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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Desde tiempos pasados hasta la actualidad el estudio de las altas capacidades ha sido 

objeto de una creciente atención, de allí que la presente investigación involucra la 

identificación del talento matemático en niños y niñas de 10 a 12 años, abordada en 

tres fases: Fase de contextualización socio demográfica, en la que se aplicó una 

encuesta sociodemográfico con el objetivo de caracterizar la población participante; 

Fase de Screening, en la que se aplicó el cuestionario de screening, test de matrices 

progresivas de Raven: escala coloreada, y el cuestionario de nominación de 

profesores, esta fase estuvo dirigida a medir la capacidad intelectual general, 

coeficiente intelectual, e identificar las habilidades lógicas, espaciales y numéricas; 

Finalmente la fase de diagnóstico, en la que se utilizó un instrumento que fue el 

cuestionario de resolución de problemas matemáticos, con el propósito puntual de 

diagnosticar a los niños y niñas con talento matemático, esto a partir de su aplicación 

al grupo experimental preseleccionado en la fase de screening y a un grupo de control. 

La investigación concluyó con la identificación de una niña con talento matemático.  

 

PALABRAS CLAVES: Identificación, talento, matemático.   
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ABSTRACT 

 

From past to present the study of high capabilities has been growing attention, hence 

that this research involves the identification of mathematical talent in children 10 to 12 

years, addressed in three phases: phase of contextualization socio demographic, in 

which a survey was applied socio-demographic with the aim of characterizing the 

participant population; Screening phase, in which the screening, Raven's progressive 

matrices test questionnaire was applied: colored scale, and the nomination of 

professors, this phase questionnaire was aimed to measure the general intellectual 

ability, IQ, and identify the skills, logical, spatial and numeric; Finally the diagnosis 

phase, which was used in an instrument that was the questionnaire of resolution of 

mathematical problems, in order to timely diagnose to children with mathematical 

talent, this from your application to the experimental group shortlisted in the screening 

phase and a control group. The research concluded with the identification of a girl with 

mathematical talent. 

KEYWORDS: Identification, talent, mathematician. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las constantes interrogantes que se han planteado durante la historia y en nuestra 

actualidad sobre el estudio de los procesos cognitivos, desarrollo de habilidades 

intelectuales, talentos y capacidades, marcan los precedentes para el abordaje de esta 

temática que tanto interés ha tenido para numerosos investigadores, mismos que han 

aportado valiosa información e importantes postulaciones fruto de las investigaciones 

realizadas; de manera que tomando en cuenta estos conocimientos y con el propósito 

de dar una respuesta a la problemática que presentan algunas escuelas públicas y 

privadas del país, que hacen evidentes características como lo son: la falta de interés 

por la identificación de altas capacidades, el deficiente impulso al desarrollo de las 

habilidades intelectuales, y el no facilitar de manera efectiva la adquisición y desarrollo 

de talentos en los estudiantes; particularidades que a su vez han venido trayendo otros 

efectos de carácter negativo al nivel de formación de la intelectualidad de los alumnos, 

estos son de manera general: el no aprovechar, desarrollar y potenciar las 

capacidades reales que los estudiantes pueden tener, a causa de no presentar las 

mejores condiciones para su desempeño, pasando por alto la identificación y 

desarrollo del talento. 

 

De esta forma el contenido teórico de la presente investigación incluye una temática 

diversa, que nos ubica en un panorama de análisis muy claro, para la correcta 

obtención de los resultados; partiendo así en el capítulo uno de delimitar 

conceptualmente la superdotación y el talento, desde los diversos modelos y 

postulaciones de varios autores;  seguidamente en el capítulo dos se aborda la 

identificación de las altas capacidades,  mediante técnicas formales y no formales, con 

un análisis de las diferentes fuentes que permiten su identificación;  y en el capítulo 

tres se trata el talento matemático específicamente, enfatizando sus componentes y 

caracterizando su relación con otras aspectos como la inteligencia, la creatividad y 

resolución de problemas. 

  

La presente investigación se ha planteado con el propósito de dar respuesta a la 

problemática presentada en el contexto educativo, de manera específica en lo 

referente a la “Identificación de talento matemático en niños y niñas de 10 a 12 años 

de edad”; esta investigación se realiza en una escuela y en una unidad educativa de la 

ciudad de Déleg, provincia del Cañar, durante el año lectivo 2013 – 2014,  su 

importancia radica en que con la identificación de los talentos y habilidades de los 
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niños y niñas en estudio, sus maestros puedan aprovechar de una mejor manera las 

capacidades que estos poseen, esta identificación nos da adicionalmente la 

oportunidad de desarrollar sus talentos y potencializarlos al más alto nivel.  

 

El planteamiento metodológico de la investigación es de tipo no experimental, de 

forma que se realiza sin la manipulación de las variables, observando los fenómenos 

en su propio ambiente, además es cuantitativa de tipo descriptivo, ya que se 

selecciona una serie de aspectos, recolectando la información de cada uno de ellos, 

midiéndolos y para luego analizarlos, y finalmente es de tipo transversal ya que busca 

analizar cuál es el nivel o estado de las diferentes variables en un momento dado; para 

un correcto abordaje de la investigación se han planteado objetivos generales y 

específicos, que nos permitan llevar la investigación de manera objetiva, de modo que 

podamos llegar a la consecución de los resultados esperados, dando una respuesta a 

la problemática mediante el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 El objetivo central de la presente investigación constituye identificar el talento 

matemático en niños y niñas de 10 a 12 años, a partir del cumplimiento de los 

objetivos específicos, mismos que involucran un propósito en cada fase de la 

investigación, de manera que en la primera fase se pretende determinar las 

características sociodemográficas de las familias de la población en estudio, 

seguidamente en la segunda fase el objetivo tiene que ver con llegar a la identificación 

de las habilidades lógicas, numéricas y espaciales de los niños y niñas, medir su 

capacidad intelectual, y establecer coincidencias desde las diferentes fuentes de 

información, para  finalmente concluir con la fase de diagnóstico que tiene el objetivo 

puntual  de seleccionar a los niños y niñas con talento matemático.    

 

Los resultados obtenidos nos permiten llegar a importantes conclusiones de la 

población investigada, entre los más destacados en la fase de contextualización 

tenemos que, se identifican características sociodemográficas en la población como un 

nivel bajo de estudios, recursos económicos limitados, y un contexto familiar no muy 

adecuado para el desarrollo de habilidades intelectuales; en la fase de screening 

vemos que se contrapone los resultados obtenidos con los cuestionario de screening y 

Raven, en contraste con el cuestionario de nominación de profesores, y finalmente 

cumpliendo el objetivo general de la investigación en la fase de diagnóstico se 

identificación a una niña con talento matemático en el sexto año de educación básica. 
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1.1 Definiciones teóricas diferenciales de superdotación y talento. 

 

A lo largo de los años se han dado diversas aproximaciones definitorias sobre el 

concepto de superdotación y talento, mismas que han sido planteadas desde 

diferentes teorías y enfoques de estudio, esto como respuesta al creciente interés por 

desentrañar y profundizar el conocimiento sobre el intelecto humano, interés que ha 

estado presente desde el inicio mismo de la humanidad y durante toda su historia; 

estas aproximaciones han creado una divergencia de conceptualizaciones que se 

encuentran contenidas en los diversos planteamientos propuestos, lo cual hace ver la 

complejidad e implicación de estos dos términos al momento de su estudio y 

definición, de tal forma que hasta la actualidad no existe una teoría absoluta sobre el 

tema.   

 

Históricamente el concepto de superdotación ha ido desarrollándose con el pasar de 

los años, es así que a la par de los estudios de la inteligencia realizados y como punto 

de partida, en un primer intento el inglés Francis Galton en la última década del siglo 

XIX, realiza las primeras investigaciones científicas acerca de la inteligencia 

superdotada; en 1869 publicó su primera obra Hereditary Genius (Genio Heredado), 

en esta obra se refiere a la elevada relación entre inteligencia superior y antecedentes 

familiares, sin mencionar directamente el concepto de superdotación, al que llamaba 

genialidad (Ros & Úcar, 2011). 

 

Otro referente inicial lo establece Alfred Binet (1905), quien influye significativamente 

con el desarrollo de su escala de distinción entre estudiantes “normales” y “débiles 

mentales”; el concebía la inteligencia como el buen uso de las funciones mentales 

como la atención, la memoria, discriminación y el juicio practico. (García, 2007).  

 

Con la influencia de los precedentes dados por la teoría de Galton y las escalas 

desarrolladas por Binet, es Terman, quien en 1921, utilizo  por primera vez el Test de 

Stanford-Binet para identificar a los niños superdotados y para relacionar, las altas 

puntuaciones en CI, sobredotación y talento, esto se da hasta década de los 

cincuenta. 

 

Ya entrados los años 60 aparece el concepto de creatividad relacionado con la 

sobredotación” (Guilford, 1967) (Miranda, 2011). 
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Según Tourón (2004), El informe Marland (1972) de la oficina de Educación de los 

EEUU, presenta la primera definición oficial de la superdotación, y es considerado en 

ocasiones como el gran punto de inflexión entre las concepciones antiguas y 

modernas sobre la superdotación y el talento, aunque esté quizás se produzca años 

más tarde. “Niños superdotados y con talento son aquellos que han sido identificados 

por profesionales cualificados, en virtud de sus habilidades destacadas y por su alto 

rendimiento…”   

 

Con los antecedentes planteados, en este punto se puede decir que todos los 

planteamientos dados a lo largo historia, han sido de una u otra forma influyentes o 

condicionantes, para las nuevas conceptualizaciones subsiguientes plateadas sobre el 

tema, de tal forma, que por ejemplo el informe Marland (1972), habla de identificación 

por profesionales cualificados, en otras palabras se refiere al diagnóstico, de alguna 

manera esto muestra la influencia que ejercieron de los estudios de Terman, mismos 

que a su vez vinieron dados por el interés de este autor en las postulaciones de Galton 

y Binet.  

   

Definir superdotación y talento no ha sido, ni será una tarea fácil, el transcurrir  del 

siglo pasado, nos ha mostrado, que luego de números estudios y planteamientos no 

se ha llegado a dilucidarse con claridad la diferenciación entre superdotación y talento, 

ya sea por el enfoque que se dieron a las investigaciones, o por el trato diferente que 

se dio a los términos, pero es de resaltar que los diversos postulados dados por los 

investigadores han sido un aporte muy importante, aprovechado primeramente para 

marcar un cierto camino a los estudios consiguientes, y dando una cierta luz de las 

implicaciones y relaciones que podrían contener estos importantes términos objeto de 

estudio.  

 

Con base en el modelo de desarrollo del talento propuesto por Feldhusen (1992), 

vemos que se trata de hacer una distinción entre superdotación y talento, que al final 

de su conceptualización resultaron ser sinónimas; este autor entiende la 

superdotación, como, “conjunto de inteligencia, aptitudes, talentos, estrategias, pericia, 

motivaciones y creatividad, que conducen al individuo a un rendimiento productivo en 

áreas, ámbitos y disciplinas valoradas en ese momento por la cultura” y talento, 

entendido como “conjunto de aptitudes o inteligencias, estrategias de aprendizaje y 

disposiciones (actitudes) que predispone al individuo al éxito en una ocupación, 

vocación, profesión, arte o negocio” Tourón (2004). Podemos observar que no se 
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plantean marcadas diferencias, por el contrario se observan grandes similitudes entre 

los dos términos.     

 

Desde la perspectiva planteada por Gagné (1991), la superdotación supone que 

corresponde a la competencia por encima de la media en uno o más dominios de la 

aptitud humana; y el talento como el rendimiento que se sitúa por encima de la media 

en uno o más campos de la actividad humana. Este autor trata de darle un 

planteamiento diferencial y observable al estudio de estos dos términos, centrado en el 

individuo, su intelecto, su desarrollo, actividades desempeñadas y otros aspectos 

propios de su ser.      

 

Según Gagné (2003), en su modelo diferenciador de la sobredotación y talento platea 

que, “la sobredotación designa la posesión y uso de habilidades no entrenadas y 

espontáneamente expresadas en al menos una aptitud de dominio intelectual, 

creatividad, socioafectiva, sensoriomotriz cuyo desarrollo o nivel de expresión 

dependen parcialmente de la dotación genética del individuo, pudiendo ser observadas 

en las diversas tareas de la persona a lo largo de su vida. El talento en cambio puede 

ser definido como el dominio destacado de conocimientos, destrezas o habilidades 

desarrolladas sistemáticamente, en al menos un campo determinado de la actividad 

humana, en un grado que sitúa al estudiante en un 10% superior del grupo de 

personas de su misma edad que ha cultivado ese campo o actividad, El talento puede 

manifestarse en diversas y variadas tipos de áreas, tales como el artístico, deportivo y 

académico”. Citado por (García, 2007).   

 

Coleman y Cros (2001) manifiestan que superdotado es tener potencial para aprender 

rápidamente.  

 

Según Javier Tourón (2004).  

 

“La conclusión relevante es que la superdotación no es un atributo unitario o 

unidimensional, sino un fenómeno multidimensional que se manifiesta en 

distintas formas y diferentes niveles según las personas, las circunstancias y el 

momento de que se trate. No es por lo tanto algo estático evoluciona a lo largo 

del desarrollo de un sujeto como resultado de la interacción entre la capacidad 

innata y el apoyo ambiental apropiado (se necesita conjugar la aptitud natural y 

las cualidades especiales con una buena enseñanza que discipline la 

motivación), la superdotación en la infancia es una promesa de la productividad 
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adulta. La excelencia en el rendimiento y en la productividad, valorada 

socialmente por su relevancia, es uno de los criterios o dimensiones ligados a 

la superdotación” (Tourón & Cols. 1998, p.156)    

 

Podemos ver que los conceptos de superdotación y talento, ha ido evolucionando o 

cambiando, en tanto transcurría el tiempo y se proponían nuevas postulaciones  en los 

intentos por diferenciarlos, es así que desde los diferentes puntos de vista abordados 

por los autores se pueden encontrar marcadas coincidencias, así como también claras 

diferencias en los diversos aspectos que entrañan la superdotación y el talento, de tal 

forma que es muy prudente considerar esto para su estudio, es así que a continuación 

se citan algunos aspectos importantes: 

 

 Existen algunas contraposiciones entre los autores, en el aspecto de si el 

talento y la superdotación, vienen dados por la herencia o se desarrollan en el 

ambiente. 

 La mayoría de los autores, por no decir todos reconocen la superdotación 

como la capacidad intelectual o cognitiva por encima del promedio normal. 

 El talento es reconocido como un aspecto excepcional exclusivo y manifiesto 

en algunas personas, que les hace sobresalir sobre los demás. 

 Tanto la superdotación como el talento en un individuo, describen cualidades 

diferenciales, que permiten una distinción entre los individuos que las poseen y 

los que no. (Tourón & Cols. 1998, p.156) 

  

Dejamos planteados algunos conceptos importantes: 

 

Superdotado, Súper= por encima; dotado= provisto naturalmente de determinadas 

cualidades; es un término para referirse a una aptitud de inteligencia general y 

creatividad que está por encima de lo normal. Las aptitudes son capacidades humanas 

naturales, que tienen su origen en las estructuras genéticas y dan lugar a las 

diferencias individuales; pueden observarse cuando no existe instrucción o práctica, 

los términos bien dotado y sobredotado intelectual si son sinónimos (Coloma, 2012); 

Talento, Actividad humana que está muy por encima de lo normal en uno o más 

campos. El talento es la manifestación de la superdotación o el potencial intelectual. El 

talento emerge cuando el ejercicio y la práctica están controlados sistemáticamente. El 

ambiente familiar, escolar y social tiene un papel fundamental en su desarrollo,  

existen diversas clases de talentos. (Coloma, et al., 2012) 
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Según Tourón (2004), considera una definición actual de superdotación como, un 

conjunto multidimensional de características, que incluye la aptitud académica, la 

creatividad, el liderazgo, y la aptitud superior en artes manipulativas y visuales. Esta 

definición se basa en un rendimiento superior actual y no en medidas de potencial o 

aptitud.  

      

Finalmente concluimos este apartado citando la definición planteada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), misma que define a una persona 

superdotada como "aquella que cuenta con un coeficiente intelectual superior a 130". 

Es decir, aquella persona cuyas capacidades son superiores a las normales, o a las 

esperadas para su edad y condición, en una o en varias áreas de la conducta humana. 

(Ros & Úcar, 2011). 

 

1.2 Autores y enfoques que definen la superdotación y talento. 

 

El interés por el estudio de la inteligencia, y de manera particular por la superdotación 

y el talento, ha hecho que un muy considerable número de investigadores, desde sus 

diferentes enfoques aborden este fascinante tema, dando como resultado importantes 

aportes mismos que se ven expresados en sus diferentes planteamientos, así 

tenemos: 

 

El modelo Marland (1972), recoge la definición, que manifiesta  que  los niños 

superdotados y con talento son aquellos identificados por personas cualificadas 

profesionalmente, que en virtud de aptitudes excepcionales, son capaces de  un alto 

rendimiento. Son niños superdotados y talentosos a los que por sus habilidades 

extraordinarias son capaces de altas realizaciones, además de incluir a aquellos que 

han demostrado alcanzar el éxito y/o poseer un potencial de habilidad en algún área 

(Sánchez, 2008). 

 

Desde el modelo de “los tres anillos” del el doctor Joseph Renzulli, del Instituto de 

Investigación para la educación de los Alumnos Superdotados (Research Institute for 

Gifted Education, University of Connecticut, USA). Este autor presenta un concepto 

planteado desde una línea multifactorial,  manifestando que la superdotación no es 

una condición que se otorga de una forma “mágica” a una persona de la misma forma 

que la naturaleza nos da ojos azules o cabello rizado. La investigación nos dice que 

más bien que “la superdotación es una condición que se puede desarrollar en algunas 
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personas si tiene lugar una apropiada interacción entre la persona, su entorno o el 

área particular de trabajo humano (Renzulli,1978). 

