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RESUMEN
Desde las premisas de que para que la alta capacidad se exprese como desempeño 
sobresaliente requiere la atención de necesidades educativas y socioafectivas, de que 
estudiantes con alta capacidad tienen características particulares que les hacen vulnerables 
y que cuentan con necesidades particulares en tanto poseen alta capacidad como cualidad 
particular, este estudio busca identificar diferencias en características socioafectivas y 
actitudinales entre estudiantes identificados con y sin alta capacidad y, a partir de ello, 
proponer necesidades educativas especiales a ser atendidas. Se aplicó una batería de seis 
instrumentos a 371 estudiantes de cuarto básico a cuarto medio, provenientes de distintos 
tipos de establecimiento según su tipo de financiamiento y de distintas comunas de las 
regiones del Biobío y de Ñuble. Se analizaron estadísticos descriptivos, compararon 
medias y se estudió la correlación entre pruebas usando el programa estadístico 
SPSS, versión 22. Se encontraron diferencias significativas en variables actitudinales y 
socioafectivas entre ambos grupos, siendo posible proponer un conjunto de necesidades 
educativas especiales que requieren oportunidades educativas integrales. Este estudio 
releva la importancia de la formación integral y la atención a las necesidades socioafectivas 
para transformar el potencial intelectual en desempeño sobresaliente, y busca inspirar la 
creación de oportunidades educativas dirigidas a ello.  

Conceptos clave: alta capacidad, inclusión educativa, necesidades educativas especiales, 
variables socioafectivas

RELATIONSHIP BETWEEN HIGH ABILITY AND SOCIO-AFFECTIVE 
VARIABLES: EMERGENCE OF SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

ABSTRACT
Based on the premises that for high ability to be expressed as outstanding performance, it 
requires attention to educational and socio-affective needs, that students with high ability have 
specific characteristics that make them vulnerable and that they have particular needs as they 
have giftedness as a particular quality; this study seeks to identify differences in socio-affective 
and attitudinal characteristics between students identified with and without high ability and, 
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from this, it proposes special educational needs to be addressed. A battery of six instruments 
was applied to 371 students from 4th grade to 12th grade from different types of establishments 
according to their financing type and from different cities from the Biobío and Ñuble Regions. 
Descriptive statistics were analyzed, means were compared and the correlation between tests 
was studied using the statistical program SPSS, version 22. Significant differences were found 
in attitudinal and socio-affective variables between both groups, being possible to propose a set 
of special educational needs that require comprehensive educational opportunities. This study 
highlights the relevance of comprehensive education and attention to socio-affective needs in 
order to transform intellectual potential into outstanding performance and it seeks to inspire 
the creation of educational opportunities particularly aimed at this group.

Key concepts: high intelectual capacity, educational inclusion, special educational needs, socio-
affective variables
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1. Introducción

La educación inclusiva implica que las comunidades educativas 
desarrollen condiciones de pertenencia, enriquecimiento y educación 
que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes (López et al., 
2018; Iturra, 2019). 

Aun cuando en Chile se han realizado diversos esfuerzos por 
mejorar las políticas de educación inclusiva y algunas municipalidades 
e instituciones de educación superior, apoyadas por el Ministerio 
de Educación, ofrecen algunas oportunidades a estudiantes con alta 
capacidad (AC), no hay investigación empírica suficiente que dé 
cuenta de cuáles son sus necesidades educativas especiales.

Según Conejeros, Cáceres y Riveros (2012), las necesidades 
educativas especiales de estudiantes con AC emergen a propósito 
de sus cualidades cognitivas y socioafectivas. En esta misma línea, 
Casino-García, Llopis-Bueno & Llinares-Insa (2021) plantean que, 
dadas las características de estos estudiantes, viven experiencias 
que los dejan vulnerables a desarrollar problemas socioafectivos, 
conductuales y relacionales.   

Las variables socioafectivas juegan un rol importante en el 
desarrollo y manifestación del talento académico (Algaba-Mesa y 
Fernández-Marco, 2021; Zeidner y Matthews, 2017), siendo un tema 
de estudio de gran relevancia para una mejor comprensión sobre 
cómo éstas afectan en su bienestar y para generar oportunidades que 
aporten a su felicidad y al desarrollo de sus potencialidades (Casino-
García et al., 2021).

Es por ello que este estudio pretende identificar características 
socioafectivas y actitudinales de estudiantes con alta capacidad, las 
cuales den luces de posibles necesidades educativas especiales en este 
grupo de estudiantes.
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1.1. Alta capacidad

El concepto de “alta capacidad” no ha logrado una conceptualización 
universal; sin embargo, es posible entenderlo como un alto potencial 
para aprender, el cual se desarrolla durante la vida (Fernández y 
Barreira, 2017; Mendioroz, Rivero y Aguilera, 2019; Worrell, 
Subotnik, Olszewski-Kubilius & Dixson 2019). 

Gagné (2015) propone que la AC tiene dos componentes 
básicos: dotación, que serían las aptitudes naturales, sin entrenar 
y expresadas espontáneamente en al menos un área de habilidad, y 
talento, expresión de dichas aptitudes, o bien el dominio de ellas, 
sistemáticamente desarrolladas en al menos un campo de la actividad 
humana, situando a la persona dentro del 10% superior de su grupo 
etario (Rodríguez, 2016; Covarrubias, 2018).

Si bien la AC implica un rendimiento intelectual superior, 
no implica la presencia de talento académico (Miguel y Moya, 
2011; Navarro, González, González y González, 2018), sino que 
dota de potencial intelectual para un desempeño sobresaliente en 
actividades académicas, el cual se expresará en la medida en que las 
necesidades educativas y socioafectivas sean atendidas e interactúen 
con catalizadores ambientales que movilicen su motivación, esfuerzo 
y perseverancia, de lo contrario podría extinguirse el potencial, 
perder la motivación o interés por aprender, haber malos resultados 
académicos, comportamientos inadecuados (Covarrubias, 2018; 
González, Arancibia y Boyanova, 2017; Navarro et al., 2018) y 
pérdida de un valioso recurso para el desarrollo de la sociedad.

