Durante el período siguiente a la 
Segunda Guerra Mundial, se ha observado un aumento 
significativo en el desarrollo y utilización de instrumentos 
que permiten evidenciar diferentes aspectos de la 
inteligencia. Son instrumentos que no arrojan una sola 
medida global, sino un conjunto de puntuaciones de 
diferentes aptitudes proporcionando “un perfil intelectual 
que muestra los puntos fuertes y débiles característicos 
del individuo” (Anastasi, 1973. p.329). En general, las 
baterías de aptitudes múltiples son de escasa utilidad 
en los grados elementales de la escuela, cuando las 
aptitudes tienden a estar muy correlacionadas. Solo 
hasta el nivel de enseñanza media la diferenciación 
de las aptitudes ha avanzado lo suficiente como para 
justificar el empleo de este tipo de instrumentos en 
dicho momento.
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Los test de aptitudes específicas son un importante instrumento para la detección de talentos excepcionales 
específicos relacionados con habilidades numéricas, espaciales, verbales, etc. En el caso de los talentos 
tecnológicos y científicos, ofrecen una descripción de algunas de las habilidades requeridas para este tipo 
de desempeños, ofreciendo una comparación con un grupo de referencia considerado la norma. Dentro de 
este grupo, los test más reconocidos y utilizados en el país son el Test de Aptitudes Mentales Primarias (PMA), 
el Test de Aptitudes Diferenciales (DAT), y la Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADyG-M).

2.1.2.4. INTERESES Y ACTITUDES
Las personas con capacidades o talentos excepcionales demuestran niveles elevados de motivación e 
interés hacia determinado tipo de actividades que se constituyen como su dominio. Por esta razón, se 
considera fundamental realizar una indagación profunda y estructurada de sus motivaciones hacia tareas 
específicas.

La información sobre los intereses de una persona o sus preferencias por cierta clase de actividades 
y objetos puede obtenerse de diversas formas. El método más directo son los intereses expresados, es 
decir, preguntar a las personas por lo que les interesa. La desventaja de este método consiste en que 
generalmente las personas poseen poca visión sobre sus intereses. Otros de los métodos utilizados para 
la identificación de intereses son la observación directa del comportamiento en diferentes situaciones, la 
deducción de intereses a partir del conocimiento que una persona tiene sobre temáticas específicas y la 
aplicación de inventarios de intereses.

Dentro de esta categoría se reconoce la Prueba de intereses elaborada por la Fundación Internacional de 
Pedagogía Conceptual – FIPC, y los Inventarios de intereses de Kuder en sus tres formas: C (Registro de 
preferencias vocacionales); E (Estudio de intereses generales); y DD (Estudio de intereses ocupacionales).

De igual manera, las actitudes que se comprenden como predisposiciones a responder a favor o en contra 
de cierto objeto, institución o persona, compuestas por aspectos cognoscitivos, afectivos y de desempeño, 
también pueden ser identificadas. Para ello pueden utilizarse diversas estrategias entre las cuales se resaltan 
la observación directa, las técnicas proyectivas y los cuestionarios o escalas de actitudes.

2.1.2.5. EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD
La personalidad del ser humano puede considerarse como “una combinación de habilidades mentales, 
intereses, actitudes, temperamento y otras diferencias individuales en pensamientos, sentimientos y 
comportamiento (...). Una combinación única de características cognoscitivas y afectivas que pueden 
describirse en términos de un patrón típico y consistente de comportamiento individual” (Aiken, 1996). 
Dentro de los instrumentos comúnmente utilizados para la caracterización de la personalidad se reconocen 
las observaciones, entrevistas, calificaciones, inventarios de personalidad y técnicas proyectivas.