 

Howard Gardner (1983), desde su el modelo de las Inteligencias Múltiples propuesto, 

considera la inteligencia de forma jerárquica y unitaria;  según su teoría las 

capacidades cognitivas humanas son siete: la inteligencia lingüística, la lógico-

matemática, la corporal-cinestésica, la musical, la espacial y la social, que se divide en 

dos: la interpersonal y la intrapersonal.  

 

Estas inteligencias se delimitaron a partir del estudio de unas habilidades o destrezas 

cognitivas variadas identificadas en poblaciones de sujetos particulares: individuos 

talentosos, secuelas de lesiones cerebrales, observaciones evolutivas y 

transculturales; Para que las habilidades observadas recibieran el calificativo de 

inteligencias debían cumplir los criterios antes expuestos. En 1983 propone las siete 

inteligencias (Coloma, 2012). 

  

Desde otra perspectiva Tannenbaum (1986), propone una aproximación psicosocial 

para ayudarnos a entender de modo comprehensivo la naturaleza multifacética de la 

superdotación y del talento. (Tourón, 2004)    

 

En opinión de Gagné (1995), el “término de superdotación parece  adecuado para la 

posesión de altas habilidades naturales, parcialmente innatas, que se pueden 

entender como ‘dones’ de la naturaleza, y que se desarrollan de forma bastante 

natural mediante procesos madurativos, así como por el uso diario y/o la práctica 

formal. (Alonso, 2008)  

 

Otro autor importante que trata de explicar la superdotación es Sternberg, en el 

modelo centrado en el talento académico SMPY, mismo que desde su teoría triárquica 

de la inteligencia, misma que hace una distinción entre tres tipos de inteligencias, 

estas son primeramente: la inteligencia analítica, refiriéndose a los superdotados con 

una extraordinaria inteligencia analística, con cierta superioridad en el manejo de los 

metacomponentes; seguidamente incluye la inteligencia sintética llamada también 

inteligencia creativa, que es propia de los superdotados que tienen una cierta facilidad 

para dar respuestas novedosas, y para resolver problemas no comunes e inusuales; y 

finalmente la inteligencia práctica, referida a los superdotados que utilizan su 

inteligencia tanto analítica como sintética para adaptarse a las situaciones diarias de la 

vida (Sternberg & Davidson,1985), citado por Ferrándiz (2008). 
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De lo expuesto concluimos que existe una importante diversidad de enfoques y 

autores que definen la superdotación y talento desde sus diferentes perspectivas, que 

a su vez aportan muy valiosos postulados para el entendimiento de lo que implican  

estos dos importantes términos objeto de la investigación. 

  

1.3. Modelos explicativos de la evaluación y diagnósticos de 

superdotación/talento. 

 

1.3.1 Modelo basado en las capacidades. 

 

El primer modelo es el basado en las capacidades intelectuales, que definen la 

superdotación como un alto grado de inteligencia siendo su mayor defensor fue 

Terman (1925), según (Ortiz, 2008).  

 

Terman partiendo de su centrado interés, llega a traducir las escala de Binet, y 

haciendo uso de un método establecido por Stern, mismo que incluía el dividir la edad 

cronológica, la edad mental y multiplicarlo por 100, esto da como resultado entonces el 

conocido Coeficiente Intelectual o CI, que se utiliza hasta la actualidad como la 

principal medida de la inteligencia; de aquí que sus estudios le permiten ofrecer una 

teoría que podía ser utilizada para diagnosticar a individuos superdotados y talentosos, 

en términos cuantificables los términos “superdotado y talentoso” equivalían a aquellos 

que puntuaban con CI de al menos 135 en el test aplicado; años más tarde sus 

importantes estudios longitudinales sobre superdotados aportan valiosa información 

sobre la inteligencia y la superdotación. (García, 2007). 

 

1.3.2 Modelo basado en componentes cognitivos. 

 

El principal modelo basado componentes cognitivos, es el representado,  Sternberg 

(1985), con su “Teoría triárquica de la inteligencia”, mediante la cual explica lo que 

entiende por superdotación  que es un concepto más amplio que las definiciones 

convencionales. Según este experto, la inteligencia no funciona en el vacío, sino en 

estrecha interacción con un mundo interno del propio sujeto, las experiencias que 

vivimos y la relación con el mundo externo, de ahí su nombre de Triárquica, al incluir 

estos tres ámbitos, según Stenberg, nos llevan al éxito en la vida si están 

desarrolladas correctamente. (Coloma, et al., 2012)  

 

Este modelo incluye las siguientes sub teorías: 
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- Sub teoría componencial individual, que se refiere a la inteligencia analítica que 

responde a la pregunta, ¿cómo se genera el conocimiento? analiza los componentes 

de la inteligencia para aprender. 

 

-  Sub teoría experiencial, que tiene que ver con la inteligencia creativa que responde 

la pregunta, ¿cuándo es inteligente el comportamiento? esto implica la forma de 

entender, comprender y sintetizar para reaccionar y dar respuestas creativas ante las 

situaciones que se nos presentan. 

 

- Sub teoría contextual, que tiene que ver con la inteligencia practica que responde a la 

pregunta ¿Qué, quién, dónde son inteligentes? implica captar, entender y resolver los 

problemas o situaciones que encontramos en la vida. 

(Cfr. Coloma, 2012) 

 

Por lo citado podemos concluir que la evaluación y diagnóstico de la superdotación y 

talento, desde el enfoque del modelo basado en componentes cognitivos, la 

inteligencia en los tres ámbitos mencionados en esta teoría, tiene un papel 

fundamental, observado en la interacción de esta con el mundo interno del sujeto,  

según lo explica la teoría triárquica planteada por Sternberg (1985).     

 

1.3.3 Modelos basados en componentes socioculturales. 

 

Los modelos basados en componentes socioculturales, dan un papel predominante a 

la cultura al definir la superdotación, enfocándose en la relación e influencia del 

componente  social.    

 

Modelo de Abraham Tannenbaum (1986), donde los elementos clave de la teoría son 

la importancia que concede al contexto sociocultural, la dificultad de predecir la 

superdotación de los adultos a partir de la niñez y la diversidad de factores individuales 

y culturales que contribuyen a la valoración o estimación de la superdotación, la idea 

principal sobre la que se sostiene este modelo es que se tiene que dar una 

coordinación perfecta entre el talento específico de la persona, un ambiente social 

favorable que le permita desarrollarlo y la capacidad de la sociedad para valorar ese 

talento determinado. 
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Según Tannenbaum la superdotación propiamente dicha sólo puede ser observada en 

la edad adulta, dado que debe ser concebida dependiendo del producto creativo 

socialmente considerado, fruto de la interacción de diversos factores. 

 

Desde este modelo se explica la superdotación a partir de la confluencia de una serie 

de factores: 

 

 Capacidad general 

 Aptitudes específicas 

 Factores no intelectuales 

 Influjos ambientales 

 Factor suerte u oportunidad  

Tomado de (Coloma, et al., 2012) 

 

Otro modelo basado en el componente sociocultural,  es el trabajo de Mönks y de sus 

colaboradores (Mönks y Van Boxtel 1988; Van Boxtel y Mönks, 1992) modifica y 

amplía el modelo de "los tres anillos" de Renzulli. Según estos autores, la definición de 

Renzulli describe los elementos para su identificación y el tipo de ayuda que necesitan 

los niños superdotados, sin embargo, este modelo no tiene en consideración la 

naturaleza del desarrollo humano y la interacción dinámica de los procesos de 

desarrollo. Este modelo, denominado de interdependencia triádica de la superdotación 

(Mönks, 1992), está basado en la tríada propuesta por Renzulli (alta habilidad 

intelectual, motivación y creatividad), añadiendo la tríada social de la familia, el colegio 

y los compañeros o amigos. Esta última tríada ofrece las oportunidades principales de 

interacción para conocer otras personas y aprender de otras personas. Lo cual es una 

aproximación multidimensional, incluyendo la personalidad, así como los componentes 

sociales y factores determinantes. (Sánchez, 2008). 

 

1.3.4 Modelos basados en el rendimiento. 

 

Los modelos basados en el rendimiento, ponen su énfasis en que el que individuo 

tiene un cierto grado de capacidad o talento necesario que le permite un buen 

rendimiento, pero dicha cualidad no es absoluta o suficiente en sí, para mantener un 

alto rendimiento.  

 

Uno de los modelos basados en el rendimiento es el propuesto por Renzulli (1977), 

con su postulación del “Modelo de superdotación de los Anillos”, una breve explicación 
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de la misma, es que esta teoría consiste en que los alumnos superdotados poseen 

tres grupos de características que se relacionan mutuamente estas son: Habilidad 

superior a la media, que incluye habilidades generales refiriéndose a la capacidad de 

procesar información; del mismo modo habilidades específicas que hace referencia a 

la adquisición de conocimientos para actividades o tarea concretas; otra característica 

en el compromiso con la tarea, que es el relacionado con el concepto de motivación, 

perseverancia y dedicación; y finalmente otro aspecto que incluye este modelo es la 

creatividad, que tiene que ver con la originalidad de pensamiento y alta imaginación.  

(Miranda, 2011).  

 

De este modo vemos que la superdotación en base a esta teoría, se ve reflejada en la 

unión de estos tres aspectos o características, que se influyen constantemente 

formando así los círculos o anillos, de aquí el nombre que designa a este modelo 

impulsado por Renzulli, su importancia radica en que en base a esta concepción el 

profesorado puede conocer y apreciar que tipo de comportamiento realizan sus 

alumnos en el aula, pudiendo utilizar este conocimiento para beneficio del estudiante 

superdotado, en lo referente a su motivación en el aula de clase, según Acerada 

(2010), citado por (Miranda, et al., 2011).  

 

Según Coloma (2012) Otro modelo basado en el rendimiento, es el propuesto por 

Feldhusen un reconocido investigador del área de la superdotación, que centra su 

trabajo en el desarrollo del talento, este autor hace mención a factores fundamentales 

que en su criterio, resultan determinantes en su intervención en la educación, estos 

son la capacidad intelectual general por encima de la media, autoconcepto positivo y 

autoeficacia, motivación hacia el aprendizaje y talento personal en lo académico-

intelectual y artístico-creativo.  

 

Ampliando los factores mencionados anteriormente, Feldhusen elabora la teoría 

explicativa de los factores que influyen en el desarrollo del talento, siendo estos 

factores los siguientes:  

 

 Habilidades intuitivo-creativas 

 Conocimiento funcional básico 

 Habilidades metacognitivas y creatividad 

 Experiencias sociales 

 Experiencias hogar/familia 

 Experiencias escolares 
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 Motivación actual y estilos de aprendizaje 

 Aptitudes emergentes, capacidades 

 Inteligencias 

 Precocidad 

 Capacidades determinadas genéticamente. 
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CAPÍTULO II 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTAS CAPACIDADES 
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2.1 Importancia de la evaluación psicopedagógica: evaluación de habilidades y 

talentos específicos. 

 

La merecida atención que se ha dado a la educación en la actualidad, mediante la 

implementación de reformas al sistema educativo del país a través de nuevas políticas 

de estado, que tienen como objetivo primordial el mejoramiento integral de la calidad 

de educación ofertada en los establecimientos educativos públicos y privados, hacen 

ver la importancia del ámbito educativo en la sociedad actual, se dice entonces que la 

sociedad avanza, al ritmo que avanza la educación.  

 

Desde el planteamiento de la educación como un derecho fundamental, y ante los 

notables avances de la ciencia en materia educativa, psicológica y pedagógica, es 

sumamente importante la evaluación psicopedagógica, ya que la misma permite la 

identificación de las altas capacidades de manera temprana y oportuna, lo cual a su 

vez nos da la oportunidad de potencializar el desarrollo de los niños y niñas 

identificados con habilidades y talentos específicos, de tal forma que permiten una 

intervención y orientación educativa mucho más precisa, adicionalmente la evaluación 

psicopedagógica nos facilita la planificación y elaboración de sistemas y programas 

específicos y adecuados para los estudiantes, con miras a cumplir objetivos tan 

ansiados como prevenir el fracaso escolar y permitir el desarrollo eficaz de talentos y 

habilidades.     

     

2.2 Técnicas utilizadas en el proceso de identificación. 

 

Los procesos de identificación de individuos con habilidades y talentos excepcionales  

deben tener en cuenta que se va evaluar, entre las principales técnicas que se hace 

uso en un proceso de identificación tenemos las técnicas formales y las técnicas no 

formales, estas a su vez incluyen un grupo de técnicas más específicas que a 

continuación se detallan.  

 

2.2.1 Técnicas no formales. 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (s/f), las técnicas no formales 

dentro del proceso de identificación de individuos con habilidades y talentos 

excepcionales, son aquellas técnicas que a pesar de tener un sustento teórico 

científico formal, resultan válidas para la identificación de las altas capacidades, estas 

hacen uso de componentes socio culturales para la identificación, utilizando diferentes 
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fuentes como medio para sustentar su confiabilidad, incluyen: el ambiente familiar, 

educativo, los pares, la auto observación y el individuo mismo en su interrelación con 

su entorno natural, sin la utilización de instrumentos formales pre elaborados para este 

efecto, sino al contrario como ya se mencionó se basan en una identificación no formal 

desde las siguientes fuentes que se explican a continuación.     

 

2.2.1.1 El papel de los padres en el proceso de identificación. 

 

Los padres cumplen un papel muy importante en el proceso de identificación, desde el 

punto de vista que son los primeros que entablan una relación, que en primera 

instancia es afectiva, y luego es llevada a otros niveles en la interrelación padres-hijos, 

es así que durante la infancia la familia es fundamental para llegar a la identificación,  

serian ellos los primeros en percibir posibles rasgos de talento y habilidades, ya que se 

encuentran inmersos en su proceso psico evolutivo, procesos de enseñanza - 

aprendizaje, adquisición de habilidades motoras, desarrollo del lenguaje, 

razonamiento, cognición, motivaciones, entre otros. Se debe tener en cuenta aspectos 

afectivos de los padres podrían sobredimensionar lo percibido, según  Prieto Sánchez, 

(1997. p.45), Citado por (MENC, et al., s/f) 

        

Según Barrera (2008), en la práctica el proceso de detección podría llevarse tomando 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Observación e identificación, a partir de ésta, de determinadas aptitudes o 

características diferenciales que sus hijos e hijas poseen respecto a otros niños 

y niñas de su edad.  

 Comportamientos y actitudes que presentan y que son muy avanzados para su 

edad. 

 Escalas e inventarios de detección para las familias, de manera que sirven de 

guía para la observación e identificación de determinados rasgos en su hijo o 

hija. 

 

Los padres presenta las mejores condiciones de identificación  en la edad temprana de 

sus hijos, quien mejor que papá y mamá para informar de las capacidades y 

habilidades que presentan precozmente sus hijos (Barragán, 2008). 

 

2.2.1.2 Los pares en el proceso de identificación. 
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Al mencionar a los pares como fuente de identificación de habilidades y talentos 

específicos, se hace referencia ya sea a los compañeros de clase, u otros niños de 

más o menos la misma edad, que comparten los mismos espacios lúdicos y 

actividades, se sugiere tomar muy en cuenta la madurez y edad de los pares, al 

momento de la distinción de posibles rasgos o muestras de capacidades 

sobresalientes, puesto que según algunos autores esto sumado a aspectos afectivos 

podría quitarle la confiabilidad y validez al momento de la identificación, mediante esta 

técnica no formal, los instrumentos de identificaciones que con esta técnica se utilicen 

deben cumplir con ser acorde a su edad, muy sencillos y breves, y tener alta 

significancia. (MENC, et al., s/f)        

 

2.2.1.3 Los docentes como fuente de identificación. 

 

El ámbito escolar donde al niño se le introduce en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de manera formal, y es donde comienza adquirir nuevos conocimientos, 

habilidades y destrezas, es un contexto propicio para la identificación de altas 

capacidades; en este ambiente el docente cumple un papel preponderante y puede 

convertirse en una fuente muy confiable de identificación, ya que teniendo a favor el rol 

que desempeña, su capacitación, el trato directo con sus alumnos, situaciones 

diversas propias del contexto, etc; son aspectos que se saben aprovechar en un 

proceso de identificación, pueden facilitar al docente por ejemplo, la comparación 

directa de un niño con sus pares, la evaluación de su desempeño, la medición de su 

desarrollo, y la aplicación de pruebas estandarizadas en clase, que le permitan la 

evaluación del componente académico, motriz y social. (MENC, et al., s/f) 

 

Según (Renzulli, 2001. p.12) 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. 

  

2.2.1.4. El sujeto con capacidades o talentos excepcionales como fuente para 

la identificación de sus propias habilidades. 