Por tanto, se entenderá que la AC se relaciona con el constructo 
de dotación propuesto por Gagné (2015) y, en tanto dotación, no 
implica la expresión de talento, vale decir, la AC dota al estudiante 
de potencial intelectual, el cual podría transformarse en talento 
académico o en desempeño sobresaliente siempre que interactúe con 
catalizadores ambientales. Siguiendo esta misma línea, para fines de 
este estudio se utilizará el concepto de AC descrito por Navarro, 
Flores-Oyarzo y Rivera (2021):
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Presencia de capacidades o aptitudes intelectuales que se 
expresan de manera espontánea y sin entrenamiento previo, 
constituyéndose como un potencial intelectual superior al 90% 
de la población del mismo rango etario y que, en tanto potencial, 
requiere que la persona se comprometa en el aprendizaje, 
entrenamiento y práctica sistemática para transformarlo en 
desempeño sobresaliente o talento académico. Esta AC dota al 
estudiante de potencial para tener un desempeño sobresaliente 
en actividades académicas, el cual se expresará en la medida en 
que sus necesidades educativas y socioafectivas sean atendidas, y 
esté en interacción con catalizadores ambientales que movilicen 
su motivación, esfuerzo y perseverancia. (p. 10)

De lo anterior se concluye que alta capacidad y talento 
académico no son sinónimos, sino que la alta capacidad es uno de 
los componentes necesarios para alcanzar el talento académico. En 
ese sentido, para transformar el potencial o dotación intelectual 
que vienen dados por la alta capacidad en talento académico y/o 
desempeño sobresaliente, es necesario considerar dos supuestos 
fundamentales: primero, hay factores no intelectuales que 
desempeñan un rol importante; segundo, para que el talento pueda 
manifestarse plenamente se exige la presencia de respuestas educativas 
adecuadas y esfuerzos educativos sostenidos y específicos (González 
et al., 2017; Mendioroz et al., 2019; Pérez, Furlan, Heredia y Lescano, 
2015; Worrell et al., 2019). Así, las capacidades intelectuales son un 
elemento fundamental pero insuficiente para observar AC (Rodríguez, 
2016; Covarrubias, 2018).

Los estudiantes con AC son diversos en cuanto a logros 
académicos, desarrollo socioemocional y cognitivo, conformando 
un grupo heterogéneo en el que es difícil generalizar; sin embargo, 
hay una serie de cualidades que les caracterizan y diferencian de 
estudiantes que no la poseen (Higueras-Rodríguez, 2017; Mendioroz 
et al., 2019; Pirovano, 2019), entre ellas, que suelen tener intereses 
que no son propios de su edad y gran curiosidad e imaginación; 
pueden ser idealistas y demandar un ritmo de trabajo más veloz 
que sus pares; logran conocimiento más profundo, complejo y 
extenso; tienen gran poder de abstracción y pensamiento crítico 
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(Cabezas, 2017; Higueras-Rodríguez, 2017; Mendioroz et al., 2019; 
Pirovano, 2019). Es posible observar asincronía del desarrollo, esto 
es, asincrónico o discordante entre las áreas cognitiva, socioafectiva y 
psicomotora, que puede darse de forma interna —desarrollo precoz 
del área cognitiva más no de otras áreas, como la socioemocional—, 
o de forma externa/social, —desarrollo inarmónico en ciertas áreas 
del desarrollo en comparación con los pares. Esta asincronía pudiese 
generar una situación de vulnerabilidad y posibles dificultades en su 
capacidad de identificación con otros, al percibir que su desarrollo 
intelectual, emocional y social no es como el de sus pares (Arranz, 
2015; Nieto, García-Molina y Sanahuja, 2015; Ovalles, 2018).

Conocer las características de estos estudiantes permite a los 
sistemas educativos generar estrategias que den respuestas orientadas 
a desarrollar y estimular al máximo sus potencialidades (Arancibia, 
2010; García, Monge y Gómez, 2021). Desconocerlas es un factor de 
riesgo para desarrollar problemas socioafectivos, los cuales podrían 
ser prevenidos con un apoyo adecuado, identificación temprana e 
inclusión en programas educativos específicos para ellos (Navarro 
et al., 2018). De ahí la importancia de estudiarlas y, sobre esa base, 
generar oportunidades educativas que permitan actualizar el potencial 
intelectual de estos estudiantes.

1.2. Características socioafectivas

En los últimos años ha incrementado la atención en las características 
socioafectivas de estudiantes con AC, dado el rol que juegan las variables 
socioafectivas en el desarrollo y manifestación del talento académico 
(Algaba-Mesa y Fernández-Marco, 2021; Zeidner y Matthews, 2017), 
el cual se espera sea alcanzado por estudiantes con AC.

El estudio de estas variables en estudiantes con AC es 
relevante, pues, dadas sus características, viven experiencias que 
los dejan vulnerables a desarrollar problemas socioafectivos, 
conductuales y relacionales. Por otro lado, estudiarlas permite 
una mejor comprensión sobre cómo éstas afectan en su bienestar 
y generar oportunidades que aporten a su felicidad y desarrollo de 
potencialidades (Casino-García et al., 2021).
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Entre sus características socioafectivas comunes se encuentra 
el perfeccionismo; la baja tolerancia a la frustración; manifestación 
de estados de inquietud, impaciencia o ansiedad causados por su alto 
nivel de conocimiento y rapidez para aprender, lo cual puede estar 
acompañado además de aburrimiento y apatía en contexto de aula; 
intensidad emocional que puede llevarlos a desarrollar dificultades 
de ajuste socioemocional, al tener una gran sensibilidad frente a 
las sensaciones de las otras personas; temprano desarrollo moral, 
sentido de justicia y preocupación por problemas sociales; agudo 
sentido de la autocrítica; sensación de estar solo y ser diferente, y 
alta motivación por aprender y disposición para ser exigidos acorde 
a sus potencialidades (Cabezas, 2017; Higueras-Rodríguez, 2017; 
López-Aymes, Vásquez, Navarro y Acuña, 2015; Pirovano, 2019). 

De la diversidad de variables socioafectivas, este estudio se 
focaliza en las siguientes: 

1.2.1. Percepción de autoeficacia para inteligencias múltiples

Para Bandura (1986), la autoeficacia es el juicio que las personas 
hacen sobre sus propias capacidades para realizar alguna tarea. Este 
juicio incide en la percepción de lograr con éxito una actividad que 
requiere el uso de las habilidades personales (Aliaga, Ponce y Salas-
Blas, 2018; Dávila, Cañada y Sánchez, 2021; Molejón y Fernández-
Viciana, 2017).

Gardner (1995) propone que, en las personas, es posible 
diferenciar ocho tipos de inteligencia: Lingüística, Lógica Matemática, 
Espacio, Cinestésica Corporal, Musical, Interpersonal, Intrapersonal 
y Naturalista (Aliaga et al., 2018).  

Integrando ambos conceptos y siguiendo a Navarro et al. 
(2018) y a Navarro, Flores-Oyarzo y González (2019), en este estudio 
se entiende la percepción de autoeficacia para inteligencias múltiples 
como el juicio o valoración que hace una persona respecto a sus 
propias habilidades para realizar con éxito tareas asociadas a las 
inteligencias múltiples propuestas por Gardner.
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1.2.2. Adaptación socioemocional

La adaptación es un proceso dinámico que implica desafíos, 
constancia, esfuerzo y ajuste del comportamiento personal según las 
necesidades y circunstancias del entorno (López-Sánchez, Jiménez-
Torres y Ramos, 2013; Núñez-Naranjo, 2020).