Es preciso romper con los estereotipos que asocian la excepcionalidad con síntomas de rareza o enfermedad 
mental. La persona con capacidades o talentos excepcionales es un sujeto en esencia igual que los demás, 
pero es preciso que se reconozcan y acepten sus capacidades diferentes con el fin de evitar que creen un 
mundo propio en dónde refugiarse de la incomprensión de los demás.
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El niño elabora su representación de sí mismo de acuerdo con la imagen reflejada por un entorno; si éste 
desconoce sus capacidades, pueden resultar inhibiciones intelectuales unidas al sentimiento de que toda 
expresión de la inteligencia es una fuente de culpabilidad. Es importante para el desarrollo socioemocional de 
cada niño, y más en el caso de las personas con capacidades o talentos excepcionales, que los educadores 
y padres se enfrenten a una serie de características bastante frecuentes de forma adecuada.

2.1.2.6. CREATIVIDAD
El comienzo de la investigación científica en el campo de la creatividad se sitúa en el año 1869 con la 
obra de Galton. Más de medio siglo después, Guilford incluye el concepto en su modelo de la estructura 
del intelecto como uno de los cinco procesos intelectuales fundamentales de la mente humana bajo 
la denominación de Pensamiento Divergente, entendido como “la capacidad para encontrar relaciones 
entre experiencias antes no relacionadas, y que se dan en la forma de nuevos esquemas mentales, como 
experiencias, ideas o productos nuevos” (Guilford citado por Landau, 1987). Se considera que las aptitudes 
fundamentales incluidas bajo esta definición son la fluidez, la flexibilidad y la originalidad.

Una línea muy semejante fue la seguida por Torrance quien le asigna un mayor peso a la creatividad como 
aspecto de la personalidad con cierta independencia de la inteligencia. Este autor diseñó un instrumento 
para evaluar la producción creativa en materiales gráficos y verbales denominado Torrance Test of Creative 
Thinking (TTCT).

Son reconocidos otro tipo de instrumentos de rápida aplicación que permiten realizar un tamizaje inicial 
de características de creatividad en grupos de sujetos. Entre los más reconocidos sobresalen las Escalas 
de valoración de las características comportamentales de los estudiantes superiores (SCRBSS) de Renzulli, 
que pretenden medir las actitudes y comportamientos propios de los sujetos creativos, utilizando estos 
indicios para la estimación de su creatividad (Castelló en Pérez Sánchez, 1993).

2.1.2.7. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
Teóricos como Winner (1996), consideran la precocidad como característica universal de la persona con 
capacidades o talentos excepcionales. Ella plantea que en el caso de esta población los niños y niñas 
comienzan a desarrollar alguna competencia específica en etapas anteriores y niveles superiores al 
promedio. Además, sostiene que estas personas progresan más rápido que sus pares en este dominio 
porque el aprendizaje en esa área específica deviene fácilmente en ellos.

Teniendo en cuenta como indicador de excepcionalidad la precocidad en una o varias esferas del desarrollo, 
se considera pertinente la utilización de instrumentos para la valoración del desarrollo, tales como: las 
Escalas de Gessell, el Hibomol (Botero & Molina 1992) y la Guía Portage de Educación Preescolar.

2.1.2.8. HABILIDADES METACOGNITIVAS
Los niños con capacidades o talentos excepcionales no sólo aprenden más rápidamente que el promedio, 
sino que también aprenden de una manera cualitativamente diferente. Ellos marchan a su propio ritmo, 
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necesitan de una ayuda mínima o andamiaje por parte de los adultos para dominar su competencia, y 
la mayor parte del tiempo ellos mismos se enseñan. Los descubrimientos que hacen en su dominio son 
excitantes y motivantes, y cada aprendizaje nuevo los lleva a un próximo paso adelante. A menudo estos 
niños y jóvenes inventan reglas del dominio y tienen su propio estilo para resolver problemas. Esto significa 
que las personas dotadas son, por definición, creadores de su propio método; hacen descubrimientos, 
adelantan y resuelven sus propios problemas de forma innovadora. Teniendo en cuenta la capacidad para 
aprender a través del desarrollo de nuevas estrategias cada vez más eficaces, evidenciando conciencia y 
control personal sobre el conocimiento que se posee, se considera que las personas con capacidades o 
talentos excepcionales poseen un mayor desarrollo de habilidades metacognitivas.