 

El individuo mismo resulta ser la fuente de identificación de sus propias habilidades, ya 

que existen aspectos intrínsecos de naturaleza conductual, actitudinal y motivacional, 

entre otros, que no son manifiestos a la observación común, de tal forma que son poco 
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o casi nada evidentes, dificultando seriamente su cuantificación, al momento de la 

identificación se hace uso de autovaloraciones personales, y test de auto aplicación 

con el objetivo de valorar de alguna manera las capacidades y habilidades a fin de 

llegar a la identificación certera, es recomendable la comparación con otras fuentes 

para validar los resultados de esta técnica de auto valoración. (MENC, et al., s/f)     

 

2.2.2. Técnicas formales. 

 

Las técnicas formales son aquellas que surgieron de diversos estudios e 

investigaciones con sustento científico, en las que respondieron a las hipótesis 

planteadas dentro de las mismas, y consiguientemente fueron desarrollándose hasta 

llegar a estandarizarse en los diversos cuestionarios, y test especializados en evaluar 

diferentes aspectos, que van desde la inteligencia, creatividad, aptitudes, pasando por 

la personalidad, según García y González (2004. p.45), citado por (MENC, et al., s/f); 

entre otras tenemos:   

 

2.2.2.1 Test de inteligencia. 

 

El desarrollo de test especializados para la evaluación de las capacidad intelectuales 

se vino dando a lo largo de los años, fruto de numerosas investigaciones y del aporte 

de diferentes autores, de esta forma la evaluación del intelecto se realiza mediante la 

aplicación de pruebas psicométricas, mismas que pueden ser tanto de aplicación 

individual como colectiva según el caso en estudio, mediante los tests de inteligencia 

se trata de buscar resultados medibles cuantitativamente, así por ejemplo se hace uso 

del CI para evaluar la superdotación intelectual, siendo los resultados obtenidos en la 

aplicación de uno de estos instrumentos, los que nos llevan a determinar visualizar 

hallazgos previos a sacar conclusiones, es así que hablaremos de un alumnado con 

altas capacidades intelectuales cuando obtengan en dichos tests puntuaciones 

superiores a la media, dicho de otra manera, un individuo será considerado que posee 

sobredotación intelectual si obtiene una puntuación de CI igual o superior a 130, 

obtenido por la evaluación de uno o más tests de inteligencia normalizados 

administrados de forma individual (Alonso & Col., 2003).  

 

Se recomienda adicionalmente a la aplicación de los test, complementar con otros 

datos los resultados obtenidos, esto para ganar confiabilidad y validez, procurando que 

la identificación sea más rigurosa y la valoración realizada más completa. Citado por 

Barrera (2008).  
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A continuación citamos algunos conocidos test de evaluación de la inteligencia: 

  

 Escala de Inteligencia de Stanford- Binet,  (SB-IV) 

 Escalas Wechsler: WAIS-III, WAIS-R, WISC-III, WISC-R, WPPSI, WPPSI-R 

 Las Escalas de Habilidad Diferencial (DAS) 

 La Prueba Detroit de Habilidad para el Aprendizaje (DTLA) 

 Pruebas de Habilidades Cognoscitivas de Woodcock-Johnson III (WJ III) 

 El Sistema de Evaluación Cognositiva de Das-Naglieri (CAS) 

 Escala McCarthy de aptitudes y psicomotricidad (MSCA). 

 Matrices progresivas de Raven. 

Tomado de Aiken (2003) 

 

2.2.2.2 Test de aptitudes específicas. 

 

Los test de aptitudes especificas se diferencian de los demás, ya que su característica 

principal y diseño les permite para evaluar de manera específica y diferencial diversos 

aspectos del intelecto, que pueden ser las aptitudes verbales, orientación espacial, 

aptitudes numéricas, capacidad de abstracción, entre otros, permitiendo de esta 

manera obtener resultados delimitados y no generales como sucede con otros test, su 

aplicación en la evaluación e identificación de altas capacidades es destacable, ya 

permite una contrastación de resultados previa a la detección de talentos y 

habilidades, entre los más conocidos tenemos: 

    

 Test de Aptitudes Mentales Primarias (PMA) 

 Test de Aptitudes Diferenciales (DAT) 

 Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales (BADyG-M)  

Tomado de (MENC, et al., s/f) 

 

2.2.2.3 Intereses y actitudes. 

 

Las personas de manera general dentro de si mantienen intereses y actitudes, lo cual 

no es indiferente para los individuos que poseen altas capacidades, por lo que se hace 

importante en el proceso de identificación, evaluar estos componentes, ya que los 

mismos pueden estar ejerciendo una influencia que determina las preferencias en los 

variados ámbitos del sujeto, siendo esta la razón principal de su medición; según  
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Subarán (2009), las actitudes tradicionalmente se han medido mediante 

procedimientos de auto-informe, como las escalas de diferencial semántico, las 

escalas tipo Fishbein y Likert; mientras que los interés en cambio pueden ser 

estudiados mediante métodos directos, como lo es la observación directa y los 

intereses expresados, es decir, mediante preguntas lograr que se expresen los 

intereses, a continuación se citan algunas técnicas e instrumentos de evaluación de la 

siguiente manera: 

Para los intereses: 

 

 Pruebas de intereses 

 Inventarios de intereses de Kuder que incluye: 

 Registro de preferencias vocacionales 

 Estudio de intereses generales 

 Estudio de intereses ocupacionales 

 

Para las actitudes: 

 

 Observación directa 

 Técnicas proyectivas  

 Cuestionarios o escalas de actitudes 

Tomado de (Subarán, et al., 2009) 

 

2.2.2.4. Evaluación de la personalidad. 

 

A lo largo de la historia el estudio de la personalidad, ha sido abordado desde una 

diversidad de enfoques y teorías, mismos que han brindado planteamientos muy 

significativos para entender lo que atañe a la misma; estos incluyen por ejemplo a la 

teoría psicodinámica de la personalidad de Sigmund Freud (1856-1939), la teoría 

fenomenológica de la personalidad, la teoria de los rasgos, la teoría conductual de la 

personalidad, la teoría integradora de la personalidad, la teoría conductual de la 

personalidad; esto ha llevado a que los diversos planteamientos sobre la personalidad, 

lleguen a tener una gran relevancia en las diferentes corrientes psicológicas (Gantiva 

& otros, 2009). 

         

De ahí que resulta importante plantear un concepto general de personalidad, que nos 

ayude a entender su contenido e implicaciones así: 
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“La personalidad se define como un patrón único de pensamientos, 

sentimientos y conductas del individuo que persisten través del tiempo y de las 

situaciones” (Morris & Maisto, 2005). 

 

La personalidad se conceptualiza como: “Patrón dinámico de pensamientos, 

Sentimientos y conductas que muestra un individuo de forma consistente a lo 

largo del tiempo y que influencian sus expectativas, percepciones, valores y 

actitudes y que predicen sus reacciones ante la gente y el entorno (Iglesias, 

2013)”. 

 

En definitiva la personalidad tiene implicaciones muy serias para las altas 

capacidades, de tal forma que su estudio debe ser realizado responsablemente, y con 

la utilización de los instrumentos adecuados de evaluación, para poder llegar a una 

correcta identificación, entre los más importantes instrumentos utilizados en la 

evaluación de la personalidad tenemos: entrevistas, observaciones directa, 

controladas, no controladas, calificaciones, inventarios de personalidad, técnicas 

proyectivas, test objetivos, entre otros. 

   

2.2.2.5. Habilidades metacognitivas. 

 

Según Domenech (2004), La metacognición, es decir, el conocimiento que tiene uno 

mismo sobre su cognición, permite al sujeto identificar y trabajar estratégicamente con 

las tres partes del problema (estado inicial, proceso y estado final), de modo que al 

tener un conocimiento acerca de la resolución de problemas en general, así como de 

los propios procesos mentales en particular, permite a los sujetos resolver mejor los 

problemas (Davidson & Sternberg, 1998).  

 

Refiriéndonos a la alta capacidad intelectual como una manifestación diferencial de la 

inteligencia humana y que todavía es poco comprendida, se planta que la 

metacognición está estrechamente relacionada con las funciones ejecutivas como 

proceso cognitivo de alto nivel habitualmente relacionado con el control y la regulación 

de nuestro funcionamiento cognitivo aplicado al aprendizaje y la resolución de 

problemas; esto nos permite ver la importancia que tiene la evaluación de las 

habilidades metacognitvas, se debe tener en consideración adicionalmente, que la 

metacognición es un constructo multidimensional que, según la mayoría de 

investigadores actuales, incluiría tres elementos básicos: el conocimiento 
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metacognitivo, la monitorización cognitiva y la regulación de estrategias resolutivas. 

(Sastre, 2011) 

 

Un modelo de estudio es el de Carr, mismo que distingue cinco componentes 

metacognitivos: 

 

 Uso de estrategias o conocimiento procedural sobre ellas. 

 Conocimiento de estrategias específicas. 

 Adquisición metacognitiva de procedimientos para monitorizar la eficacia de 

estrategias y creación de otras nuevas. 

 Conocimiento relacional de las estrategias. 

 Conocimiento estratégico general sobre la eficacia de las estrategias. (Sastre, 

2011) 

 

De estos postulados se concluye que las diferencias metacognitivas entre diferentes 

individuos, son fundamental objeto de estudio para la identificación de habilidades y 

talentos específicos, en lo práctico se hace uso de pruebas y test de evaluación de 

procesos cognitivos y metacognitivos. 

 

2.2.2.6. Creatividad. 

 

Seguidamente a los avances en las investigaciones de los procesos psicológicos y 

cognitivos, se han ido construyendo definiciones tanto de la creatividad como de la 

inteligencia cada vez más holísticas y complejas; una primera aproximación general 

afirma que se trata de capacidades o potencialidades disponibles en los sujetos cuyo 

despliegue en diversos contextos depende en gran medida de condiciones externas, 

debiendo tener en consideración que el análisis se realice de manera 

multidimensional, por el hecho de la confluencia de múltiples condicionantes subjetivos 

y contextuales. 

 

O`Hara y Sternberg (1999) diferencian al menos cinco perspectivas de análisis de las 

relaciones entre creatividad e inteligencia esta son: 

  

1) Se define a la creatividad como un elemento de la inteligencia según los 

autores, la Teoría de Guilford se enmarca en estos planteos.  
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2) Se sostiene que la inteligencia es un elemento de la creatividad, las 

consideraciones de Sternberg y Lubart (1997) se ubican en estos 

planteamientos.  

3) Se caracteriza a la creatividad y la inteligencia como elementos, en algunos 

casos, similares o coincidentes y en otros diferentes.  

4) Otro enfoque considera a la creatividad y la inteligencia como elementos 

coincidentes. 

5)  Se entiende que la creatividad y la inteligencia son fenómenos distintos.  

 

La identificación de las altas capacidades, con relación a la creatividad, es vista con 

gran fascinación ya que algunos autores sostienen que las personas creativas se 

destacan en función de ciertas inteligencias; de tal modo que según Howard Gardner 

(2001) analiza las relaciones entre creatividad e inteligencia y concluye que la relación 

entre ambos procesos demuestra ser compleja e intrigante. (Elisondo & Donolo, 2010). 

 

Se aconseja la utilización de pruebas estandarizadas como instrumentos de 

evaluación de la creatividad, en relación con la inteligencia, entre las más 

sobresalientes tenemos: 

 

 Prueba de Inteligencia Creativa-CREA, que es una medida cognitiva de la 

creatividad (Corbalán, 2003), que tiene como finalidad principal la apreciación 

de la inteligencia creativa. 

 Prueba de Imaginación Creativa– PIC, que evalúa la creatividad gráfica y 

narrativa a partir de la medición de variables como elaboración, flexibilidad, y 

fluidez.    

 

2.2.2.7. Evaluación del desarrollo. 

 

Según Winner (1996), a partir del postulado de que la precocidad es un indicio 

característico en niños con talentos y habilidades excepcionales, algunos teóricos 

platean que es muy importante realizar estudios que acompañen el desarrollo de los 

niños, lo cual es una fuente de datos con valiosísima información, que a su vez nos 

permitirá realizar importantes observaciones como son: las comparaciones con su 

pares, delimitar las características diferenciales con otros, realizar valoraciones del 

desarrollo, medir los avances, ubicar niveles y etapas; de tal forma que la evaluación 

de diferentes aspectos y  componentes del desarrollo, conjuntamente con el uso de 

instrumentos y técnicas adecuadas, nos pueden llevar a una correcta identificación de 
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las altas capacidades. (MENC, et al., s/f) 

   

2.2.2.8. Cuestionario de resolución de problemas.  

 

Según Domenech (2004), luego del antecedente sobre el trato que se dio al estudio de 

la resolución de problemas desde los diversos enfoques psicológicos, estudios 

actuales sobre el tema, van enmarcados dentro de la perspectiva neuropsicológica, 

cognitiva y ecológica, y en resumen tienden a:  

 

 Estudiar la resolución de problemas en situaciones cotidianas (Berg, 2000).  

 Centrarse en problemas complejos (mal definidos) y del mundo laboral, tanto 

en el ámbito médico (Patel & Groen, 1991), jurista (Amsel, Langer & 

Loutzenhiser, 1991) o musical (Waters, Townsend & Underwood, 1998) entre 

otros. 

 Profundizar en los mecanismos psicofisiológicos y neuropsicológicos de la 

cognición.  

 

Por otro lado es de suponer que los individuos con altas capacidades intelectuales, 

podrían llegar a la resolución de los problemas de diferente tipo con una mayor 

facilidad, que otros individuos que ubiquen su CI por debajo de la media, siendo esta 

la finalidad de los cuestionarios de resolución de problemas, que por medio de su 

aplicación y en base a alguna  hipótesis previa se pueda dilucidar lo planteado. 

 

Un ejemplo de esto es el citado por (Domenech, et al., 2004); 

  

“Segùn, Gorodetsky & Kavir (2003) estudiaron la resolución de problemas en 

participantes con alta capacidad intelectual y con capacidad intelectual media, 

a los que les administraron problemas analógicos en cuanto a la estructura 

profunda pero con importantes modificaciones respecto la estructura superficial 

(contenido, contexto y modo de presentación). Los resultados obtenidos no 

sólo muestran que los resolutores con alta capacidad intelectual resolvían 

mayor número de problemas exitosamente sino que, además, focalizaban su 

resolución hacia el objetivo principal, alejándose de las estrategias de 

búsqueda más aleatorias. Estos autores observaron también que los 

resolutores con alta capacidad intelectual se centraban en aquellos 

subprocesos relacionados con el mismo problema a resolver y no sólo en el 
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aprendizaje anterior, como sucedía en el grupo con capacidad intelectual 

media”. 

 

De lo expuesto vemos que la resolución de problemas requiere del uso de una 

diversidad de aspectos y habilidades, neuropsicológicas, cognitivas y otras, cada 

individuo y según el problema que se plantea resolver, lo abordara con sustento en 

sus propias capacidades.  
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CAPÍTULO III 

 TALENTO MATEMÁTICO 
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3.1 Definición y enfoques teóricos de talento matemático. 

 

Son variados los enfoques teóricos, corrientes y autores que abordaron de una u otra 

forma el estudio del talento y la superdotación como ya se lo trajo a referencia en el 

primer capítulo; al citar de manera particular el talento en el contexto matemático,  

consideráremos primeramente los planteamientos dados desde las diferentes 

perspectivas contenidas en estos enfoques, siendo fundamental establecer un marco 

teórico claro, donde se muestren los precedentes y  aportes ofrecidos por estas 

visiones, y que fueron fundamentales para la investigación, entendimiento e 

identificación de los talentos matemáticos. 

 

Tomando en cuenta como ya lo citaría Martínez, (2008)  que los trabajos de 

investigación sobre la inteligencia, la superdotación y el talento no son 

recientes, han sido estudiados desde el pasado, pero no específicamente los 

de talento en matemáticas, estos se han desarrollado en una época más 

reciente, por ello es claro de suponer que los estudios relativos a niños con 

talento matemático no sean  muy numerosos, justamente por su desarrollo 

reciente, es importante apuntar que la mayoría de estos se centran en la 

resolución de problemas (Benavides, 2008; Ellerton, 1986; Heinze, 2005; 

Krutetski, 1969).  

 

Históricamente el talento y la superdotación como altas capacidades, han sido 

abordados desde las teorías clásicas; haciendo un resumen en concreto de los 

términos definitorios y características referentes que les distingue, tenemos los 

enfoques psicométrico y el enfoque cognitivo.  

 

Según  Castelló (1998),  desde el enfoque psicométrico, que básicamente engloba dos 

enfoques o modelos que son, el monolítico y el factorialista. 

 

Las contenidos de la concepción monolítica o unitaria, que en resumen abarca esta 

concepción psicométrica de la inteligencia; están contenidos en las siguientes 

aportaciones de autores como: Binet (con el concepto de Edad Mental), Terman 

(operacionalización del CI de desviación) y Spearman (Factor G), este último autor  

que fue considerado como factorialista debido al método que utilizaba, pero se lo 

integra plenamente en esta concepción teórica (Genovard y Castelló, 1990). 
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Según Eysenk, (1979)  los modelos monolíticos postulan con algunos matices 

diferenciadores, que la capacidad de aprendizaje es la principal manifestación de la 

inteligencia, constituyendo esta capacidad el criterio de validación fundamental.  

 

Un explicación adicional en el plano que concierne a la evaluación de la inteligencia 

realizada desde los modelos monolíticos, es que se lo realiza con la aplicación de tests 

unifactoriales, con la característica  que reducen la inteligencia a un sólo factor, este 

sería por ejemplo el CI en un caso, o podría ser el Factor G, de aquí el sentido 

especifico unitario de este modelo; la evaluación tendrá el fin o propósito de que con 

estos resultados obtenidos  se pueda predecir un buen o mal rendimiento académico.  

 

Otro de los modelos psicométricos de inteligencia, viene dado con el precedente de la 

metodología aplicada por Sperman (1927), y con Thurstone (1938) llega al modelo de 

inteligencia factorializada: postuló que la inteligencia está constituida por una serie de 

componentes básicos y esencialmente independientes entre sí, de la combinación de 

los cuales se obtiene como resultado el rendimiento intelectual, dicho de otro modo la  

teoría de los factores primarios (Castelló, 1998). 

 

De manera consiguiente se plantea el modelo tridimensional de Guilford,  mismo que 

en resumen comprende: contenidos, operaciones y productos, entendido cada aspecto 

como una dimensión constituida por diversos elementos, de forma que los múltiples 

factores resultan de la combinación de un elemento de cada dimensión en tríadas 

(Guilford, 1967). 

 

Desde otra perspectiva entra en escena el enfoque cognitivo, que representa otro 

paradigma en el que son superadas la operacionalización psicométrica de la 

inteligencia y su medición, surgiendo ante la necesidad de encontrar una teoría de la 

inteligencia más satisfactoria, y a la par de la incursión de la Ciencia Cognitiva en el 

espacio científico dedicado al estudio de los procesos mentales, tanto en sistemas 

biológicos como no biológicos. 