Las competencias socioemocionales, por su parte, incluyen 
procesos cognitivos y afectivos que permiten a las personas conocerse 
a sí mismas, construir mejores relaciones, regular sus emociones, 
tomar decisiones responsables y aumentar la satisfacción con la vida. 
Estas actuarían como factores protectores, facilitando la adaptación 
al contexto y favoreciendo un mejor afrontamiento de diversas 
circunstancias de la vida (Márquez-Cervantes y Gaeta-González, 
2017; Mejía, Rodríguez, Guerra, Bustamante, Chaparro y Castellanos, 
2018; Rubiales, Russo, Paneiva y González, 2018).

En este estudio se comprende la adaptación socioemocional 
como el conjunto de habilidades socioemocionales individuales e 
interpersonales de autoconciencia, autorregulación, conducción al 
logro, toma de decisiones responsable, comunicación, establecimiento 
de relaciones de ayuda y confianza, cooperación y respeto por las 
diferencias, que influyen en la capacidad de una persona de responder 
y adaptarse ante personas y situaciones de su entorno.

Cuando estudiantes con AC se encuentran en entornos 
enriquecedores y apoyadores a nivel tanto cognitivo como social, 
demuestran una buena adaptación socioemocional (Gómez-León, 
2020); sin embargo, ésta podría verse afectada negativamente por 
la ausencia de oportunidades educativas que valoren y mejoren sus 
habilidades (Mathiesen, Merino, Castro, Mora y Navarro, 2011).

1.2.3. Motivación para aprender, emprender y perseverar

Para que el potencial intelectual se exprese en talento académico, 
se requiere que las habilidades personales naturales interactúen 
con catalizadores ambientales e intrapersonales como la motivación 
(Rodríguez, 2016).
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La motivación ha sido ampliamente estudiada por su rol en el 
aprendizaje (Beltrán, Amaiquema y López, 2020), entendida como 
la necesidad de dirección, intensidad y persistencia de la conducta 
para lograr una meta, siendo la motivación para aprender aquella 
que se expresa en la activación de recursos cognitivos y afectivos 
para aprender, involucrando la manifestación de habilidades de 
pensamiento y comportamiento y del interés por el aprendizaje en sí 
mismo, y por las actividades que lo impulsarían (Curione y Huertas, 
2016; Valenzuela, Muñoz, Silva-Peña, Gómez y Precht, 2015).

Emprender es un proceso que implica la capacidad de 
descubrir oportunidades y desafíos, y luchar por ellos dando 
respuestas innovadoras a las necesidades de uno mismo y de los 
demás (Bravo, Bravo, Danny y Mendoza , 2021; Navarro, 2015). 
Es fundamental para el desarrollo integral de las personas, ya 
que fomenta el descubrimiento de oportunidades personales y la 
participación activa y comprometida con las necesidades que surgen 
de forma innovadora, flexible y creativa (Navarro, 2015).

La perseverancia puede relacionarse con el constructo “Grit”, 
propuesto por Angela L. Duckworth, que hace referencia al esfuerzo 
desplegado para persistir en la consecución de una meta, y explicaría 
por qué algunas personas son capaces de conseguir sus metas o 
incrementar sus esfuerzos a pesar de las adversidades (Barriopedro, 
Quintana y Ruiz, 2018).

En este estudio se entiende la motivación para aprender, 
emprender y perseverar como aquel proceso que dirige a las personas 
hacia una meta, conduciendo a canalizar la energía personal hacia el 
logro de algún propósito, activando recursos cognitivos y afectivos 
para aprender, emprender y perseverar. 

1.2.4. Autoatribución de conductas socialmente responsables

La responsabilidad social es definida por Navarro (2006) como:

Capacidad y obligación de cada persona, de responder ante 
la sociedad por acciones u omisiones que se traduzcan en un 
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compromiso personal con los demás y se reflejen en conductas 
morales que orienten las actividades individuales y colectivas 
en un sentido que permita a todos iguales oportunidades para 
desarrollar sus capacidades y cumplir con sus necesidades. (p. 82) 

Las conductas socialmente responsables son un conjunto de 
conductas morales que constituyen un indicador directo y claro 
del ejercicio de la responsabilidad social al tener como base el 
bien común, esto es, la intención de conciliar la satisfacción de las 
necesidades propias y el aporte a la satisfacción de necesidades de 
otros (Martí, Martí-Vilar y Almerich, 2014; Navarro, Rubio, Lavado, 
Minnicelli y Acuña, 2017).

En este estudio se comprende la autoatribución de conductas 
socialmente responsables como la percepción sobre el propio ejercicio 
de la responsabilidad social, expresada a través de conductas morales, 
prosociales, voluntarias y frecuentes, que tienen como base una 
intención orientada hacia el bien común.

1.2.5. Inteligencia emocional

La inteligencia emocional (IE) puede ser conceptualizada como una 
habilidad, una característica o de manera mixta (tanto habilidad como 
cualidad) (Zeidner y Matthews, 2017).

En este estudio se comprenderá como un conjunto de 
habilidades personales que permiten identificar, sentir, comprender, 
regular y modificar las emociones propias y ajenas, y resolver 
conflictos utilizando herramientas intrapersonales e interpersonales a 
través de la orientación de pensamientos y comportamientos propios 
(Navarro, Flores-Oyarzo y González, 2020).

La literatura ha demostrado que se relaciona positivamente 
con un buen ajuste psicológico y las habilidades vinculadas a ella 
juegan un rol fundamental en el desarrollo del talento académico, 
de manera que su desarrollo es central para el logro de la realización 
y la felicidad personal (Casino-García et al., 2021; Navarro et al., 
2020).
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1.3. Alta capacidad y necesidades educativas especiales

La educación chilena se enmarca en la búsqueda de la equidad, 
dotando de oportunidades educativas de calidad e inclusivas que 
promuevan la excelencia, al facilitar los recursos educativos necesarios 
que permitan a cada estudiante desplegar sus potencialidades al 
máximo posible (BCN, 2009; Rodríguez, 2016).

En el caso de los estudiantes con AC, desde 2001 la atención a 
las necesidades educativas especiales de este estudiantado ha estado 
centrada en el enriquecimiento extracurricular desde programas 
desarrollados e impartidos por universidades chilenas, con apoyo 
del Ministerio de Educación, municipalidades y otras organizaciones 
chilenas (Conejeros et al., 2012; González et al., 2017).

Siguiendo los planteamientos de Gil y Morales (2018), Jara y 
Jara (2018) y del Ministerio de Educación de Chile (2015), en este 
estudio se entenderán las necesidades educativas especiales como 
todas aquellas que surgen a propósito de una serie de barreras, 
obstáculos y/o dificultades, tanto personales como contextuales, que 
pueden ser permanentes o temporales y que obstaculizan el acceso y 
participación del estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las respuestas educativas para la atención de necesidades 
educativas especiales de estudiantes con AC deben procurar 
la búsqueda de equilibrio entre las necesidades cognitivas y 
socioafectivas, requerir un propósito claro, indicadores de resultado 
concretos y pertinentes y fiabilidad diagnóstica, existiendo diversas 
estrategias y modelos educativos para ello, entre ellos, los programas 
de enriquecimiento extracurricular (Giraldo, 2010; Mendioroz et al., 
2019; Sastre-Riba, 2018). 