En cuanto al desarrollo de pruebas o tests de evaluación de procesos cognitivos y metacognitivos, se 
considera que existen más bien escasos o restringidos avances. Por el contrario, sí existe metodología 
evaluadora de la metacomprensión mediante la autointerrogación o heterointerrogación metacognitiva. 
Para la valoración de habilidades metacognitivas se reconoce el valor del Test de clasificación de tarjetas 
de Wisconsin (Heaton y col. 1997), como instrumento sensible a la evaluación de funciones ejecutivas.

Evaluación de la persona con capacidades o talentos 
excepcionales globales

Reconociendo las características universales de la persona con capacidades o talentos 
excepcionales, se considera fundamental tener en cuenta las siguientes condiciones 
en su valoración:

• Anamnesis: indagación profunda del desarrollo y antecedentes del sujeto evaluado 
así como de las prácticas y relaciones familiares a través de la entrevista familiar 
e individual. Esta información puede fortalecerse con el uso de los autoinformes 
referidos en el presente capítulo.

• Evaluación de aptitudes y habilidades: este proceso, ajustándose a la tendencia 
teórica que sustente al evaluador, puede desarrollarse a través de la utilización 
de pruebas formales y no formales que permitan la valoración de habilidades 
generales y específicas, entre ellas: inteligencia, creatividad, habilidades numéricas, 
espaciales, verbales, desempeño en áreas académicas comunes (matemáticas, 
ciencias, lenguaje), deporte, habilidades artísticas entre otras. Esta exploración 
ofrece un panorama general del desempeño del sujeto en las múltiples áreas de 
actuación.

• Indagación de intereses y motivaciones: a través de este proceso se podrá 
direccionar el plan de atención hacia las necesidades e intereses particulares del 
sujeto, atendiendo así a la diversidad.
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2.1.3 El talento y su valoración
La utilización de técnicas formales en este caso es de poca utilidad, teniendo en cuenta que sus 
habilidades son desarrolladas y expresadas a través de actividades cotidianas de estimulación del talento. 
Este tipo de identificación es fundamentalmente desarrollado por los docentes de áreas específicas 
que bajo criterio de experticia determinan potencialidades o desempeños superiores en determinados 
estudiantes.

En el caso de los talentos, la técnica prevalente de identificación es el seguimiento y observación por 
parte de expertos en el área, quienes se encargan de la selección, además de la utilización de técnicas de 
aptitudes y actitudes. Para esto se hace indispensable contar con una claridad conceptual profunda, que 
permita la identificación de elementos de excepcionalidad presentes en cada caso particular. Los sujetos 
seleccionados como talentos excepcionales participan en talleres o semilleros para la potenciación de 
sus habilidades, orientados por expertos en diferentes habilidades, quienes a partir de su conocimiento y 
experiencia, aportan elementos para la caracterización de los talentos en cada una de las áreas. Además 
se considera útil el diligenciamiento de fichas de seguimiento, anecdotarios o registros escritos y contar 
con información que permita la orientación del talento manifestado.

Evaluación de la persona con 
talentos excepcionales específicos

Considerando que la persona con talentos excepcionales posee algunas características 
universales para su identificación, el proceso de valoración en esta población sigue los 
parámetros planteados para la evaluación en el caso de los sujetos con capacidades 
excepcionales globales, con las siguientes adaptaciones:

• El proceso de valoración de las habilidades debe centrarse en el área que, a 
través de la indagación informal, se considera como dominio teniendo en cuenta 
condiciones de precocidad y automaestría.

• La valoración del desempeño en este dominio debe ser realizado por expertos en 
el área específica.

• El talento, considerado como potencialidad, debe ser valorado a través de la 
vinculación de los individuos a experiencias de enriquecimiento que les permitan 
identificar y desarrollar al máximo su capacidad.

• Como criterio fundamental de identificación del talento se encuentra el interés o 
motivación hacia el dominio específico.