 

Según Castello, (1998) “en el enfoque cognitivo la inteligencia se conceptualiza 

como la capacidad de procesamiento de información, lo que implica una 

concepción de este constructo mucho más globalizadora de los diversos 

recursos intelectuales y, a su vez, mucho más compleja (Newell, 

Rosenbloom y Laird, 1989). Organizando el sistema cognitivo en cuatro 

grandes dispositivos, entre los cuales se establecen relaciones de 



 
 

32 
 

interacción y dependencia (Mayer, 1983). Concretamente, hay dos 

dispositivos que mantienen contacto con el exterior, que son el de 

entrada (percepción) y el de salida (respuesta)”.  

 

En el ámbito de estudio específico del talento matemático, según Domenech (2004) en 

el área matemática, Geary & Brown (1991) estudiaron las estrategias utilizadas en el 

cálculo de sumas sencillas presentadas mediante el ordenador a niños de 9-10 años 

identificados con alta capacidad intelectual, capacidad intelectual media y con 

dificultades de aprendizaje para las matemáticas, hallando que los niños con alto nivel 

intelectual utilizan unas estrategias más maduras a la vez que son más rápidos 

procesando la información.  

 

Por lo visto a lo largo de los años pasados, al momento de llegar a una identificación 

de talento matemático, se lo ha realizado observando a los estudiantes, y evaluando 

su nivel de interpretación, creatividad, y capacidad de resolución de problemas 

matemáticos, de un grado más complejo en relación a la edad de los estudiantes en 

estudio.  

 

Martínez (2008) hace referencia que los estudios sobre el talento matemático se 

agrupan en tres grandes focos: la caracterización del talento matemático, establecer 

mecanismos de identificación y ofrecer alternativas de intervención; un dato adicional a 

tomar en cuenta es el suceso que existe gran dificultad en la escuela puesto a que “los 

estudiantes más olvidados en términos de alcanzar su desarrollo potencial, son los 

estudiantes con talento en matemáticas”.  

 

Según Rojas (2009) la atención a la diversidad, entendida como la pluralidad de ideas, 

intereses y comportamientos (Benavides, Maz, Castro y Blanco, 2004), es un campo 

amplio que puede abordarse desde diferentes perspectivas y focos, uno de éstos es la 

atención a la excepcionalidad definida como el desempeño académico, creativo o 

artístico por debajo o sobre la media; un caso particular de la excepcionalidad es el 

talento matemático definido como: “capacidad matemática que se sitúa 

significativamente por encima de la media” (Díaz, Feijoo, Fernández, Pasarín y 

Rodríguez, 2004, pág. 84). 

 

Según Uclés (2012): “las definiciones de talento se diferencian según se 

orienten a lo innato o genético, a modelos cognitivos, al logro, a la interacción 

entre lo innato y el medio ambiente y a modelos sistémicos, citado por 
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Villarraga, Martínez, Benavides (2004). En las definiciones orientadas a lo 

innato, la inteligencia es una habilidad unitaria heredada y la alta inteligencia no 

tiene porqué ir acompañada de un alto rendimiento, distinguiendo entre 

capacidades potenciales y capacidades realizadas. En cambio en el modelo 

orientado al logro, los autores proponen la existencia de un determinado nivel 

de capacidad o talento como condición para el alto rendimiento, considerando 

éste como resultado observable y medible de su talento. Los modelos 

cognitivos hacen referencia a los procesos de pensamiento, memoria y otras 

habilidades como la intuición. En las definiciones orientadas a la interacción 

entre lo innato y el medio ambiente se añaden factores ambientales como la 

familia, escuela y amigos o personas. Los modelos sistémicos consideran 

distintos sistemas que pueden influir en el talento: la familia, el colegio, la 

situación económica, la orientación política, los valores y creencias dominantes 

culturalmente, los agencias sociales y  los factores relacionados”. (Pág. 22) 

 

A manera de conclusión y desde las postulaciones anteriores, en la actualidad se 

recomienda tener muy en cuenta para el estudio del talento matemático, la diversidad 

de enfoques, sus características diferenciales, posibles alternativas de intervención, y 

perspectivas  multifacéticas, que planteadas desde la diversidad nos ubican en un 

panorama investigativo más amplio,  esto a su vez nos permitirá un mayor alcance a 

los estudios que se puedan plantear a futuro, de tal manera que se pueda obtener 

respuestas y conclusiones válidas, que aunque podrían resultar diversas en un primer 

plano, desde sus diferentes frentes podrían ser mucho más certeras, y con un alto 

grado de confiabilidad. 

 

De la misma manera un componente muy importante a tomar en consideración es la 

calidad de la educación brindada en las aulas; esta es al parecer la visión actual  

postulada desde los gobiernos, que mediante la implementación de reformas al 

sistema educativo, se platea un objetivo fundamental como alcanzar un nivel 

académico superior,  siendo este forjado desde los primeros años de estudio, 

mediante el uso de las mejores prácticas de enseñanza aprendizaje, apegadas 

además a los últimos  avances en ciencia y tecnología, y orientadas totalmente a la 

potencialización de los alumnos; adicionalmente se presentan incentivos al grupo de 

alto rendimiento y talento específicos, mediante becas en los mejores centros de 

estudio nacionales e internacionales, en carreras de actualidad y que puedan servir 

para el desarrollo del país. (Villarraga, et al., 2004)    

 



 
 

34 
 

Conceptos y definiciones de talento matemático. 

 

Con el solo mencionar el termino talento, imaginamos automáticamente, una 

capacidad sobresaliente por arriba del promedio, este término  podría denotar un 

contenido muy amplio según la perspectiva que se le plantee, en nuestro estudio lo 

ubicaremos en el plano referente al dominio de capacidades, excelencia y 

superdotación, intelectual, cognitiva y práctica, en las destrezas con las matemáticas.   

 

Según Bralic & Romagnoli (2000),  Aunque hay algunos que restringen la noción de 

talento al ámbito intelectual o cognitivo, la mayoría de los autores hoy en día plantean 

conceptos que van más o menos en el siguiente sentido:  

 

“El talento es una habilidad o un desempeño excepcional en una dimensión 

humana general (por ejemplo, en el área intelectual, emocional, social, física, 

artística), o en un campo específico de una dimensión general (por ejemplo, 

dentro de la dimensión intelectual, es posible distinguir el talento matemático, 

científico, computacional, etc.).” 

 

Un concepto a tener en consideración es el dado desde la concepción tradicional de 

talento matemático, que es el que etiqueta, como talentos matemáticos, a aquellos 

estudiantes que precozmente son capaces de resolver problemas matemáticos 

ideados para sujetos de mayor edad que ellos; consiguientemente a esta postulación, 

se han venido dando definiciones sustentadas en las características que se observan. 

 

Según (Tojo, Fernández, Castaño & Barreiros 2008), “en la actualidad, 

diferentes autores plantean una definición del talento matemático basada en 

características, destacando que estos sujetos, a menudo, son capaces de 

proporcionar resoluciones inusualmente rápidas y exactas ante la propuesta de 

problemas matemáticos, y además, cuentan con suficientes habilidades para 

establecer relaciones entre tópicos, conceptos e ideas careciendo de una 

orientación educativa formal y dirigida”.  

 

Finalmente según Uclés (2012) la elección de una definición de talento matemático va 

condicionada por la intencionalidad de determinar habilidades específicas que 

determinan el potencial y el tipo de enseñanza que favorece a la manifestación de 

estas habilidades. 
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3.2 Características de sujetos con talento matemático. 

 

Conservando la misma línea de lo planteado en los apartados anteriores, y 

obedeciendo al postulado de observar las características a la hora de definir a un 

sujeto con talento matemático tenemos que; conforme  a (Tojo, et al., 2008),  

recientemente, Freiman (2006) nos proporcionó una serie de rasgos del talento 

matemático que podemos advertir en un niño aventajado en esta disciplina y que, por 

lo tanto, nos pueden servir de señales para proceder a la identificación y evaluación 

del posible talento matemático: 

 

 Pregunta espontáneamente cuestiones que van más allá de las tareas 

matemáticas que se le plantean. 

 Busca patrones y relaciones.  

 Construye nexos, lazos y estructuras matemáticos localiza la clave de los 

problemas. 

 Produce ideas originales, valiosas y extensas. 

 Mantiene bajo control los problemas y su resolución. 

 Presta atención a los detalles. 

 Desarrolla estrategias eficientes. 

 Cambia fácilmente de una estrategia a otra, de una estructura a otra.  

 Piensa de modo crítico persiste en la consecución de los objetivos que se 

propone.  

 

Por otro lado conforme a lo citado por Rojas (2009),  basado en la caracterización del 

talento, de manera específica el talento matemático, algunos autores presentaron sus 

listados de características que presentarían los estudiantes con talento matemático, 

estos son Krutetskii (1996), Greenes (1981) y Karnes (1987), citados por Benavides 

(2008), una de estos estudios se ejemplifica a continuación: 

 

Listado de características de Greenes (1981 citado en Díaz et al., 2004) 

 

 Formulación espontánea de problemas. Generación de preguntas sobre las 

situaciones propuestas que dan lugar a nuevos problemas. 

 Flexibilidad en el manejo de datos. Tienden a usar una gran variedad de 

estrategias para resolver problemas.  

 Habilidad para organizar datos en tablas o listas. 
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 Fluidez de ideas. Pensamiento divergente y capacidad para hacer asociaciones 

únicas. 

 Habilidad para generalizar.  

 Habilidad para la transferencia de ideas. 

 Originalidad de interpretación.  

 

3.3 Componentes del conocimiento matemático. 

 

Dentro del estudio de las matemáticas se encuentran inmersos algunos componentes 

que forman parte de este conocimiento como tal, estos componentes  son utilizados 

por los estudiantes para la resolución de los diversos problemas matemáticos que se 

puedan plantear; a su vez son estos los que contienen y describen las capacidades y 

representaciones empleadas por los estudiantes, en lo que concerniente a los 

procesos de analizar, razonar, plantear, resolver y comunicar eficazmente los aspectos 

en relación al proceso resolutivo de problemas matemáticos. 

 

3.3.1 Componente lógico. 

 

El componente lógico hace uso de la competencia cognitiva para la resolución de 

problemas, de tal forma que partiendo de lo conocido o de lo que se cree dominar en 

términos de operación mental el sujeto pueda ir a lo desconocido cuyos elementos 

sean previsiblemente homólogos o equivalentes. Esta capacidad constituye un 

elemento central para la resolución de problemas, y resulta esencial en el desarrollo y 

fortalecimiento del razonamiento, la deducción y en general el pensamiento abstracto 

(Cerda., Ortega., Pérez., Flores., Melipillán., 2011).   

 

Por otro lado, aunque no sea la única, las matemáticas emergen como un campo de 

experimentación privilegiado para el desarrollo del pensamiento lógico; todo ello ha 

hecho relacionar desde siempre, pensamiento lógico y rendimiento matemático. Según 

Howard Gardner (1995), los estudiantes que manifiestan un alto nivel en el dominio 

matemático, disfrutan especialmente con operaciones que involucran números, les 

atrae enormemente combinarlos y emplear fórmulas para ello y sienten curiosidad y 

placer por los problemas no resueltos que excitan su curiosidad, explorando y 

experimentando con ellos (Cerda et al., 2011).   

 

De este modo los estudios han mostrado que el interés por las operaciones 

matemáticas, ha permitido que se desarrollen mayormente las capacidades de 
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razonamiento en sus diferentes formas, de aquellos estudiantes que presentan este 

interés, en comparación con los que no lo hacen, y mucho menos ponen en práctica el 

componente lógico en la resolución de problemas.  

 

De esta forma  como lo plantea Ortega (2005) “Es conocido que si un individuo asimila 

o hace suyas las estructuras lógicas, está desarrollando y fortaleciendo su desempeño 

académico y su inteligencia general, en la medida en que ésta última, es una 

capacidad de discurrir y razonar adecuadamente”  

  

Concluyendo a mayor empleo practico del componente lógico o razonamiento 

abstracto,  mayor desarrollo y potencialización de las capacidades propias, también su 

aplicación puede ser utiliza como un medio de desarrollo cognitivo  en individuos con 

rendimiento por debajo del promedio.  

 

3.3.2 Componente espacial. 

 

El componente espacial visto desde el plano de la inteligencia, es la capacidad 

utilizada para enfrentar problemas de desplazamiento y orientación en el espacio, 

reconocer situaciones, escenarios o rostros, permitiendo  crear modelos del entorno 

viso-espacial y efectuar transformaciones a partir de él, aun en ausencia de los 

estímulos concretos;  tomando como punto de partida este concepto  donde confluyen 

en resumen algunas aportaciones de importantes autores; para nuestro interés a 

continuación se citan algunas postulaciones ya dentro del plano del conocimiento 

matemático (Ferrando., Prieto., 2005). 

 

El componente espacial es fundamental dentro del conocimiento matemático, ya que 

dependiendo de la manera como se presente un problema matemático, este exigirá 

que el alumno plantee la resolución del problema desde algún tipo de inteligencia,  o 

también desde dos razonamientos a la vez; si un caso requiere de razonamiento 

espacial un ejercicio de tipo geométrico, automáticamente el individuo con esta 

habilidad activara la misma, llevándola de modo que se simplifique su razonamiento y 

posterior resolución del problema, en cambio si no se encuentra desarrolla en la 

persona esta capacidad del mismo modo se presentarán seria dificultades de 

comprensión y difícilmente llegara a la resolución correcta.  (Ferrando, et al., 2005).   

 

3.3.3 Componente numérico. 
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Según Uclés (2012) partiendo de las características dadas sobre el talento 

matemático dadas por autores como, Greenes (1981), Miller (1990), Freiman (2006), 

se deduce que el constructo del talento matemático ha sido definido en términos de 

superioridad en procesos matemáticos.  

 

En otro trabajo realizado, la síntesis de la literatura sobre talento y pensamiento 

matemático, según Sriraman (2005) “reconoce en esta superioridad 

determinados procesos como la abstracción, generalización y discernimiento 

de estructuras matemáticas; el descubrimiento de manera independiente de 

principios matemáticos; el control de los datos; el pensamiento analógico y 

heurístico (en la toma de decisiones en situaciones de resolución de 

problemas); el invertir operaciones matemáticas; la visualización de los 

problemas o relaciones; el distinguir entre principios teóricos y empíricos y el 

aprecio de las pruebas matemáticas”.  

 

De lo citado anteriormente podemos deducir  que el componente numérico dentro del 

conocimiento matemático resulta bastante amplio; de manera específica en personas 

con esta capacidad en un nivel superior, se verán inmersos en el uso de diversos 

procesos mentales y prácticos, que darán  muestra a su vez de la habilidad, precisión 

y rapidez que estos poseen al momento de resolver los problemas, manejar y calcular 

datos, razonar, plantear soluciones y operaciones posibles, etc;  siendo la aplicación 

de estas capacidades y utilización de estos procesos la parte fundamental del 

componente numérico; según (Ferrando., et al., 2005)  “la  inteligencia lógico-

matemática: es la capacidad relacionada con el razonamiento abstracto, la 

computación numérica, la derivación de evidencias y la resolución de problemas 

lógicos”.  

 

3.3.4 Otras habilidades. 

 

Desde los planteamientos de la  teoría de  las Inteligencias Múltiples (IM)  y la 

creatividad múltiple, se pueden plantear una diversidad de habilidades, que a su vez 

también pueden tener cierta relación con el contexto matemático; a manera de 

reflexión seria justamente esta creatividad inteligente del ser humano la que le permite 

desarrollar otras habilidades, al igual como sucede con individuos que muestran 

superdotación y alta capacidades, siendo estas otras habilidades el complemento que 

les permitirá  responder aún más eficazmente, ante otras situaciones, planteamientos 
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y el mismo contexto de la resolución de problemas en el plano del conocimiento 

matemático. 

 

Según Gardner (1983)  tradicionalmente  se ha pensado e incluso aceptado que la 

inteligencia es una capacidad unitaria que abarca varias capacidades. Sin embargo, 

en oposición a este enfoque más bien reduccionista, este autor propone su teoría de 

las Inteligencias Múltiples (IM). Se trata de un planteamiento sugerente, e incluso 

provocador, que permite cuestionar el constructo de la inteligencia más allá de lo 

cognitivo.  

 

Adicionalmente los postulados de Gardner, manifiestan que los seres humanos son 

capaces de conocer y de aprender de ocho maneras diferentes: a través del lenguaje, 

del análisis lógico-matemático, de la representación espacial, del pensamiento 

musical, del uso del cuerpo, psicomotrices, de la observación y conocimiento del 

mundo que nos rodea, de una comprensión de los demás y de nosotros mismos. 

Todos los individuos pueden presentar estas inteligencias, pero claramente en distinta 

intensidad, y con diferencias en las formas en que se recurre a ellas y se las combina 

para llevar acabo determinadas tareas (Ferrando, M., Prieto, M.D., Ferrándiz, C. y 

Sánchez, C. 2005).   

 

3.4 Diagnóstico o identificación del talento matemático. 

 

Para realizar un diagnóstico o identificación del talento matemático, existen un 

diversidad de pruebas de evaluación, mismas que enmarcadas en el contexto a 

evaluarse, no deberán únicamente categorizar el talento en un individuo,  sino saber 

en qué forma y en qué grado lo es, a fin de establecer medidas de actuación que 

permitan el desarrollo en estas habilidades (Rodríguez, 2004). Desde los diferentes 

enfoques estos instrumentos están basados en pruebas objetivas y subjetivas, 

permitiéndonos evaluar tanto habilidades, como conocimientos. 