El enriquecimiento extracurricular es una estrategia educativa 
caracterizada por el desarrollo de oportunidades educativas para 
que estudiantes con AC profundicen conocimientos, procurando un 
desarrollo integral y equilibrado entre lo cognitivo y lo socioafectivo, 
en el que el currículo vaya más allá de nutrir intelectualmente 
(Navarro et al., 2021; Pirovano, 2019; Pérez et al., 2015; Sastre-Riba, 
Pérez-Sánchez y Bueno, 2018).
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En Chile hay actualmente siete programas de enriquecimiento 
extracurricular para estudiantes con AC, siendo el primero en 
fundarse PENTA UC, en Santiago, en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y cuyo propósito es actuar como un catalizador 
para el desarrollo del talento académico, desarrollando habilidades 
cognitivas y socioafectivas, y brindando oportunidades educativas 
de excelencia complementarias al sistema escolar regular (Conejeros 
et al., 2012; González et al., 2017; Navarro et al., 2018; Pérez et al., 
2015). 

Posteriormente, el año 2004 en Concepción, nació Talentos 
UdeC, siguiendo los principios fundantes de PENTA UC pero con su 
propio sello en su modelo educativo, surgiendo como un programa 
psicoeducativo de enriquecimiento extracurricular, compatible 
y complementario a la educación regular, que busca ofrecer una 
oportunidad educativa de excelencia para satisfacer las necesidades 
educativas especiales de niños, niñas y jóvenes con AC, favoreciendo 
la transformación de su potencial intelectual en desempeño 
sobresaliente, y haciendo que se comprometan voluntariamente 
con su aprendizaje, entrenen de manera sistemática sus habilidades, 
desarrollen motivación por aprender, emprender y perseverar, logren 
la adaptación socioemocional y desarrollen la responsabilidad social 
(Merino, Mathiesen, Mora, Castro y Navarro, 2014; Navarro et al., 
2018).

La carencia o inadecuación de atención a las necesidades 
educativas especiales de estos estudiantes podría generar dificultades 
adaptativas a nivel personal, escolar o social, pudiendo presentarse 
problemas de rendimiento escolar, de relaciones interpersonales y 
conductuales, y dificultades en su proceso de identidad. Por otro 
lado, tendría como consecuencia la pérdida de un valioso recurso 
para la familia, la sociedad y el país (Arancibia, 2010; Higueras-
Rodríguez, 2017; Pirovano, 2019).

Las oportunidades educativas deben focalizarse en transformar 
la dotación intelectual en expresión de habilidades y competencias 
sobresalientes, al mismo tiempo que promuevan el autoconocimiento 
y faciliten la autorrealización (Comes, Díaz, Ortega-Tudela y Luque, 
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2012; Pirovano, 2019). Benito et al. (2014, citado en Navarro et al., 
2018) afirma que el propósito de la educación de estos estudiantes 
es facilitar oportunidades para que puedan usar sus capacidades por 
completo y compensar o corregir de manera temprana las dificultades 
que podrían llegar a desarrollar a propósito de sus necesidades 
cognitivas y socioafectivas. 

Considerando que las características socioafectivas, 
actitudinales y las necesidades educativas especiales descritas 
en investigaciones previas para estudiantes con AC no han sido 
contrastadas empíricamente en estudiantes chilenos de las regiones 
del Biobío y de Ñuble, y que para ofrecerles modelos educativos 
cada vez más enriquecedores es necesario identificar cuáles de estas 
características y necesidades están presentes en ellos, este estudio 
busca responder las siguientes preguntas: 

¿Existen diferencias significativas en variables actitudinales y 
socioafectivas entre estudiantes con y sin alta capacidad? 

¿Es posible proponer un conjunto de necesidades educativas 
especiales asociadas a características actitudinales y socioemocionales 
distintivas de estudiantes con alta capacidad? 

Se pretende identificar características socioafectivas y 
actitudinales de estudiantes con alta capacidad, entre ellas las 
relacionadas con su adaptación socioemocional, motivación por 
aprender, comportamientos socialmente responsables, percepción de 
autoeficacia para las inteligencias múltiples e inteligencia emocional. 

2. Diseño metodológico 

Estudio cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional, de una sola 
medición, en el cual se analizan estadísticos descriptivos para 
comparar variables socioafectivas y actitudinales entre estudiantes 
con y sin alta capacidad, incluyendo análisis comparativos por sexo 
y nivel educativo entre ambos grupos.  
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2.1. Análisis de datos

Los datos fueron analizados con el programa estadístico SPSS, versión 
22. Se realizaron análisis de estadísticos descriptivos, se compararon 
medias con prueba T de Student entre estudiantes con y sin AC, 
y entre estudiantes hombres y mujeres, y se realizó estudio de 
correlación entre pruebas por medio del Coeficiente de Correlación 
de Pearson.

2.2. Muestra

Constituida por 371 estudiantes de 17 comunas de las regiones 
del Biobío y de Ñuble que cursaban estudios desde cuarto básico a 
cuarto medio en distintos tipos de establecimiento según su tipo de 
financiamiento: Público, que recibe financiamiento del Ministerio de 
Educación de Chile; Particular Subvencionado, con financiamiento 
tanto del Ministerio de Educación de Chile como de particulares 
o corporaciones, y Particular Pagado, que recibe financiamiento de 
particulares (tabla 1).
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Los participantes fueron estudiantes nominados por sus 
profesores del colegio para participar en el proceso de identificación 
de personas con alta capacidad, para su posterior ingreso a un 
programa psicoeducativo de enriquecimiento extracurricular de la 
Universidad de Concepción, Talentos UdeC, para niños, niñas y 
jóvenes con potencial de talento académico. 

Procedimiento

Se accedió a la muestra con autorización de directores de 
establecimientos educacionales, quienes, a través de un coordinador 
escolar, presentaron la nómina de estudiantes a citar al proceso de 
evaluación. Los estudiantes fueron invitados mediante una carta 
individual y participaron de manera voluntaria, expresando su 
consentimiento para la evaluación y uso de la información con fines 
de investigación de manera anónima, mediante una carta firmada por 
ellos y sus apoderados. Se aplicó una batería de instrumentos que 
permitió identificar a estudiantes con AC y algunas de sus cualidades 
socioafectivas. 

Los instrumentos fueron aplicados por un equipo de 
psicólogos especialistas, acompañados de un equipo de apoyo 
previamente capacitado para asegurar la estandarización del proceso. 
De la custodia de los datos se encargó la investigadora principal y se 
resguardaron los aspectos éticos atendiendo a la normativa vigente. 

2.3. Instrumentos

Test de matrices progresivas de Raven: Utilizado para medir “alta 
capacidad”, consiste en la realización de 60 matrices lacunarias 
de complejidad creciente, distribuidas en cinco series de 12 ítems 
cada una, construidas para revisar los sistemas del pensamiento del 
desarrollo intelectual. Instrumento no verbal, independiente del 
idioma, educación y capacidad verbal de la persona. Es no manual y 
no cultural (Alarcón, Díaz, Hernández y Estrada, 2012; Cairo, Cairo, 
Bouza y Solozabal, 2000; Rossi-Casé et al., 2016). La escala cuenta 
con un Alpha de Cronbach de 0,85 (Fernández et al., 2004). Respecto 
del diagnóstico de capacidad intelectual, se indica que a partir del 
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percentil 90 se habla de capacidad superior (Cayssials, 1993) o alta 
capacidad. 

Cuestionario de intereses y motivaciones: Utilizado para medir 
“Motivación por aprender, emprender y perseverar”. Elaborado por 
un equipo de psicólogos especialistas del programa Talentos UdeC, 
consta de 28 afirmaciones que evalúan los intereses y motivaciones 
de los estudiantes para aprender, emprender y perseverar en sus 
actividades académicas y en la vida cotidiana general. Cada afirmación 
se presenta en escala tipo Likert, desde Muy de Acuerdo a Muy en 
Desacuerdo. Su estudio psicométrico demuestra la confiabilidad de 
este cuestionario, con un alfa de Cronbach de 0,88 y correlaciones 
altamente significativas de todos sus ítems con el total de la escala 
(Merino et al., 2014).

Cuestionario de adaptación socioemocional para alumnos: 
Utilizado para medir “Adaptación socioemocional”. Construido el 
año 2006 por el programa Talentos UdeC y modificado el año 2011 
tras análisis psicométrico, consta de 23 afirmaciones distribuidas 
en tres subescalas: Habilidades emocionales (10 ítems); Percepción 
de autoeficacia (7 ítems); y Habilidades sociales (5 ítems). Evalúa 
aspectos del desarrollo emocional individual y social de los 
estudiantes, tanto en actividades académicas como en la vida cotidiana 
general. Cada afirmación se presenta en una escala tipo Likert, desde 
Muy de Acuerdo a Muy en Desacuerdo. En términos psicométricos, 
la escala cuenta con un Alpha de Cronbach de 0,85, evidenciando 
adecuadas propiedades psicométricas como instrumento de medición 
(Mathiesen et al., 2011; Merino et al., 2014). 

Cuestionario de comportamientos socialmente responsables: 
Utilizado para medir “Autoatribución de comportamientos 
socialmente responsables”, corresponde a una adaptación para 
estudiantes de enseñanza básica del cuestionario de Autoatribución 
de Comportamientos Socialmente Responsables. Consta de 19 
afirmaciones que evalúan estos comportamientos de niños y niñas, 
sobre los cuales cada uno debe informar la frecuencia con que realiza 
cada acción que compone el ítem, teniendo opciones desde Nunca (0) 
hasta Siempre (4). El cuestionario cuenta con un alfa de Cronbach de 
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0,82 y correlaciones altamente significativas de todos sus ítems con 
el total de la escala (Merino et al., 2014). 

Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples, 
revisado, con modificaciones: Utilizado para medir “Autoeficacia 
para las Inteligencias Múltiples”, consiste en una versión modificada 
del Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples Revisado 
(IAMI-R) de Pérez y Cupani (2008), realizada por las autoras Navarro, 
G., Flores-Oyarzo, G. y González M-G el año 2018. Considera ajustes 
en la redacción e incorporación de ejemplos explicativos en algunos 
de sus ítems. El instrumento cuenta con propiedades psicométricas 
que lo califican como instrumento de medición adecuado, teniendo 
un alfa de Cronbach de 0,921 puntos para la escala total. La 
publicación científica de estos resultados se encuentra en curso.  

Cuestionario de Inteligencia Emocional: Tiene por objetivo 
medir el nivel de desarrollo percibido de ciertas habilidades de la 
inteligencia emocional en población escolar entre los 10 y 18 años. 
Elaborado por Navarro, Flores-Oyarzo y González el año 2018, 
consta de 34 ítems, cada uno de ellos presentado en una escala tipo 
Likert que va desde Nunca hasta Siempre. El instrumento cuenta con 
un Alpha de Cronbach de 0,871 puntos, dando cuenta de adecuadas 
propiedades psicométricas (Navarro et al., 2020). 

3. Resultados

Se utiliza como término comparativo “con y sin AC” en lugar de “alta” 
y “baja” capacidad pues, si bien aquellos estudiantes categorizados 
“con AC” cuentan con alta capacidad, los estudiantes calificados como 
“sin AC” en su mayoría poseen dotación intelectual normal/promedio 
y solo algunos de ellos presentan baja capacidad.

3.1. Estudiantes identificados con y sin alta capacidad, 
distribución por nivel educativo y sexo

Al comparar resultados por “situación de identificación” (con y sin 
AC) se detecta que, del total de la muestra, un 36,7% es identificado 
con AC y un 63,3% sin AC, de manera que el porcentaje de 
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estudiantes identificados con AC es menor al de estudiantes sin AC.

Sobre la “distribución por sexo”, el porcentaje de estudiantes 
mujeres identificadas con AC es menor al porcentaje de identificadas sin 
AC. Lo mismo ocurre en el caso de los estudiantes hombres (tabla 2). 

Finalmente, sobre la “distribución por nivel educativo”, en el 
caso de los estudiantes de enseñanza básica, quienes cursan entre cuarto 
y octavo año básico, con edades entre 10 y 13 años, el porcentaje de 
estudiantes identificados con AC es menor al de estudiantes sin AC. 
Por el contrario, en los estudiantes de enseñanza media, quienes cursan 
entre primer y tercer año medio y tienen entre 14 y 17 años de edad 
aproximadamente se encuentra un mayor porcentaje de estudiantes 
identificados con AC que de estudiantes sin AC (tabla 2). 

Tabla 2.

“Distribución de estudiantes identificados Con y Sin Alta Capacidad” (N=371)

Identificado con AC  
(n= 136)

Identificado sin AC 
(n=275)

    f % f %

Sexo
Hombre (n=178) 62 34,80% 116 65,20%
Mujer (n=193) 74 38,30% 119 61,70%

Nivel educativo
Básica (n=262) 68 25,95% 194 74,04%
Media (n=109) 70 64,22% 39 35,77%

Fuente: Elaboración propia.