 

3.4.1 Pruebas matemáticas para evaluar habilidades 

 

Las pruebas que evalúan el talento matemático desde las habilidades al parecer tienen 

una connotación objetiva, ya que al final de su aplicación arrojan resultados que dan 

muestras, de estas habilidades vistas en la resolución de los problemas planteados, en 

los que se ha hecho uso de diferentes recursos como la creatividad, manejo adecuado 

de datos, planteamientos propuestos de resolución, entre otras habilidades ya sean 
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estas innatas o adquiridas, con las cuales se dio el tratamiento de la información 

planteado, en uso hábil de los recursos que posee el individuo. 

 

Según Uclés (2012) En cuanto a las pruebas objetivas existe una multiplicidad de test: 

de inteligencia general (Stanford-Binet, Wechler, Raven), de aptitudes específicas 

(BADyG), pruebas de rendimiento basadas en el currículum, de creatividad (Torrance), 

de personalidad (EPQ-J), etc. Así como pruebas específicas aplicadas para medir una 

habilidad particular del individuo.  

 

3.4.2 Pruebas matemáticas para evaluar conocimientos. 

 

Las pruebas que evalúan el talento matemático desde los conocimientos de otra forma  

tienen un vínculo con lo subjetivo, se refieren de alguna forma a los conocimientos que 

posee un individuo en el contexto matemático, ya sean estos procesos de resolución 

de problemas, reglas a aplicar, teorías establecidas, procedimientos lógicos, formulas 

y formas de resolución, etc; de modo que las pruebas matemáticas de evaluación de 

conocimientos nos permiten visualizar resultados en estos aspectos con relación  al 

evaluado. 

 

De modo subjetivo, se utilizan informes realizados por personas del entorno del 

alumno: (profesores, padres, nominaciones de los compañeros, autoinformes, etc.), 

aunque en estas estimaciones de la inteligencia general y de las inteligencias múltiples 

existen diferencias culturales claras y consistentes (Neto, Furnham, Conceição, 2009); 

de la misma forma test que midan aspectos específicos del conocimiento ya sean  

matemáticos, geométricos o algebraicos. 

       

3.5  Análisis de estudios empíricos en la identificación y tratamiento de los 

talentos matemáticos 

 

3.5.1 Talento matemático e inteligencia. 

 

Una de las investigaciones realizadas en el plano de la evaluación de la inteligencia, 

con relación al talento, es el enfoque  teórico presentado a partir de la aplicación de 

tests multifactoriales, que van encuadrados en el propósito objetivo de separar en 

diversos factores esa evaluación de la inteligencia, dando un valor especifico  que 

identifique la capacidad intelectual de cada uno por separado, de allí el identificativo 

multifactorial, con estos resultados se arma con los factores una descripción del sujeto 
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referente a su dimensión intelectual, algunos test utilizados en este contexto son el 

DAT, el PMA o el AMPE. Es aquí evaluado la inteligencia o talento desde las 

habilidades diferenciales.   

 

3.5.2 Talento matemático y resolución de problemas. 

 

En base a los estudios experimentales realizados por diferentes investigadores,  

donde se puso en análisis el talento matemático en relación, a la capacidad, habilidad 

y eficacia en la resolución de problemas por parte de un sujeto en estudio, se  

evidencio una estrecha relación entre lo planteado; de modo que un individuo que 

posiblemente posee talento matemático o una alta capacidad de resolución en el 

ámbito, da muestras de un alto grado de eficacia al momento de la resolución de los 

problemas que se le plantearon en la experimentación. 

  

“El proceso de resolución de un problema incluye diferentes fases entre las que 

se encuentran: a) Identificar las variables presentes en el problema; b) 

Representar el problema en forma diferente; c) Establecer relaciones entre las 

variables del problema; d) Establecer relaciones entre las representaciones 

empleadas; e) Identificar las matemáticas que pueden ser relevantes para la 

solución del problema; f) Relacionar el problema con otro más simple; g) 

Utilizar un modelo matemático para representar el problema; h) Justificar los 

resultados y i) Comunicar el proceso y la solución”.   

 

3.5.3 Talento matemático y creatividad. 

 

Considerando a la creatividad desde los diferentes enfoques y teorías psicológicos, en 

la actualidad según Andrés de Frutos (2012). Se distinguen cuatro grandes enfoques 

sobre la relación existente entre la creatividad y la inteligencia estos son: Aquellos que 

piensan en la creatividad como subconjunto de la inteligencia,  los que afirman que la 

inteligencia es un subconjunto de la creatividad, aquellos que piensan que creatividad 

e inteligencia se solapan, y los que afirman que creatividad e inteligencia son 

conjuntos disjuntos. 

 

De manera que no se puede desligar así el vínculo entre la creatividad, y de manera 

específica el talento matemático, ya se lo mencionaron un grupo de autores que para 

trabajar con matemáticas hace falta la creatividad, de allí el siguiente decreto 

contemporáneo, dado en Castilla y León  2007 en un currículo educativo; “El juego, 
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por ejemplo, es uno de los principales recursos educativos para estas edades el cual 

proporciona un auténtico medio de aprendizaje y disfrute; favorece la imaginación y la 

creatividad; posibilita interactuar con otros compañeros y permite al adulto tener un 

conocimiento del niño, de lo que sabe hacer por sí mismo, de las ayudas que requiere, 

de sus necesidades e intereses a la hora de enseñar lógico-matemática” (Andrés de 

Frutos, 2012). 

 

3.5.4 Otros estudios en base al rendimiento presentado.  

 

En los estudios realizados por Coves, Sanchís, Francés (2006), donde estos autores 

detectan cuatro subgrupos  de alumnos claramente diferenciados:  1)  los que tienen 

elevado rendimiento en formas de razonamiento de tipo convergente y divergente, b) 

los de elevado rendimiento en formas de razonamiento de tipo convergente, c) 

aquellos con elevado rendimiento en formas de razonamiento de tipo divergente y d) 

los que tienen elevado rendimiento en otro tipo de aptitudes específicas, como la 

verbal, matemática, artística, musical, etc. 

 

En relación a estos estudios en situaciones particulares de niños que han demostrado 

talento en matemáticas se han señalado diferencias entre talento convergente y 

divergente (Giménez, 2008). Se entiende por talento matemático de pensamiento 

convergente al que poseen las personas que tienen un dominio del hemisferio 

izquierdo del cerebro, se centran más en procesos lógicos, en análisis y en detalles y 

cuya comunicación es verbal o escrita. En el pensamiento divergente predomina la 

intuición, el pensamiento visual, y parece no seguir una estructura lógica ni 

convencional, siendo única la forma de trabajo. (Uclés, 2012). 
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4.1 Diseño de la investigación.  

 

 La presenta investigación tiene un diseño no experimental debido a que se 

realiza sin la manipulación deliberada de variables y se observan los 

fenómenos en su ambiente natural después de analizarlos. 

 

 Es cuantitativa de tipo descriptivo, porque selecciona una serie de cuestiones y 

se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así, describir lo 

que se investiga. 

 

 Y de tipo transversal porque busca analizar cuál es el nivel o estado de una o 

diversas variables en un momento dado, es decir en un mismo tiempo se 

aplican todos los cuestionarios, sin espera que los niños evolucionen o 

cambien. 

 

4.2  Objetivos de la investigación.  

 

4.2.1 Objetivo general. 

  

Identificar niños y niñas con talento matemático en las edades comprendidas de los 10 

a 12 años de edad, en una escuela y en una unidad educativa de la ciudad de Déleg, 

provincia del Cañar. 

 

4.2.2 Objetivos específicos. 

  

 Determinar características sociodemográficas de las familias a la que 

pertenece la población de estudio, y su incidencia en las habilidades 

intelectuales de los niños. 

 

 Identificar las habilidades lógicas, numéricas y espaciales en los niño (a)s de 

10 a 12 años, mediante información de fuentes diversas (profesores, 

estudiantes y padres de familia) 

 

 Identificar la capacidad intelectual general de los niño (a)s de 10 a 12 años, 

mediante la aplicación del Test de Matrices Progresivas de Raven. 
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 Diagnosticar e identificar  a los niños y niñas que poseen talento matemático. 

 

4.3 Preguntas de la investigación.  

 

 ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las familias de los niños 

y niñas investigados? 

 

 ¿Cuáles son las características de habilidades matemáticas de los niños y 

niñas en estudio? 

 

 ¿Existen coincidencias entre las habilidades lógicas, numéricas y espaciales 

identificadas desde diferentes fuentes de información (profesores y 

estudiantes)? 

 

 ¿Cuántos niños y niñas son identificados con talento matemático? 

 

 ¿Cuál es la capacidad intelectual general de los niños y niñas participantes en 

la investigación? 

  

4.4 Participantes. 

 

La población participante con la que se trabajó en la investigación fue la siguiente: 

 

- 60 estudiantes: 30 de sexto año y 30 de séptimo año de educación básica, de 

edad comprendida entre los 10 y 12 años. 

- 4 docentes de aula: que imparten además de su clase de matemáticas otras 

asignaturas. 

- Padres, madres de familia y representantes de los 60 estudiantes 

seleccionados para la investigación.      

   

Contexto de la población participante. 

 

La presente investigación fue realizada en las dos principales instituciones educativas 

del centro cantonal de la ciudad de Déleg, provincia del Cañar, una de ellas la escuela 

de tipo fiscal fundada en la ciudad en el 14 de agosto de 1964, misma que se 

encuentra ubicada en las calles Julio María Matovelle y Leopoldo Cordero, cuenta con 

262 estudiantes, 12 profesores,  tiene como nivel socioeconómico predominante el 
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nivel medio-bajo; esta escuela oferta los años de estudio que van desde el inicial hasta 

el octavo año de educación básica; Así también se realizó en una la Unidad Educativa, 

que constituye la única escuela particular católica de la ciudad, fue fundada el 11 de 

octubre de 1911, por una congregación religiosa; la unidad educativa se encuentra 

ubicada en las calles Julio María Matovelle y San Bartolomé, cuenta con 202 alumnos, 

17 profesores, y tiene como nivel socioeconómico predominante el nivel medio, en la 

actualidad paso a ser una escuela  de tipo fiscomisional, donde se dictan clases hasta 

el décimo año de educación básica, además cuenta con una academia artesanal.  

 

4.5 Instrumentos. 

 

Para el proceso de identificación de niños y niñas con talento matemático, y a fin de 

cumplir con los objetivos planteados en cada fase de la investigación, se hizo uso de 

los siguientes instrumentos que se describen a continuación: 

 

Contextualización sociodemográfica.  

 

1. Encuesta sociodemográfica.- Tiene como objetivo principal determinar las  

características sociodemográficas de las familias de la población en estudio  

participantes en la investigación, esto mediante el levantamiento de información 

en los tres apartados contenidos en la estructura de la encuesta, como lo son: 

primeramente información de identificación del niño o niña en estudio, y su 

representante encuestado; segundo información de su contexto familiar; y tercero 

información  de aspectos económicos del grupo familiar; de modo que los datos 

levantados permitan el análisis del contexto social, familiar y económico al que 

pertenecen. 

 

          La aplicación de la encuesta sociodemográfica tiene un tiempo aproximado de 

30  minutos de duración, debiendo ser llenada de manera directa por los padres 

o representantes del niño o niña de la población en estudio.         

 

Fase de Screening. 

 

1. Cuestionario Screening.- Constituye una prueba que busca medir de forma 

general los aspectos básicos que permitan considerar a un alumno como 

posible talento matemático, se encuentra estructurada por doce ítems de 
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opción múltiple, distribuidos en sus tres componentes: lógico, matemático y 

numérico, con una sola repuesta correcta por cada ítem. 

El cuestionario Screening es de aplicación colectiva y tiene un tiempo 

aproximado de 30 a 45 minutos de duración, sin que pueda ser retirado el 

mismo hasta que el niño termine o lo entregue por cuenta propia; la población a 

la que se aplica constituyen los sesenta niños y niñas de 10 a 12 años.    

 

2. Test de Matrices Progresivas de Raven: Escala coloreada.- Este test se 

encuentra dentro de los tests factoriales, en la línea de investigación 

psicométrica, que busca la máxima saturación posible del factor “G” (general, 

innato), con el objeto de encontrar menor influencia del factor “E” (especifico, 

adquirido); su diseño está dirigido a la medición del factor “G” de Sperman o 

inteligencia general, es decir busca identificar la capacidad intelectual general 

de los niños y niñas de 10 a 12 años; su estructura está contenida en tres 

series A, Ab y B, que a su vez contienen 12 matrices progresivas cada una, 

ordenadas de manera creciente en su grado de dificultad; en su aplicación la 

resolución requiere de la selección de una opción de entre seis por cada 

matriz, mediante la precisión de discriminación, ya que comprende analogías, 

permutaciones, alteración de modelos y relaciones lógicas, donde se puede 

obtener como  puntaje máximo 36.        

 

El diagnóstico de la capacidad intelectual general se establece en cinco 

rangos: 

 

Rango I: Superior 

Rango II: Superior al término medio 

Rango III: Termino medio 

Rango IV: Inferior al término medio 

Rango V: Deficiente     

   

1. Cuestionario de Nominación de Profesores.- Corresponde a un cuestionario de 

tipo dicotómico (Sí o No), compuesto por diez ítems, que tiene como objetivo 

principal proporcionar una valoración sobre el talento matemático de los niños y 

niñas de 10 a 12 años participantes en la investigación, realizado desde la 

apreciación que tiene el profesor de sus alumnos en cuanto a las 

características de talento matemático percibidas u observadas; para la 

aplicación y evaluación se requiere de la selección de una de las dos opciones 
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propuestas, en el sentido de si posee o no la característica descrita en cada 

ítem, la puntuación máxima a obtener es de 10 puntos.     

 

Fase de Diagnóstico. 

 

1. Cuestionario de Resolución de Problemas Matemáticos.- Es un cuestionario 

que tiene como objetivo principal medir el grado de resolución de problemas 

matemáticos, los mismo que se encuentra planteados desde tres bloques 

básicos correspondientes al desempeño matemático, estos son el bloque 

lógico, numérico y espacial; en este cuestionario no existen opciones de 

respuestas, sino más bien problemas abiertos, en un total doce problemas, 

cuatro por cada bloque, su aplicación tiene una duración de una hora 

aproximadamente, y está dirigido a la población preseleccionada con posible 

talento matemático, con la finalidad de diagnosticar este talento en niños y 

niñas de 10 a 12 años, de entre el grupo experimental y el grupo de control en 

estudio, requiriéndose de tres puntos en cada dimensión, ósea un total de 

nueve puntos para ser diagnosticado con talento matemático. 

 

Los problemas planteados en cada bloque pretenden llevar al sujeto a razonar, 

plantear y responder, en el bloque lógico a problemas relacionados con 

clasificaciones y secuencias lógicas; en el bloque numérico a problemas  

principalmente relacionados con comparaciones de magnitudes y 

composiciones algebraicas; y finalmente en el bloque espacial a problemas 

relacionados con orientación, geometría y visualización espacial.     

 

4.6 Procedimiento.  

 

4.6.1 Acercamiento a la institución. 

 

El día 11 de junio de 2013 se realiza el acercamiento a una unidad educativa del 

cantón Déleg, procediendo a entrevistar a la directora de la misma, conjuntamente 

con la entrega de la solicitud firmada por la escuela de psicología,  dando a dar 

conocer los objetivos de la investigación, los participantes requeridos, las fases que 

incluye, y la planificación de actividades e instrumentos a aplicar; la solicitud es 

acogida favorablemente, e inmediatamente se toma contacto con los profesores de 

aula del sexto y séptimo año de educación básica, con quienes también se realiza 

una entrevista dando a conocer los pormenores de la investigación a realizar de la 
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misma manera; luego se procede a verificar el número de estudiantes de los dos 

años de básica solicitados, determinando que los mismos no cubren la población 

requerida, por lo que se procede a tomar contacto realizando un acercamiento del 

mismo modo con la principal escuela pública de la ciudad, donde realizando el 

mismo proceso de solicitud y procediendo a explicar lo pertinente a la investigación, 

la solicitud es acogida favorablemente del mismo modo; culminadas  las entrevistas 

se procede con la entrega del cuestionario de nominación de profesores, 

indicándoles la metodología de aplicación y que el mismo será receptado en días 

posteriores.        

 

4.6.2 Aplicación de instrumentos. 

 

Contextualización sociodemográfica 

 

Se coordina con los profesores la entrega de la encuesta sociodemográfica a cada 

niño y niña, para que la misma sea llevada a casa y sea entrega a cada 

representante, dándoles un lapso de tiempo de 2 días para que sea llenada 

entregada nuevamente en la escuela, se procede a dar breves indicaciones a los 

niños y niñas de modo que puedan orientar a sus padres en la forma de completar 

la encuesta, en días posteriores es receptada la encuesta sociodemográfica con los 

datos llenos; se debe señalar que algunos niños no entregan el cuestionario, se 

procede a  culminar esta fase cotejando algunos datos con las fichas de matrícula 

de los niños archivadas en secretaria de las instituciones educativas. 

 

Fase de screening 

 

Se inicia esta fase de la investigación con la aplicación del cuestionario de 

screening a toda la población en estudio según lo planificado,  se  inicia el día 17 de 

junio de 2013, a las 8h25 de la mañana, luego de dar las instrucciones de como 

completarlo, se procede con la aplicación del cuestionario de screening a los niños 

y niñas del séptimo año de básica de la unidad educativa, su aplicación tuvo una 

duración aproximada de 45 minutos, se desarrolla con normalidad, y se culmina con 

éxito sin dificultad alguna;  de la misma forma se procede el día 18 de junio a las 

08H40, con los niños del sexto año de educación básica de la unidad educativa, 

luego de dar a conocer  las instrucciones se procede con su aplicación, la misma 

que tuvo una duración aproximada de 35 a 40 minutos, se desarrolla con 

normalidad  culminándola con éxito; al igual se lo realizó en la escuela pública con 
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el sexto año de básica, el día 18 de junio, a las 10h15 de la mañana, esta vez con 

una duración aproximada de 40 a 50 minutos; la aplicación para el séptimo año de 

educación básica de la escuela pública, se la realizó el día 28 de junio de 2013 a 

las 8h10 de la mañana, su duración aproximada fue de 30 a 35 minutos.    