3.2. Análisis comparativo por situación de identificación para 
cada instrumento, diferencia de medias y diferencias por sexo

Al analizar las variables actitudinales y socioafectivas, se observa que 
los estudiantes identificados con AC presentan mayor motivación 
por aprender, emprender y perseverar, menor autoatribución de 
comportamientos socialmente responsables, una menor adaptación 
socioemocional y menor inteligencia emocional que los estudiantes 
identificados sin AC. Además, presentan menor percepción de 
autoeficacia en los siguientes tipos de inteligencia: Espacial, Musical, 
Cinestésica, Intrapersonal y Naturalista. Y tienen mayores resultados 
en la percepción de autoeficacia para la inteligencia Lingüística, 
Lógico-Matemática e Interpersonal en comparación con estudiantes 
identificados sin AC (tabla 3). 
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De estas comparaciones, es estadísticamente significativa 
la diferencia de medias en la autoatribución de comportamientos 
socialmente responsables (gl=265,547; Sig.(bilateral)=,048), la 
percepción de autoeficacia para la Inteligencia Lingüística (gl=322-
780; Sig.(bilateral)= ,026) y la Inteligencia Cinestésica (gl=251,209; 
Sig.(bilateral)=,003).

Al analizar las variables según sexo en estudiantes identificados 
con AC, las mujeres presentan mayores puntuaciones en la motivación 
por aprender, emprender y perseverar; en la autoatribución de 
comportamiento socialmente responsable; en la percepción de 
autoeficacia para las inteligencias Lingüística, Espacial, Interpersonal, 
Intrapersonal y Naturalista, y en Inteligencia Emocional, mientras 
que los hombres presentan mayores resultados en adaptación 
socioemocional y percepción de autoeficacia para las inteligencias 
Lógico-Matemática, Musical y Cinestésica (tabla 4).
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En términos de significancia estadística de estas diferencias 
entre hombres y mujeres, ésta se evidencia en las variables 
motivación por aprender, emprender y perseverar (gl=99,427; Sig.
(bilateral)=,009), en la percepción de autoeficacia para la Inteligencia 
Lingüística (gl=111,047; Sig.(bilateral)=,010) y la Inteligencia 
Cinestésica (gl=126,925; Sig.(bilateral)=,024).

3.3. Correlación entre pruebas aplicadas

Al analizar la correlación entre las pruebas aplicadas, se observa que 
la alta capacidad (AC) correlaciona positivamente con la percepción 
de autoeficacia para las inteligencias Interpersonal e Intrapersonal; 
positiva y significativamente con la motivación por aprender, 
emprender y perseverar y la percepción de autoeficacia para las 
inteligencias Lingüística y Lógico-Matemática; negativamente con la 
variable de adaptación socioemocional, percepción de autoeficacia 
para la Inteligencia Espacial y Naturalista y con la Inteligencia 
Emocional, y, finalmente, negativa y significativamente con las 
variables autoatribución de comportamiento socialmente responsable 
y percepción de autoeficacia de la Inteligencia Musical y Cinestésica 
(tabla 5).

La motivación por aprender, emprender y perseverar, en esta 
muestra, se correlaciona significativa y positivamente con todas las 
variables (tabla 5). 

La adaptación socioemocional correlaciona positiva y 
significativamente con todas las variables, a excepción de la AC con 
la cual se relaciona negativamente (tabla 5).

En cuanto a la autoatribución de comportamientos socialmente 
responsables, ésta correlaciona positiva y significativamente con todas 
las variables, excepto la AC, con la cual se correlaciona negativa y 
significativamente (tabla 5). 

La Inteligencia Emocional se correlaciona positiva y 
significativamente con todas las variables, salvo la dotación intelectual, 
con la cual se correlaciona negativamente (tabla 5). 
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Finalmente, sobre la percepción de autoeficacia, hay una 
correlación significativa y positiva entre los distintos tipos de 
inteligencia, y entre la percepción de autoeficacia para las inteligencias 
múltiples y todas las otras variables, a excepción de la AC que se 
correlaciona positiva pero no significativamente con la percepción 
de autoeficacia para la Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal, 
negativamente con la percepción de autoeficacia para la Inteligencia 
Espacial y Naturalista, y negativa y significativamente con la 
percepción de autoeficacia para la Inteligencia Musical y Cinestésico-
corporal (tabla 5).



CALIDAD EN LA EDUCACIÓN no 56, julio  2022    121

Ta
bl

a 
5.