 

Según lo planificado y continuado con la fase de screening, el Test de matrices 

progresivas de Raven: escala coloreada, se aplica consiguientemente, luego de dar 

las instrucciones a los estudiantes y procediendo a graficar un primer ejemplo,  sus 

fechas de aplicación fueron el día 21 de junio de 2013 para el séptimo y sexto año 

de la unidad educativa, a las 7h55 y 8h32 respectivamente; la aplicación para el 

sexto año de la escuela pública, se  realiza el día 21 de julio a las 9h30 de la 

mañana, y se concluye con la aplicación al séptimo año de la escuela pública con 

fecha 4 de julio a las 9h15 de la mañana, sin dificultada alguna en ninguno de los 

años de educación básica. 

  

En lo referente al cuestionario de nominación de profesores, el mismo fue 

entregado a los profesores de aula el día 11 de junio de 2013, donde se da a 

conocer las instrucciones para completar el mismo, en base a la precepción 

personal que tenga el maestro de cada niño o niña, referente a sus aptitudes con 

las matemáticas, con fechas 17 y 18 de junio se procede a retirar el cuestionario de 

nominación de profesores en la unidad educativa y en la escuela pública 

respectivamente correspondiente al sexto año; de los séptimos años se realiza la 

recepción los días 21 de junio en la unidad educativa y 3 de julio en la escuela 

pública. 

  

Fase de diagnóstico 

 

En la fase de diagnóstico se realiza la aplicación del cuestionario de resolución de 

problemas matemáticos a los niños y niñas distribuidos en el grupo experimental 

seleccionados en la fase de screening, y en el grupo de control seleccionados 

aleatoriamente, primeramente se da a conocer a los profesores cual son los niños 

seleccionados que pasan a la fase de diagnóstico, mismo que constituyen el grupo 

experimental; adicionalmente se indica al profesor que se requiere la conformación 

de un grupo de control en igual número de niños mediante selección aleatoria, se 

conversa con niños en presencia de su profesor para fijar la fecha de aplicación y 

se da a conocer que la misma tiene es de metodología individual;  la aplicación se 

realiza en la fecha y horario acordado para cada participante, esto es con el grupo 
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experimental los días 6 de julio (10h10), 9 de julio (7h45) y (9h45), y 11 de julio 

(7h40), de la  misma forma para el grupo de control los días 6 de julio (8h40), 7 de 

julio (7h30) y 12 de julio (8h40)  y (11h00); durante la aplicación se realiza la 

evaluación de los niños y niñas participantes en esta fase, mediante la ficha de 

observación, se concluye la aplicación del cuestionario de resolución de problemas 

con éxito.            
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS OBTENIDOS 
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5.1 Contextualización sociodemográfica. 

 

Tabla # 1. Datos sociodemográficos de la población investigada. 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA 

1. DATOS DE LA PERSONA ENCUESTA Y DE LA FAMILIA DEL NIÑO/A EN ESTUDIO  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

¿Quién contesta la 
encuesta?  

Papa:  6 12,00 

Mamá  42 84,00 

Hermano/o 0 0,00 

Tio/a 1 2,00 

Abuelo/a 1 2,00 

Primo/a 0 0,00 

Empleado/a 0 0,00 

Otros parientes 0 0,00 

Total 50 100,00 

Estado civil del 
encuestado  

Casado  27 54,00 

Viudo 4 8,00 

Divorciado 9 18,00 

Unión libre  5 10,00 

Soltero 5 10,00 

Otro 0 0,00 

Total 50 100,00 

Profesion del encuestado 

Ninguna (Ama de casa) 29 58,00 

No contesta 11 22,00 

Abogado 1 2,00 

Servidor público 3 6,00 

Agricultor 2 4,00 

Comerciante 2 4,00 

Albañil 1 2,00 

Chofer Profesional 1 2,00 

Total 50 100,00 

Ocupación principal del 
encuestado 

Agricultura 11 22,00 

Ganaderia 0 0,00 

Agricultura y ganadería 5 10,00 

Comercio al por mayor 1 2,00 

Comercio al por menor 5 10,00 

Quehaceres domésticos 21 42,00 

Artesanía 0 0,00 

Empleado público/privado 6 12,00 

Minería 0 0,00 

Desempleado 1 2,00 
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Otros  0 0,00 

Total 50 100,00 

Nivel de estudios del 
encuestado 

Primaria incompleta 11 22,00 

Primara Completa 23 46,00 

Secundaria incompleta 3 6,00 

Secundaria completa 9 18,00 

Universidad incompleta 2 4,00 

Universidad completa 1 2,00 

Sin instrucción 1 2,00 

Total 50 100,00 

Número de miembros que 
integran la familia  

0 a 5 31 62,00 

6 a 10 19 38,00 

11 a 15 0 0,00 

15 a más  0 0,00 

Total 50 100,00 

El ingreso económico de 
la familia depende de:  

Padre 15 30,00 

Madre 12 24,00 

Padre y madre 19 38,00 

Únicamente hijos 0 0,00 

Padre, madre e hijos  3 6,00 

Otros 1 2,00 

Total 50 100,00 

Estilos parentales de 
crianza y educación 

Autoritario 10 20,00 

Permisivo 1 2,00 

Democrático 27 54,00 

Violento 0 0,00 

Sobre-protector 12 24,00 

Total 50 100,00 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada.                                                                                                 

Elaboración: Astudillo, Robert. 

 

- Se evidencia la prevalencia de la madre sobre el padre como representante de los 

niños, con un porcentaje de 84% contra un 12% respectivamente. 

 

- Los resultados denotan que el 54% pertenecen a hogares donde papá y mamá se 

encuentran casados, seguidos de familias con un porcentaje de18% de divorcios. 

- Se obtiene un resultado de 58% de persona que responden a la encuestan no 

manifiestan tener profesión alguna, al igual que un 22% no contestan la pregunta al 

respecto. 
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- El 46% de la población manifiesta haber alcanzado un nivel de estudios de primaria 

completa, seguida de un 22% con primaria incompleta. 

 

Tabla # 2.  Información de los niños y niñas de sexto año de básica. 

2. INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEXTO AÑO DE BÁSICA  

SEXTO AÑO DE BÁSICA  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Género  

Femenino 16 66,67 

Masculino  8 33,33 

Total 24 100,00 

Años reprobados  

Ninguno 12 50,00 

1 a 3 2 8,33 

4 a 6 0 0,00 

7 a 10 0 0,00 

10 a más  0 0,00 

No contesta 10 41,67 

Total 24 100,00 

Dificultades  

Visual  4 16,67 

Auditiva 0 0,00 

Motora  0 0,00 

Cognitiva 0 0,00 

Otros  2 8,33 

Ninguna 9 37,50 

No contesta 9 37,50 

Total 24 100,00 

Materias de preferencia  

Matemáticas  7 29,17 

Estudios sociales  5 20,83 

Ciencias Naturales 3 12,50 

Lengua  5 20,83 

Computación 4 16,67 

Otros 0 0,00 

Total 24 100,00 

Horas de dedicación a estudio 
extraclase 

0 a 2 16 66,67 

2 a 4 5 20,83 

4 a 6 3 12,50 

6 a 8 0 0,00 

8 a 10 0 0,00 

10 a más  0 0,00 

Total 24 100,00 

Acceso para consultas extra Biblioteca particular  0 0,00 
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clase Biblioteca pública  0 0,00 

Internet 20 83,33 

Otros  4 16,67 

Total 24 100,00 

Tiempo utilizado por los 
padres, madres o 

representantes para mediar 
las tareas de los niño/as 

0 a 2 18 75,00 

2 a 4 5 20,83 

4 a 6 1 4,17 

6 a 8 0 0,00 

8 a 10 0 0,00 

10 a más  0 0,00 

Total 24 100,00 

Pasatiempos  

Deportes 14 58,33 

Música 4 16,67 

Baile 2 8,33 

Teatro 0 0,00 

Pintura 2 8,33 

Otros 2 8,33 

Total 24 100,00 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada.                                                                                                 

Elaboración: Astudillo, Robert. 

  

- Tan solo un 29.17% de los estudiantes del sexto año manifiestan tener preferencia 

para el estudio de la matemáticas, seguidos de un 20.83% que prefieren estudios 

sociales al igual que lenguaje. 

 

- El 83.33% manifiestan tener como medio de consulta extra clase a la internet. 

 

- El pasatiempo favorito de la población en estudio resultaron ser los deportes con un 

58.33%, seguido de la música con un 16.67%  
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Tabla # 3. Información de los niños y niñas de séptimo año de básica.  

INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE SEPTIMO AÑO DE BÁSICA  

SEPTIMO AÑO DE BÁSICA  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Género  

Femenino 15 57,69 

Masculino  11 42,31 

Total 26 100,00 

Años reprobados  

Ninguno 21 80,77 

1 a 3 0 0,00 

4 a 6 0 0,00 

7 a 10 0 0,00 

10 a más  0 0,00 

No contesta 5 19,23 

Total 26 100,00 

Dificultades  

Visual  3 11,54 

Auditiva 0 0,00 

Motora  0 0,00 

Cognitiva 0 0,00 

Otros  0 0,00 

Ninguna  18 69,23 

No contesta 5 19,23 

Total 26 100,00 

Materias de preferencia  

Matemáticas  3 11,54 

Estudios sociales  5 19,23 

Ciencias Naturales 6 23,08 

Lengua  0 0,00 

Computación 10 38,46 

Otros 2 7,69 

Total 26 100,00 

Horas de dedicación a estudio 
extraclase 

0 a 2 19 73,08 

2 a 4 6 23,08 

4 a 6 1 3,85 

6 a 8 0 0 

8 a 10 0 0 

10 a más  0 0 

Total 26 100,00 

Acceso para consultas extra 
clase 

Biblioteca particular  0 0,00 

Biblioteca pública  0 0,00 

Internet 25 96,15 

Otros  1 3,85 

Total 26 100,00 
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Tiempo utilizado por los 
padres, madres o 

representantes para mediar 
las tareas de los niño/as 

0 a 2 20 76,92 

2 a 4 6 23,08 

4 a 6 0 0,00 

6 a 8 0 0,00 

8 a 10 0 0,00 

10 a más  0 0,00 

Total 26 100,00 

Pasatiempos  

Deportes 15 57,69 

Música 1 3,85 

Baile 4 15,38 

Teatro 0 0,00 

Pintura 4 15,38 

Otros 2 7,69 

Total 26 100,00 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada.                                                                                                 

Elaboración: Astudillo, Robert. 

 

- Tan solo un 11.54% de los estudiantes del séptimo año manifiestan tener preferencia 

para el estudio de la matemáticas, la preferencia con más alto porcentaje lo tiene la 

materia de computación con un 38.46%. 

 

- El 96.15% manifiestan tener como medio de consulta extra clase a la internet.  

 

- El pasatiempo favorito de la población en estudio resultaron ser los deportes con un 

57.69%, seguido del baile y pintura con 15.38% cada una.  
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5.2 Fase de screening. 

 

Razonamiento lógico 6to año de básica 

Tabla # 4  

RAZONAMIENTO LÓGICO  
6to AÑO DE BÁSICA 

PUNTAJE TOTAL f % 

0 3 10,0 

1 12 40,0 

2 11 36,7 

3 4 13,3 

4 0 0,0 

TOTAL 30 100,0 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.                         

Gráfico # 4 

 
   

   

- Los resultados muestran que el porcentaje más representativo corresponde a un 40% 

de estudiantes que puntúan en razonamiento lógico por debajo de la media. 

  

Razonamiento espacial 6to año de básica 

Tabla # 5 

RAZONAMIENTO ESPACIAL  
6to AÑO DE BÁSICA 

PUNTAJE TOTAL f % 

0 0 0,0 

1 2 6,7 

2 13 43,3 

3 9 30,0 

4 6 20,0 

TOTAL 30 100,0 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert. 

 

Gráfico # 5 

 

- Los resultados muestran que el porcentaje más representativo corresponde a un 

43.3% de estudiantes que alcanzan la media en razonamiento espacial.
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Razonamiento numérico 6to año de básica 

Tabla # 6 

RAZONAMIENTO NUMÉRICO 6to 
AÑO DE BÁSICA 

PUNTAJE TOTAL f % 

0 0 0,0 

1 5 16,7 

2 12 40,0 

3 8 26,7 

4 5 16,7 

TOTAL 30 100,0 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert. 

 

 

Gráfico # 6 

 

- Se observa en la tabla que el porcentaje más representativo corresponde a un 40% 

de estudiantes que alcanzan la media en razonamiento numérico. 

 

Total cuestionario de screening 6to año de básica 

Tabla # 7 

TOTAL SCREENNING  
6to AÑO DE BÁSICA 

PUNTAJES F % 

0 0 0,00 

1 0 0,00 

2 0 0,00 

3 0 0,00 

4 2 6,67 

5 4 13,33 

6 8 26,67 

7 8 26,67 

8 6 20,00 

9 2 6,67 

10 0 0,00 

11 0 0,00 

12 0 0,00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert. 

 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

- Podemos visualizar que del total de preguntas del cuestionario de screening, las 

correspondientes al bloque de razonamiento especial alcanzan los porcentajes más 

altos en ser respondidas correctamente.  
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Razonamiento lógico 7mo año de básica 

Tabla # 8 

RAZONAMIENTO LÓGICO 
7mo BÁSICA 

PUNTAJE TOTAL f % 

0 5 16,7 

1 20 66,7 

2 3 10,0 

3 2 6,7 

4 0 0,0 

TOTAL 30 100,0 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert. 

Gráfico # 8 

 

- Los resultados muestran que el porcentaje más representativo corresponde a un 

66.7% de estudiantes que puntúan en razonamiento lógico por debajo de la media. 

 

Razonamiento espacial 7mo año de básica 

Tabla # 9 

RAZONAMIENTO ESPACIAL  
7mo BÁSICA 

PUNTAJE TOTAL f % 

0 1 3,3 

1 1 3,3 

2 11 36,7 

3 8 26,7 

4 9 30,0 

TOTAL 30 100,0 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada      
Elaboración: Astudillo, Robert.          

 

- Los resultados muestran que el porcentaje más representativo corresponde a un 

36.7% de estudiantes alcanzan la media en razonamiento espacial. 
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Razonamiento numérico 7mo año de básica 

Tabla # 10 

RAZONAMIENTO NUMÉRICO  
7mo BÁSICA 

PUNTAJE TOTAL f % 

0 2 6,7 

1 6 20,0 

2 21 70,0 

3 1 3,3 

4 0 0,0 

TOTAL 30 100,0 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.                          

Gráfico # 10 

 

 

- Se observa en la tabla que el porcentaje más representativo corresponde a un 70% 

de estudiantes que alcanzan la media en razonamiento numérico. 

 

Total cuestionario de screening 7mo año de básica

Tabla # 11 

TOTAL SCREENING 7mo AÑO 
DE BÁSICA 

PUNTAJES f % 

0 0 0,00 

1 0 0,00 

2 0 0,00 

3 3 10,00 

4 1 3,33 

5 12 40,00 

6 5 16,67 

7 9 30,00 

8 0 0,00 

9 0 0,00 

10 0 0,00 

11 0 0,00 

12 0 0,00 

TOTAL 30 100 

Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.    

                       

 

 

 

Gráfico # 11 

 
 

 

- Podemos visualizar que del total de preguntas del cuestionario de screening, las 

correspondientes al bloque de razonamiento especial alcanzan los porcentajes más 

altos en ser respondidas correctamente.  
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Niños seleccionados con el cuestionario de screening 6to año de básica

Tabla # 12 

NIÑOS SELECCIONADOS CON 
CUESTIONARIO SCREENING 

SI 8 

NO 22 

TOTAL 30 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.                          

Gráfico # 12 

 
 

 

- La tabla nos muestra que existen 8 niños preseleccionados en el sexto año de 

educación básica, contra 22 niños que no resultaron preseleccionados. 

 

 

Niños seleccionados con el cuestionario de screening 7mo año de básica

Tabla # 13 

NIÑOS SELECCIONADOS CON 
CUESTIONARIO SCREENNING 

SI 0 

NO 30 

TOTAL 30 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.                          

Gráfico # 13 

 

- La tabla nos muestra que en el séptimo año no existe ninguno niño que haya 

resultado preseleccionado. 
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Resultados test de matrices progresivas Raven escala coloreada 6to año de básica 

Tabla # 14 

RAVEN 6TO DE BASICA 

Rango Frecuencia Porcentaje 

1 1 3% 

2 9 30% 

3 8 27% 

4 9 30% 

5 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.                          

 

Gráfico # 14 

 
 

- Los resultados del test de matrices progresivas de Raven: escala coloreada, nos 

muestran que en el sexto año de educación básica, los rangos en los que se 

diagnostica a los niños con mayor porcentaje corresponden al rango 2 y rango 4, con 

un 30% cada uno. 

 

- Un 33% de la población total se ubican en un rango superior a la media. 

 

Resultados test de matrices progresivas Raven escala coloreada 7mo año de básica 

Tabla # 15 

Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.    

                       

Gráfico # 15 

- Los resultados del test de matrices progresivas de Raven: escala coloreada, nos 

muestran que en el séptimo año de educación básica, los rangos en los que se 

diagnostica a los niños con mayor porcentaje corresponden al rango 2 con un 37%, 

seguido del rango 3 con un 27%. 

- Un 50% de la población total se ubican en un rango superior a la media. 
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Niños seleccionados con el cuestionario de nominación de profesores 6to año de básica 

Tabla # 16 

NIÑOS SELECCIONADOS POR 
PROFESORES 6TO AÑO DE BÁSICA 

SI 28 

NO 2 

TOTAL 30 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.                          

Gráfico # 16 

 

 

- Podemos observar que los niños seleccionados por los profesores en el sexto año de 

educación básica corresponden a 28 alumnos de un total de 30. 

 

Niños seleccionados con el cuestionario de nominación de profesores 7mo año de básica 

Tabla # 17 

NIÑOS SELECCIONADOS POR 
PROFESORES 7MO AÑO DE BÁSICA 

SI 27 

NO 3 

TOTAL 30 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.                          

Gráfico # 17 

 

 

- Podemos observar que los niños seleccionados por los profesores en el séptimo año 

de educación básica corresponden a 27 alumnos de un total de 30. 
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Niños seleccionados fase screening 6to año de básica

Tabla # 18 

NIÑO(A)S SELECCIONADOS FASE DE 
SCREENING 6to AÑO DE BÁSICA 

  f % 

SI 4 13,3 

NO 26 86,7 

TOTAL 30 100,0 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.                          

Gráfico # 18 

 

 

- Podemos visualizar que los resultados finales para la fase de secreening 

correspondientes al sexto año de educación básica, son de 4 niños seleccionados que 

representan al 13.3%. 

 

Niños seleccionados fase screening 7mo año de básica 

Tabla # 19 

NIÑO(A)S SELECCIONADOS FASE DE 
SCREENING 7mo AÑO DE BÁSICA 

  f % 

SI 0 0,0 

NO 30 100,0 

TOTAL 30 100,0 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.                          

Gráfico # 19 

 

- Podemos visualizar que los resultados finales para la fase de secreening 

correspondientes al séptimo año de educación básica, son de 0% de seleccionados. 
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5.3 Fase de diagnóstico. 

 

Muestra total preselección grupo experimental y control

Tabla # 20 

Muestra Total Preselección Grupo 
Experimental y Control 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 3 37 

Femenino 5 63 

total 8 100 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada     

Elaboración: Astudillo, Robert.                          

Gráfico # 20 

 

 

- La muestra total para la fase de diagnóstico corresponde a 5 niñas que representan 

al 63% del género femenino, y 3 niños que representan al 37% del género masculino. 

 

Tabla # 21. Cuestionario de resolución de problemas matemáticos grupo de control 

C. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS GRUPO CONTROL 

Razonamiento 

POSEE NO POSEE 

Total Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LÓGICO 0 0,00 4 100,00 4 

NUMÉRICO 2 50,00 2 50,00 4 

ESPACIAL 1 25,00 3 75,00 4 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada                                                                             
Elaboración: Astudillo, Robert.  

                         
 

Gráfico # 21. Cuestionario de resolución de problemas matemáticos grupo de control 

 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada      
Elaboración: Astudillo, Robert.                    
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- Podemos visualizar que el resultado más representativo corresponde a un 100% que 

no puntúan positivamente en el razonamiento lógico. 

- El resultado en el razonamiento numérico corresponde a un 50% que lo posee, al 

igual que otro 50% que no lo posee. 

- Las puntuaciones que se observan en el razonamiento espacial se ubican un 25% 

que posee este tipo de razonamiento, contra un 75% que no lo posee. 

 

Tabla # 22. Cuestionario de resolución de problemas matemáticos grupo de experimental 

C. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS GRUPO EXPERIMENTAL 

Razonamiento 

POSEE NO POSEE 

total Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LÓGICO 1 25,00 3 75,00 4 

NUMÉRICO 2 50,00 2 50,00 4 

ESPACIAL 1 25,00 3 75,00 4 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada      
Elaboración: Astudillo, Robert.    

 

 

Gráfico # 22. Cuestionario de resolución de problemas matemáticos grupo de experimental 

 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada      
Elaboración: Astudillo, Robert.    

 

- Podemos visualizar que el resultado más representativo corresponde a un 75% que 

no puntúan positivamente en el razonamiento lógico y espacial; el porcentaje que se 

observa que poseen razonamiento lógico y espacial se ubica en un 25%.  

- El resultado correspondiente al razonamiento numérico se ubica en un 50% que lo 

posee, contra un 50% que no lo posee. 
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Tabla # 23. Tipo de razonamiento según el cuestionario de resolución de problemas 
matemáticos 

Tipo de razonamiento según el 
cuestionario de resolución de 

problemas matemáticos  

  

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

R. LÓGICO 0 1 

R. NUMÉRICO 2 2 

R. ESPACIAL 1 1 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada      
Elaboración: Astudillo, Robert.    
 

 

 

Gráfico # 23. Tipo de razonamiento según el cuestionario de resolución de problemas 
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Tabla # 24. Cuestionario de resolución de problemas matemáticos muestra total 

C. Resolución de Problemas matemáticos 
 Muestra total 

Razonamiento Lógico 0,875 

Razonamiento Numérico 0,8125 

Razonamiento Espacial 0,75 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada      
Elaboración: Astudillo, Robert.    

 

 

Gráfico # 24. Cuestionario de resolución de problemas matemáticos muestra total 

 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada      
Elaboración: Astudillo, Robert.    
 

- Respecto al porcentaje de respuestas correctas en base al cuestionario de resolución 

de problemas, tenemos primeramente un 0.875% en razonamiento lógico, seguido de 

un 0.8125% en razonamiento numérico y finalmente un 0.75% en razonamiento 

espacial. 
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Tabla # 25. Identificados con talento matemático grupo de experimental y control 

Identificados con talento matemáticos 

  

Con talento Sin talento total 

F % f % 
 

Grupo control 0 0,00 4 4,00 4 

Grupo experimental 1 1,00 3 3,00 4 
Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada      
Elaboración: Astudillo, Robert.  
  

 

Gráfico # 25. Identificados con talento matemático grupo de experimental y control 

 

Fuente: Escuela y Unidad Educativa investigada      
Elaboración: Astudillo, Robert.    

 

- Podemos observar que de la muestra total tanto del grupo experimental como del 

grupo de control, un alumno es identificado con talento matemático en el grupo 

experimental. 
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El estudio del talento matemático en la investigación realizada, requirió de un 

planteamiento temático múltiple, que se lo realizó tanto en el trabajo investigativo de 

campo como en el abordaje bibliográfico efectuado. Esto nos permitió que la 

investigación sea llevada por sus diferentes dimensiones, enfoques y aspectos 

relacionados o influyentes en el talento matemático, con el objeto de que se hicieran 

más evidentes los efectos de las diferentes variables del tema de estudio, y a su vez 

nos  permita un panorama explicativo más completo, y que nos arroje resultados más 

certeros; ya lo planteó Coloma (2012), que la superdotación se explica a partir de la 

confluencia de una serie de factores, como capacidad general, aptitudes específicas, 

factores no intelectuales, influjos ambientales y factor suerte u oportunidad; lo cual 

sustenta el planteamiento de la multidimencionalidad para un correcto estudio. 

   

De la misma forma este planteamiento lo vemos de alguna manera en reflejado en lo 

que citaría Sánchez (2008), refiriéndose a los modelos basados en componentes 

socioculturales, explica que uno de estos modelos, denominado de interdependencia 

triádica de la superdotación (Mönks, 1992), está basado en la tríada propuesta por 

Renzulli (alta habilidad intelectual, motivación y creatividad), añadiendo la tríada social 

de la familia, el colegio y los compañeros o amigos. Esta última tríada ofrece las 

oportunidades principales de interacción para conocer otras personas y aprender de 

otras personas. Lo cual es una aproximación multidimensional, incluyendo la 

personalidad, así como los componentes sociales y factores determinantes. (Sánchez, 

et al., 2008). De aquí se determinó que el abordaje de la investigación atañe múltiples 

factores y aspectos relacionados entre sí, no pudiendo de esta manera ser reducido a 

un solo ámbito o enfoque de investigación.  

 

De este modo la investigación realizada, con el objetivo de identificar niños y niñas con 

talento matemático en las edades comprendidas de 10 a 12 años de edad en una 

escuela y en una la unidad educativa de la ciudad de Déleg, provincia del Cañar, 

durante el año lectivo 2013 - 2014,  fue efectuada con una metodología que incluyo las 

tres siguientes fases que se describen a continuación con sus respectivo análisis de 

los resultados obtenidos en cada una.  

 

Se inició con la fase de contextualización sociodemográfica, la misma que incluyó una 

población compuesta por 60 niños y niñas de sexto y séptimo año de educación 

básica, sus representantes, y 4 maestros de aula; en la cual mediante la aplicación de 

una encuesta sociodemográfica se buscó determinar las principales características 

que describan la población participante, esta encuesta incluía el análisis de variables  
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que abordaron  temas del contexto social, familiar, económico y educativo, de donde 

podemos visualizar los resultados que caracterizan la  población en estudio; de tal 

forma que los resultados nos muestran que la población no es homogénea, la misma 

se encuentra conformada por personas de ambos géneros, debiendo resaltar 

primeramente la existencia de una prevalencia de las madres sobre los padres de 

familia, como representantes de sus hijos en sus respectivas escuelas, esto lo 

encontramos en la tabla # 1 donde se pudo visualizar que  42 mujeres que 

corresponden al 84% de esta población, son representantes de sus hijos en sus 

escuelas, a diferencia de tan solo 6 varones que representan un 12% de la población 

total;  en cuanto al estado civil se visualiza que existen 27 representantes que se 

encuentran legalmente casados, seguidos de 9 divorciados, 5 hogares de padres 

solteros y 5 en unión libre,  lo cual nos plantea que en un 54% de los hogares se 

encuentran papá y mamá juntos, en relación a un 18% de familias que por motivos de 

divorcio, solo se encuentra uno de los dos progenitores en el hogar; al igual existe un 

porcentaje de 10% de madres solteras, y otro 8% de familias donde uno de los padres 

es viudo. De estos datos deducimos la existencia de diferentes tipos de familias en la 

población en estudio, según los resultados tenemos: en primer lugar la familia nuclear 

que es la que predomina sobre las demás, y que se encuentra representada por un 

54%, sin contar con el 10% adicional de las familias formadas en unión libre.  

 

Seguidamente tenemos la familia de padres separados que alcanza un 18% de la 

población; Y finalmente la familia monoparental que la representan un 18% de la 

población sumada entre los porcentajes del 10% de madres solteras y 8% de padre o 

madre viudos; se debe resaltar que el contexto familiar forma parte muy importante en 

el desarrollo intelectual, emocional y socioafectivo de los hijos, de alguna manera la 

conformación de hogares sólidos, garantiza mejores condiciones y un ambiente más 

adecuado para los niños y su desarrollo, sin desmerecer los otros modelos familiares 

que muy bien podrían proporcionar algunas de estas condiciones a los niños; de aquí 

que en el contexto intra familiar donde confluyen diversos factores existentes en el 

mismo, estos podrían ser muy favorables si presentan condiciones positivas para el 

desarrollo de los niños, como por ejemplo un ambiente en el que se promueva buenos 

hábitos de estudio; o al contrario se podrían presentar condiciones  muy desfavorables 

si tienen características que podrían influir condiciones negativamente en el desarrollo 

de los niños de estas familias.  

 

En lo referente al nivel de estudio, profesión y ocupación de los representantes 

tenemos que según la tabla # 1; el nivel de estudios predominante es de primaria 



 
 

72 
 

completa y corresponde al  46% de la población que a su vez representa a 23 sujetos, 

seguido de un 22% que corresponde a primaria incompleta, un 18% en nivel de 

secundaria completa, en contraste con tan solo un 4% que tienen estudios 

universitarios incompletos, y un 2% con estudios universitarios completos, vemos que 

en porcentaje el nivel de estudios superiores de los representantes es demasiado bajo; 

haciéndose evidente la misma situación en la variable correspondiente a las 

profesiones de los representantes, donde se pudo contrastar que el 58% no tienen 

ninguna profesión, este porcentaje corresponde  a las amas de casa, seguida de un 

22% que no contestan el ítem, de donde se presume tampoco tengan profesión 

alguna, en comparación con un 2% que manifiesta tener profesión, y un 17% que 

corresponde al porcentaje que representa la sumatoria de 9 individuos que manifiestan 

tener una profesión que no requirió de título universitario; del mismo modo el análisis 

de los datos evidencia que de las ocupaciones principales que cumplen los 

representantes de los niños, la  más puntuadas es los quehaceres domésticos con un 

42%, seguida de la agricultura con un 22%, empleados públicos y privados 12%, 

agricultura y ganadería 10%, comercio al por menor 10%, debiendo señalar que cual 

se hace evidencia también el desempleo en un 2%; en estos resultados se pudo ver 

claramente la relación derivada entre el nivel de estudio, ocupación y  profesión.   

 

Las familias objeto de estudio están compuestas entre 0 a 5 miembros en un 62%, 

mismo que representa a 31 sujetos en estudio, en contraste con el 38% que 

representa a 19 sujetos pertenecientes a familias de entre 6 a 10 miembros, datos que 

arroja la tabla # 1; en cuanto los ingresos económicos que sustentan la familia, cabe 

hacer mención que de manera tradicional, es el padre quien trae el sustento 

económico al hogar, pero dada la situación actual se ha visto que hoy en día,  tanto 

padre como madre buscan actividades adicionales que les generen recursos de 

manutención para sus familias, lo cual vemos evidenciado en los resultados obtenidos 

en la tabla # 1, donde el 38% de las familias en estudio los ingresos dependen del 

padre y la madre, seguido de un 30% que representa a los ingresos dependientes solo 

del padre, y un 24% de familias donde los ingresos dependen solo de la madre; por 

otro lado el estilo de crianza y educación brindado en la familia constituye un factor 

relacionado con el talento, según los datos obtenidos en la encuesta 

sociodemográfica, tenemos que la mayoría de estas familias se apegan a un estilo de 

crianza democrático, esto es un 54%, seguido de un estilo sobre protector con un 

24%, el estilo autoritario puntúa en un 20% y finalmente el estilo permisivo con tan solo 

un 2%, como se desprende de la tabla # 1.  
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La población en estudio da muestras de algunas condiciones que pueden resultar 

desfavorables para la adquisición, desarrollo y potencialización de habilidades, esto a 

manera de análisis se debe a que por la presencia evidente observada en los 

resultados de variables como, un bajo nivel de estudios de los padres, escasa 

profesionalización, ingresos económicos limitados, y otras variables presentes en 

estas familias, provoca que el contexto familiar se encuentre condicionado  a los 

recursos que posee, no facilitando así las mejores condiciones para el desarrollo del 

niño y sus habilidades de la manera más adecuada, por ejemplo los  mismo padres 

por su desconocimiento y falta de preparación no podrían mostrar el interés suficiente, 

en el desarrollo de altas capacidades en sus hijos, constituyéndose así más bien en 

factores limitantes; podemos corroborar esto con los estudios realizados, como ya lo 

citarían (Manzano., Arranz., 2008) en su estudio sobre contexto familia, superdotación, 

talento y altas capacidades, que “diversos autores han señalado la influencia del 

contexto familiar en el desarrollo de niños/as de altas capacidades. Jenkins-

Friedman (1992), Mönks (1992) y Feldman y Piirto (2002), en su revisiones sobre 

la influencia de la familia en el desarrollo de estos niños, apuntan la necesidad de 

adoptar un enfoque contextual a la hora de investigar qué variables del contexto 

familiar se asocian significativamente con el desarrollo de estos niños y niñas”. 

        

Continuando con la descripción y análisis, es de resaltar que de la población de niños 

y niñas participantes en la investigación, la mayoría de ellos corresponden al género 

femenino tanto en sexto como en séptimo año de educación básica, de tal modo que 

en la tabla # 2, en el sexto año existe un 66.67% de población correspondiente al 

género femenino, contra un 33.33% correspondientes al género masculino; otro 

aspecto a resaltar es que se puede observar que las horas de dedicación al estudio 

extra clase corresponden de 0 a 2 horas, para ambos años de educación básica, es 

decir un porcentaje del 66.67% para el sexto año, y del 73.08% para séptimo año, lo 

cual nos da la muestra que la mayoría de los estudiantes no dedica más de 2 horas de 

estudio fuera del aula de clase, estos resultados no están lejos del porcentaje 

manifestado en la variable relacionada con el tiempo empleado por los padres para 

mediar en las tareas de los niños, de modo que el tiempo empleado corresponde de 

igual forma de 0 a 2 horas, lo cual representa un 75% para el sexto año, y de un 

76.92% para el séptimo año; en lo referente a la fuente de consulta para sus estudios 

fuera de clase, tenemos que para la mayoría de los estudiantes la principal fuente de 

consulta a la que tiene acceso fuera de clase lo constituye la internet, con porcentaje 

de preferencia de 83.33%  en los niños del sexto año, y de un 96.15% en los niños del 
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séptimo año, según se desprende de las tablas # 2 y # 3 respectivamente, lo cual no 

es de extrañarse por el hecho de los últimos avances en la tecnología y su cada vez 

más fácil acceso a las misma; del mismo modo los resultados muestran que el 

pasatiempo favorito de preferencia en los niños  es el deporte con un porcentaje no 

menor al 57.69% ni mayor al  58.33%, en el sexto y séptimo año de educación básica 

respectivamente. 

 

De todos los datos obtenidos en la encuesta socio demográfica, deducimos la relación 

directa e influyente que tiene el contexto familiar y sus aspectos relacionados, 

incidiendo en el rendimiento educativo y el éxito del niño en la adquisición de 

conocimientos, y desarrollo de habilidades intelectuales, que se bien es cierto no es el 

único aspecto determinante en este desarrollo, si es uno de los más importantes; lo 

expuesto en párrafos anteriores muestra las características sociodemográficas 

existentes en las familias de los niños y niñas investigados.  

  

Seguidamente ubicándonos en la segunda fase de la investigación, la cual 

correspondió a la fase de Screening, se aborda la investigación de la misma forma 

planteando desde sus diferentes fuentes, como lo son los niños, profesores y padres 

de familia,  identificar las habilidades y talento para matemáticas de los niños y niñas 

en estudio; evaluando y midiendo en base a diferentes instrumentos, aspectos 

relacionados con su capacidad intelectual, habilidades lógicas, numéricas y 

espaciales, razonamiento, planteamiento de resolución de problemas, etc. 

adicionalmente la percepción de sus profesores referente a la aptitud de cada niño 

frente a las matemáticas, todo con el objeto de proporcionar datos que nos permitan 

obtener resultados cuantitativos, que describan y nos permitan una preselección de 

niños y niñas con posible talento matemático.  