Co
rr

ela
ció

n 
en

tre
 p

ru
eb

as
 a

pl
ica

da
s c

on
 C

. d
e P

ea
rs

on
**

*
 

R
IY

M
A

C
IA

M
IL

IA
M

IL
M

IA
M

IE
IA

M
IM

IA
M

II
nt

er
IA

M
IC

IA
M

II
nt

ra
IA

M
IN

IE

R
1

,1
09

*
-0

,0
53

-,
11

0*
,1

84
**

,1
69

**
-0

,0
16

-,
12

2*
0,

09
8

-,
13

5*
0,

01
3

-0
,0

37
-0

,0
7

IY
M

,1
09

*
1

,4
82

**
,6

24
**

,4
41

**
,3

41
**

,3
46

**
,2

68
**

,4
55

**
,3

29
**

,5
07

**
,3

46
**

,6
37

**

A
-0

,0
53

,4
82

**
1

,5
27

**
,2

80
**

,3
48

**
,3

12
**

,3
13

**
,5

25
**

,4
14

**
,5

51
**

,3
57

**
,7

25
**

C
-,

11
0*

,6
24

**
,5

27
**

1
,3

65
**

,2
70

**
,4

00
**

,3
75

**
,4

58
**

,4
65

**
,4

99
**

,3
93

**
,6

94
**

IA
M

IL
,1

84
**

,4
41

**
,2

80
**

,3
65

**
1

,3
30

**
,3

74
**

,3
66

**
,4

65
**

,2
43

**
,4

25
**

,3
54

**
,3

58
**

IA
M

IL
M

,1
69

**
,3

41
**

,3
48

**
,2

70
**

,3
30

**
1

,3
04

**
,1

96
**

,2
90

**
,3

22
**

,2
76

**
,2

69
**

,3
16

**

IA
M

IE
-0

,0
16

,3
46

**
,3

12
**

,4
00

**
,3

74
**

,3
04

**
1

,4
29

**
,3

52
**

,3
97

**
,3

88
**

,4
65

**
,4

33
**

IA
M

IM
-,

12
2*

,2
68

**
,3

13
**

,3
75

**
,3

66
**

,1
96

**
,4

29
**

1
,3

83
**

,3
65

**
,3

67
**

,4
50

**
,3

65
**

IA
M

II
nt

er
0,

09
8

,4
55

**
,5

25
**

,4
58

**
,4

65
**

,2
90

**
,3

52
**

,3
83

**
1

,4
26

**
,5

78
**

,4
90

**
,5

26
**

IA
M

IC
-,

13
5*

,3
29

**
,4

14
**

,4
65

**
,2

43
**

,3
22

**
,3

97
**

,3
65

**
,4

26
**

1
,4

47
**

,3
65

**
,4

65
**

IA
M

II
nt

ra
0,

01
3

,5
07

**
,5

51
**

,4
99

**
,4

25
**

,2
76

**
,3

88
**

,3
67

**
,5

78
**

,4
47

**
1

,3
91

**
,6

84
**

IA
M

IN
-0

,0
37

,3
46

**
,3

57
**

,3
93

**
,3

54
**

,2
69

**
,4

65
**

,4
50

**
,4

90
**

,3
65

**
,3

91
**

1
,3

98
**

IE
-0

,0
7

,6
37

**
,7

25
**

,6
94

**
,3

58
**

,3
16

**
,4

33
**

,3
65

**
,5

26
**

,4
65

**
,6

84
**

,3
98

**
1

*L
a 

co
rr

el
ac

ió
n 

es
 s

ig
ni

fic
an

te
 a

l n
iv

el
 0

,0
5 

**
La

 c
or

re
la

ci
ón

 e
s 

si
gn

ifi
ca

ti
va

 a
l n

iv
el

 0
,0

1 
**

* 
R

=T
es

t 
de

 M
at

ri
ce

s 
Pr

og
re

si
va

s 
de

 R
av

en
;  

IY
M

 =
 

C
ue

st
io

na
ri

o 
de

 I
nt

er
es

es
 y

 M
ot

iv
ac

io
ne

s;
 A

= 
C

ue
st

io
na

ri
o 

de
 A

da
pt

ac
ió

n 
So

ci
oe

m
oc

io
na

l; 
C

= 
C

ue
st

io
na

ri
o 

de
 C

om
po

rt
am

ie
nt

os
 S

oc
ia

lm
en

te
 

R
es

po
ns

ab
le

s;
 I

A
M

IL
/L

M
/E

/M
/I

nt
er

/C
/I

nt
ra

= 
In

ve
nt

ar
io

 d
e 

A
ut

oe
fic

ac
ia

 p
ar

a 
In

te
lig

en
ci

as
 M

úl
ti

pl
es

 R
ev

is
ad

o 
co

n 
m

od
ifi

ca
ci

on
es

, d
im

en
si

ón
 I

nt
el

ig
en

ci
a 

Li
ng

üí
st

ic
a/

Ló
gi

co
-M

at
em

át
ic

a/
E

sp
ac

ia
l/M

us
ic

al
/I

nt
er

pe
rs

on
al

/C
ni

es
té

si
co

-C
or

po
ra

l/I
nt

ra
pe

rs
on

al
; I

E
= 

C
ue

st
io

na
ri

o 
de

 I
nt

el
ig

en
ci

a 
E

m
oc

io
na

l.

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a.



122   RELACIÓN ENTRE ALTA CAPACIDAD Y VARIABLES SOCIOAFECTIVAS: EMERGENCIA 
DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - G. Navarro Saldaña, M. González Navarro, G. 
Flores Oyarzo

4. Discusión y conclusiones 

De modo general, parece relevante destacar que, a la luz de los 
resultados de este estudio, no habría un sesgo por sexo de parte de los 
docentes en el proceso de nominación de estudiantes para participar 
en un proceso de identificación de estudiantes con AC. Esto se 
observa en el porcentaje de participación e identificación similar entre 
hombres y mujeres, dando cuenta de que los docentes detectan la 
expresión de ciertas características o conductas propias de estudiantes 
con alta capacidad de forma equitativa e indistinta entre los sexos. 
En cuanto al nivel educativo, parece ser que los docentes identifican 
con mayor precisión estudiantes de enseñanza media con AC. Esto 
se evidencia en que el porcentaje de estudiantes identificados con AC 
es mayor, tanto en comparación con los de enseñanza básica como 
con aquellos identificados sin AC en su mismo nivel. Esta mayor 
precisión se puede atribuir a que el proceso de desarrollo a lo largo 
del ciclo vital permite a los adolescentes adquirir mayor capacidad 
de autorregulación del comportamiento general, pudiendo mostrar 
de forma más clara y precisa los comportamientos asociados a la 
alta capacidad, o también a que durante etapas más tempranas del 
desarrollo es más difícil para los docentes diferenciar entre aquellos 
comportamientos propios de la AC de aquellos que son propios de 
un desarrollo precoz.

En una arista más específica y en el marco del propósito de 
este estudio, es posible dilucidar ciertas características socioafectivas 
y actitudinales que generarían necesidades educativas especiales en 
estudiante con AC, entre ellas la adaptación socioemocional (ASE), 
la Inteligencia Emocional (IE), la autoatribución de comportamientos 
socialmente responsables (ACSR) y la percepción de autoeficacia para 
las inteligencias Espacial, Musical, Cinestésica y Naturalista. 

En cuanto a la ASE, estudiantes identificados con AC 
tendrían menos habilidades socioemocionales individuales e 
interpersonales para responder ante personas y situaciones del 
entorno en comparación a estudiantes sin AC. Esto da cuenta de 
que los estudiantes con AC requieren apoyos específicos para el logro 
de habilidades asociadas a la adaptación socioemocional, como es 
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la autoconciencia, autorregulación, conducción al logro, toma de 
decisiones responsables, comunicación, establecimiento de relaciones 
de ayuda y confianza, cooperación y respeto por las diferencias, 
con el fin de fortalecer sus habilidades de índole intrapersonal e 
interpersonal de manera de satisfacer sus propias necesidades, al 
mismo tiempo que aportan a la satisfacción de necesidades de otros 
y de su entorno. Es importante considerar que la AC y la ASE se 
correlacionan negativamente. Ello da cuenta de que, en el caso de los 
estudiantes con AC es necesario prestar especial atención al desarrollo 
de las habilidades previamente mencionadas, pues se encuentran en 
mayor riesgo de desarrollar problemas de adaptación conductual y 
socioemocional en comparación a estudiantes sin AC. 

Respecto de la IE, al igual que en el caso de la ASE, los resultados 
dan cuenta de que estudiantes con AC tendrían menos habilidades, 
en comparación a aquellos que no poseen AC, para identificar, 
sentir, comprender, regular y modificar sus propias emociones y las 
de otros, y para la resolución de conflictos utilizando herramientas 
intrapersonales e interpersonales, por lo que las instituciones 
educativas debiesen brindar oportunidades educativas para que 
desarrollen dichas habilidades e implementar un programa de trabajo 
sistemático para que no solo potencien su capacidad intelectual, sino 
también satisfagan sus necesidades educativas especiales provenientes 
de la vulnerabilidad socioafectiva y actitudinal proveniente de dicha 
dotación intelectual. Pues, como afirman Mendioroz et al. (2019), 
Sastre-Riba (2018) y Giraldo (2010), las respuestas educativas para 
la atención de necesidades educativas especiales de estudiantes con 
AC deben procurar la búsqueda de equilibrio entre las necesidades 
cognitivas y socioafectivas, siendo urgente brindarles oportunidades 
educativas que aporten a su desarrollo integral.

En relación a la ACSR, hay que tener presente que los 
estudiantes con AC pueden tener un rol importante en el progreso 
social a nivel local, regional y de país. Para que ello ocurra, requieren 
estimulación cognitiva y socioafectiva, y adquirir conciencia del valor 
que tiene su potencial, visualizándose como un agente de cambio que 
busca el aporte a la sociedad. Que los estudiantes identificados con 
AC tengan menor nivel de ACSR que aquellos sin AC podría indicar, 
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por una parte, que éstos son más autoexigentes que aquellos sin AC, 
pudiendo evaluar más estrictamente su propio actuar en términos 
de prosocialidad, y, por otra, que podrían no estar visualizando o 
tomando conciencia de su valor como agentes de cambio para el logro 
del desarrollo sostenible. Por lo tanto, las oportunidades educativas 
para la transformación del potencial debieran ir acompañadas del 
fortalecimiento de esta variable actitudinal y del desarrollo moral, 
pues, como mencionan Pirovano (2019) y Arancibia (2010), la 
inatención a las necesidades y características de estudiantes con AC 
tendrá como consecuencia la pérdida de un valioso recurso para la 
familia, la sociedad y el país. 

Además, si la ASE y la IE se correlacionan positiva y 
significativamente con la ACSR, y ésta se encuentra significativamente 
más baja en estudiantes con AC, entonces una línea de formación para 
fortalecer las competencias socioemocionales de estos estudiantes 
debiera incluir su fortalecimiento.

En términos de percepción de autoeficacia para las inteligencias 
múltiples, la presencia de niveles más bajos para las inteligencias 
Espacial, Naturalista, Musical y Cinestésica en estudiantes con AC, 
daría cuenta de que, a diferencia de lo que ocurre con las actividades 
académicas relacionadas con lenguaje y matemáticas, los estudiantes 
con AC se sentirían menos competentes para lograr exitosamente 
actividades relacionadas con la orientación espacial, el mundo 
natural, las habilidades musicales y de manejo y control del cuerpo. 
Esto podría deberse a que estudiantes con AC tienden a sentirse 
competentes en tareas asociadas a las habilidades lingüísticas y lógico-
matemáticas, pero al comparar esta competencia con su desempeño 
en actividades asociadas a otro tipo de habilidades pueden percibir un 
nivel menor de logro. Esta percepción podría estar influenciada por 
los altos niveles de autoexigencia que caracterizan a estos estudiantes, 
lo que podría llevarlos a percibirse como menos autoeficaces para 
el logro exitoso de actividades relacionadas con las inteligencias 
Espacial, Naturalista y Musical y Cinestésica, y especialmente en estas 
dos últimas, en las que los niveles son significativamente menores en 
comparación con estudiantes sin AC. 
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Esta percepción de autoeficacia para inteligencias múltiples 
podría explicarse también por el desarrollo asincrónico de los 
estudiantes con AC, los cuales tendrían un desarrollo avanzado de 
habilidades cognitivas, pero no físico-motoras, generando que sean 
menos hábiles en actividades de ese tipo en comparación a actividades 
de corte intelectual. Como mencionan Ovalles (2018) y Nieto et al. 
(2015), este desempeño desigual pudiesen evaluarlo y percibirlo al 
comparar su propio desempeño en los distintos tipos de actividades, 
valorando de forma significativamente más baja sus habilidades físico-
motoras, o bien pudiesen evaluar y comparar su desempeño con el 
de sus compañeros del mismo rango etario, llevándolos, de igual 
manera, a percibirse con baja autoeficacia para el logro exitoso de 
esas actividades. 

Al analizar los resultados de este estudio y discutirlos en 
función de los planteamientos teóricos en torno a las características de 
estudiantes con AC, es posible confirmar lo planteado por Mendioroz 
et al. (2019) y Pirovano (2019) en relación con que la generalización 
en el caso de estos estudiantes es una tarea compleja, pues constituyen 
un grupo heterogéneo y los factores causales del nivel de desarrollo de 
cada una de las variables medidas pueden ser múltiples. Sin embargo, 
es posible afirmar que poseen características que les diferencian 
de estudiantes sin AC y éstas les generan necesidades educativas 
especiales que deben ser atendidas.

Por ello, es importante brindar oportunidades educativas 
que potencien las fortalezas de estudiantes con AC, aporten a la 
transformación del potencial intelectual en talento académico, 
contribuyan a la prevención de dificultades consecuentes del 
aburrimiento y apatía en contexto de aula y de la inatención de sus 
necesidades y características, promuevan el autoconocimiento, la 
autorrealización y brinden oportunidades de aprendizaje diversas con 
estrategias metodológicas variadas (Comes et al., 2012; Covarrubias, 
2018; González et al., 2017; López-Aymes, et al., 2015; Navarro et 
al., 2018; Pirovano, 2019).

A modo de conclusión, es posible afirmar que existen diferencias 
en características socioafectivas y actitudinales entre estudiantes con y 
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sin alta capacidad, y necesidades educativas especiales asociadas con 
ellas. Pareciera que, para lograr transformar la dotación en talento, 
la oferta educativa debería apuntar de forma equitativa al desafío o 
fortalecimiento intelectual y al desarrollo socioafectivo y actitudinal, 
atendiendo de manera integral las necesidades educativas especiales 
de estos estudiantes. 

Una oportunidad educativa a la que estos estudiantes pueden 
acceder son los programas de enriquecimiento extracurricular, que 
desarrollan experiencias de aprendizaje desde una mirada inclusiva 
para atender las necesidades e intereses de estudiantes con AC, 
permitiéndoles profundizar simultáneamente en conocimientos 
disciplinares y habilidades socioemocionales, equilibrando entre lo 
cognitivo y lo socio afectivo (Pérez et al., 2015; Pirovano, 2019; 
Sastre-Riba, 2018).

Entre las limitaciones de este estudio se encuentra su muestra, 
compuesta por estudiantes que, según sus profesores, cuentan 
con características descritas en personas con AC que postulan a 
un programa de enriquecimiento extracurricular, por lo que las 
diferencias entre estudiantes con y sin alta capacidad pudiesen 
ampliarse o ser más significativas en una muestra aumentada que no 
considere este criterio. Sin embargo, esto no imposibilita la detección 
de necesidades educativas especiales, las cuales podrían profundizarse 
en una futura línea de investigación, midiendo estas variables en una 
muestra de estudiantes que no hayan sido previamente calificados 
como potenciales estudiantes con AC. 

Como implicancias teóricas y prácticas de este estudio, se 
espera relevar la importancia de la formación integral y la atención a 
las necesidades no tanto cognitivas e intelectuales como socioafectivas 
de estudiantes con AC, para el óptimo desarrollo y transformación 
del potencial intelectual en desempeño sobresaliente, e inspirar de 
alguna manera la creación de planes curriculares y oportunidades 
educativas dirigidas en esa línea. 
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