 

Desde las dimensiones básicas que conciernen al talento matemático, vimos que con 

la aplicación del cuestionario de screening se obtuvieron resultados, que describen la 

población de estudio,  estos son por ejemplo los que se muestran a partir de la tabla # 

4 y # 8, en la cual el razonamiento lógico de los niños y niñas de sexto año, tenemos 

que el 40% se ubica por debajo de la media lo cual representa a 12 niños, seguido de 

un 36.7% que apenas alcanzan la media correspondiendo este porcentaje a 11 niños, 

del mismo modo tan solo el 13.3% logran un puntaje positivo en 3 de los ítem 

planteados, estos son 4 niños, en contraste que ninguno de ellos alcanzó el máximo 

puntaje; en comparación con los niños de séptimo año tenemos que el 66.7% se ubica 

por debajo de la media lo cual representa a 20 niños, seguido de un 16.7% que al igual 
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se encuentran por debajo de la media pero con un puntaje aún menor, luego lo sigue 

un 10% que apenas alcanzan la media correspondiendo este porcentaje a tan solo 3 

niños, del mismo modo solo un 6.7% logran un puntaje positivo en 3 de los ítem 

planteados, estos son 2 niños, y de la misma manera que en el 6to año de educación 

básica, ninguno de los niños de séptimo año ellos alcanzó el máximo puntaje;  la 

variable correspondiente al razonamiento lógico nos permite medir el nivel de habilidad 

o la capacidad para establecer procesos y relaciones. esto a manera de comparación 

nos deja ver lo que plantearía Jean Piaget (1896-1980) en su teoría del aprendizaje, 

específicamente cuando describe la etapa de la operaciones concretas que va de las 7 

a 11 años de edad, en la cual,  los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y 

pueden aplicarse a problemas concretos o reales, en el aspecto social, el niño ahora 

se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas 

lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los 

conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad; de lo expuesto podemos 

determinamos las implicaciones de este tipo de razonamiento; De aquí que los 

resultados de la variable de razonamiento lógico mostrados en las tablas anteriores 

nos permiten observar que apenas 4 niños en sexto año que representan un 13.3% 

obtienen un puntaje positivo sobrepasando la media, pero sin alcanzar a su vez el 

puntaje máximo en este tipo de razonamiento; al igual que en el séptimo año donde 

son 2 niños los que obtienen una puntuación positiva, esto es el 6.7% de la población 

de este grado.  

  

En cuanto a las puntuaciones obtenidas en el razonamiento espacial vistas en las 

tablas # 5 y # 9, vemos que tanto en los resultados de los niños y niñas de sexto y 

séptimo año, alcanzan la media en un 43% y 36.7% respectivamente, lo cual 

representa a 13 niños de sexto año y 11 niños de séptimo; en contraste con un 20% 

que alcanzan el máximo puntaje en sexto año y un 30% de la misma forma en séptimo 

año, datos que representan a  6 niños de sexto y 9 de séptimo respectivamente; de 

aquí a manera de análisis de los resultados obtenidos, partimos de reconocer 

primeramente las implicaciones que tiene el razonamiento espacial o inteligencia 

espacial, misma que implica la capacidad utilizada para enfrentar problemas de 

desplazamiento y orientación en el espacio, reconocer situaciones, escenarios o 

rostros, además de  permitir crear modelos del entorno viso-espacial y efectuar 

transformaciones a partir de él, aun en ausencia de los estímulos concretos. 

(Ferrando., Prieto., 2005), la utilización de este tipo de razonamiento se refleja por 

ejemplo, en la  visualización de un objeto visto desde un ángulo diferente,  en un juego 

del ajedrez, en las artes visuales donde también se emplea esta inteligencia en el uso 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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que hacen los objetos  del espacio;  concluyendo esta parte del análisis los resultados 

obtenidos en la medición de esta variable sugieren que al parecer el mayor porcentaje 

de los niños son más aptos en habilidades de razonamiento espacial, en comparación 

con las habilidades de razonamiento lógico y numérico, en el cual se obtuvieron 

puntajes más bajos. 

 

En el plano del razonamiento numérico, según las tablas #  6 y 10, arrojan resultados 

mayormente positivos en el sexto año ya que un 40% alcanza la media, y un 43.37% 

la superan, esto nos deja ver que en la resolución de problemas de razonamiento 

numérico 12 niños alcanzan la media y otros 12 la superan, contra tan solo 5 niños 

que representan un 16.7% se encuentran por debajo de la media; al contrario que en 

los resultados obtenidos en el séptimo año, que muestran que tan solo un 3.3% supera 

la media, que representa a un solo alumno, y la mayoría de los niños se ubican en la 

media estos son 21 personas, que representan al 70% de la población total del 

séptimo año de educación básica; visto de esta forma y contraponiendo resultados; los 

niños de sexto año son más habilidosos para la resolución de problemas de 

razonamiento numérico, en comparación con sus pares del séptimo año, lo cual 

describe las diferencias existentes entre los niños de los dos años de educación 

básica, e identifica cuales son las habilidades diferenciales entre estas tres 

dimensiones de razonamiento luego de la aplicación del cuestionario de screening, a 

partir de la tabla # 7 se muestra que el mayor porcentaje de respuestas correctas en el 

sexto año de educación básica  corresponde al bloque de razonamiento espacial, y 

con un porcentaje similar los razonamientos lógico y numérico; en el séptimo año en la 

tabla # 11 se visualiza de la misma manera que el razonamiento espacial obtienen 

mayores puntuaciones, seguido del razonamiento lógico y por último el razonamiento 

numérico.  

 

A manera de corroborar los resultados según como lo citarían (Ferrandiz., Bermejo., 

2008) en la etapa de las operaciones concretas, y haciendo uso de la inteligencia 

lógico- matemático, “el niño es capaz de utilizar las relaciones causales y cuantitativas. 

Puede por ejemplo estimar que el número de caramelos en un montón permanece 

constante mientras no se le añada o quite nada. Es la reversibilidad del pensamiento 

la que permite manejar las nociones abstractas que exige la inteligencia lógico-

matemática”. Los resultados nos muestran que este tipo de razonamiento se 

encuentra presente en los niños, en diferentes medidas en las que puntúan cada uno 

de ellos, de manera que esto puede deberse a su vez al nivel de asimilación de 

conocimientos particular que poseen, que de una u otra manera ha afectado el 
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desarrollo de sus habilidades; estas estas puntuaciones nos sugieren diferente grado 

de habilidad y capacidad para el manejo de este tipo de razonamiento.  

  

Concluyendo con los resultados del cuestionario de screening mostrados en las tablas 

# 12 y # 13, en las que se visualiza que la preselección de posibles talentos 

matemáticos, corresponde a 8 niños de sexto año, contra 0 niños de séptimo año de la 

población total de la investigación.  

 

Otra fuente de datos en esta fase de la investigación constituyó, el Test de Matrices 

Progresivas de Raven: escala coloreada, en el que luego del análisis de los datos, el 

diagnostico general de la población en estudio, correspondiente a la capacidad 

intelectual, muestra los resultados,  cuantificados en la tabla # 14,  se evidencia que en 

el sexto año de educación básica solo el 3% es diagnosticado, en el rango I 

correspondiente al nivel de capacidad superior, en el rango II  tenemos  un 30%,  

mismo que corresponde al nivel superior al término medio, otro 27% es diagnosticado 

en el rango III que se refiere a la capacidad en el nivel medio o término medio, 

contraponiendo este diagnóstico con lo obtenido en términos  negativos tenemos los 

siguientes resultados; que un 30% se encuentran en el nivel por debajo de la media, lo 

cual corresponde al diagnóstico del rango IV, y finalmente los resultados nos dejan ver 

un pequeño grupo en un porcentaje de 10% que se ubica en el rango V, que 

corresponde a la población que diagnostica como deficiente. 

 

Por otro lado la tabla # 15 nos muestra los resultados obtenidos en el séptimo año de 

educación básica, en la que se muestran los siguientes resultados; la capacidad 

intelectual en un nivel superior se ubica en un 13%,  este  diagnóstico al rango I, en el 

rango II  tenemos un 37% de la población  mismo que corresponde al nivel superior al 

término medio, otro 27% es diagnosticado en el rango III que se refiere a la capacidad 

en el nivel medio o término medio; contraponiendo estos diagnósticos con lo obtenido 

en los resultados que marcan por debajo de la media, tenemos que un 17% 

corresponde al rango IV diagnosticado con capacidad intelectual inferior al término 

medio, y finalmente los resultados nos dejan ver un grupo de 7% que se ubica en el 

rango V, que corresponde a la población diagnosticada como deficiente. 

 

En contraste entre los resultados obtenidos en los dos grados, los mismo nos sugieren 

que comparando la capacidad intelectual de los alumnos del sexto y séptimo año de 

educación básica que sobrepasan la media, tenemos que 12 alumnos del sexto año 

sobrepasan la media, estos representan a un 40% de la población, mientras que en el 
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séptimo año son 7 los alumnos que superan la media, es decir un 24%; al parecer la 

capacidad intelectual general predominante en los niños, en base a los resultados 

obtenidos con la aplicación del test de matrices progresivas de raven: escala 

coloreada, corresponde al rango II superior al término medio representado por un 30% 

y 37% de la población del sexto y séptimo año respectivamente.  

 

Siguiendo con la fase de screening se aplicó el cuestionario de nominación de 

profesores, con el propósito de emitir un criterio o nominación en base a la percepción 

que tiene el profesor de cada uno de ellos de alumnos, y presentar una calificación 

equivalente o nominal, ya sea alta, media o baja nominación; tomando como base la 

tabla # 16 y # 17 donde se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario de nominación de profesores, tenemos que en el sexto año de educación 

básica 28 alumnos resultan seleccionados por su profesor, son tan solo 2 estudiantes 

los que no califican para la selección realizada; en comparación con el séptimo año de 

educación básica se puede observar que del total de la población 27 niños resultan 

seleccionados por su profesor, y tan solo 3 son los que no califican; estos resultados 

muestran una similitud muy considerable, pero el detalle que más llama la atención es 

la casi totalidad de los alumnos que califican dentro de la selección final, lo cual nos 

podría estar sugiriendo un sobredimensionamiento de la nominación; ya que en 

contraposición con los resultados obtenidos con los otros instrumentos, por ejemplo 

podemos observar en las tablas # 12 y # 13 que con la aplicación del cuestionario de 

screening, el total de la preselección corresponde a tan solo 8 niños de un total de 60 

que conforman muestra poblacional; los resultados obtenidos mediante el test de 

matrices progresivas de Raven: escala coloreada, que los visualizamos en las tablas # 

14 y # 15 nos permiten observar que son 25 niños y niñas los preseleccionados con un 

diagnostico en el rango I y II esto es superior y superior al término medio 

respectivamente, lo cual representa a su vez menos de la mitad de la población total; 

en conclusión existe una sobre estimación en el cuestionario de nominación de 

profesores. 

 

Se concluye esta fase con la sumatoria de los datos de cada instrumento aplicado en 

la mismas obteniendo un criterio de selección general, de tal forma que 4 niños 

resultan seleccionados con posible talento matemático, según se desprende de la 

tabla # 18 correspondiente a los niños seleccionados de la fase screening del sexto 

año de básica, que representan a un 13.3% de esta población; los resultados en el 

séptimo año de educación difirieren de tal modo que ninguna niño resulta seleccionado 

con posible talento matemático, como lo podemos visualizar en la tabla # 19.  
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Estos resultados se deben primeramente a las diferentes puntuaciones que obtienen 

en cada instrumento aplicado en esta fase de la investigación, tanto a los niños tanto 

de sexto como de séptimo año de educación básica, de modo que por ejemplo en el 

cuestionario de screening los estudiantes de sexto año obtienen puntuaciones 

superiores en razonamiento numérico; en razonamiento espacial obtienen el mismo 

puntaje y solamente en razonamiento lógico son superiores las puntuaciones del 

séptimo año, comparación realizada en base a las tabla # 7 y #11, la puntuación 

requerida para la preselección en este instrumento que mide las variables 

correspondientes a las habilidades lógicas, espaciales y numéricas requería de un 

puntaje de mínimo 8 puntos; en el cuestionario de Raven los resultados muestran en 

las tablas # 14 y # 15 que de los alumnos del sexto año se ubican en un porcentaje  

del 33% en un rango por arriba de la media, en tanto que los alumnos del séptimo año 

se ubican en un 50% en un rango por arriba de la media, de tal forma que la capacidad 

intelectual de los niños del séptimo año es superior a sus pares del sexto año, en esta 

variable resultan mayormente preseleccionado los alumnos del séptimo año; 

finalmente con la aplicación de la nominación de profesores se evidencia una similitud 

en las puntuaciones visto en las tablas # 16 y # 17 misma que se encuentra 

sobreestimada, aquí se requería de 4 puntos para resultar preleccionado; las 

puntuaciones generales que marcan el criterio de selección final, son superiores en los 

estudiantes de sexto año, con relación a su pares de séptimo año en la totalidad de los 

resultados obtenidos, debiéndose esto a su mayor capacidad y habilidad de 

resolución. 

 

Finalmente dentro de la fase de diagnóstico,  a partir de la preselección realizada en la 

fase de screening donde 4 alumnos de sexto año de educación básica resultaron 

seleccionados como grupo experimental, adicionalmente se selecciona aleatoriamente 

un grupo de control compuesto a su vez por el mismo número de niños; a los dos 

grupos se aplicó el cuestionario de resolución de problemas matemáticos en esta fase 

de la investigación, con el propósito de identificar los niños que poseen talento 

matemático, según lo planificado en los objetivos.     

 

Es de señalar en  lo referente al componente numérico objeto de mayor atención en la 

presente investigación, según con se señalan en otros trabajos realizados, la síntesis 

de la literatura sobre talento y pensamiento matemático, según Sriraman (2005) 

“reconoce en esta superioridad determinados procesos como la abstracción, 

generalización y discernimiento de estructuras matemáticas; el descubrimiento de 
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manera independiente de principios matemáticos; el control de los datos; el 

pensamiento analógico y heurístico (en la toma de decisiones en situaciones de 

resolución de problemas); el invertir operaciones matemáticas; la visualización de los 

problemas o relaciones; el distinguir entre principios teóricos y empíricos y el aprecio 

de las pruebas matemáticas”.  

 

Partiendo de este postulado para el análisis y descripción de los resultados, tenemos 

primeramente que la muestra total para la fase de diagnóstico de la investigación, se 

encuentra conformada según se observa en la tabla # 20, por 5 niñas y 3 niños que 

representan un 63% y 37% respectivamente; luego de la aplicación del cuestionario de 

resolución de problemas matemáticos al grupo de control y al grupo experimental, los 

resultados nos permiten visualizar en la tabla  # 21 que  el resultado más 

representativo corresponde a un 100% que no puntúan positivamente en el 

razonamiento lógico, de manera similar el 75% del grupo experimental no puntúan 

positivamente en el razonamiento lógico como se desprende de la tabla # 22, los 

resultados en razonamiento lógico muestran que en el grupo del control el 100% no 

poseen razonamiento lógico, a diferencia con el grupo experimental donde un 25% si 

lo posee, como lo podemos corroborar en las tablas # 21 y 22 respectivamente. 

      

En cuanto al análisis de la variable de razonamiento numérico tenemos que, tanto el 

grupo experimental como el grupo de control alcanzan un 50% que si poseen este tipo 

de razonamiento; del mismo modo en la variable de razonamiento espacial los 

resultados nos muestran que un porcentaje de 25%, tanto en el grupo experimental 

como en el grupo de control que posee tal razonamiento, estos resultados se ven 

reflejados en las tablas # 21 y 22.     

 

Tomando como base la tabla # 23 podemos observar que el tipo de razonamiento en 

el califican positivamente el grupo de control es primeramente el numérico con 2 niños, 

seguido del espacial 1 niño y finalmente el lógico con o niños; en comparación con el 

grupo experimental donde se observa que predomina el numérico con 2 niños, seguido 

del el lógico y espacial con 1 niño cada uno. 

 

Respecto al porcentaje de respuestas correctas en base al cuestionario de resolución 

de problemas, tenemos primeramente un 0.875% en razonamiento lógico, seguido de 

un 0.8125% en razonamiento numérico y finalmente un 0.75% en razonamiento 

espacial, resultados que se pueden observar en la tabla # 24. 
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Antes de concluir con el análisis es muy importante hace énfasis en las postulaciones 

de  Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples, ya que vistos los resultados 

obtenidos en las diferentes tablas podemos visualizar las diversidad que existente en 

la comparación entre los dos años de educación básica, entre el grupo experimental y 

grupo de control, y como no podría ser de otra manera en los resultados individuales 

que presenta cada niño; de tal forma que se hace evidente la validez la implicación de 

las diferentes inteligencias, y habilidades que se identificadas en los resultados;  desde 

su teoría Gardner postuló que “los seres humanos son capaces de conocer y de 

aprender de ocho maneras diferentes: a través del lenguaje, del análisis lógico-

matemático, de la representación espacial, del pensamiento musical, del uso del 

cuerpo, de la observación y conocimiento del mundo que nos rodea, de una 

comprensión de los demás y de nosotros mismos. Todos los individuos pueden 

presentar estas inteligencias, pero claramente en distinta intensidad, y con diferencias 

en las formas en que se recurre a ellas y se las combina para llevar a cabo 

determinadas tareas. En la vida cotidiana las inteligencias operan en armonía, dentro 

de un cierto perfil de inteligencias, de modo que no es fácil reconocer su autonomía e 

independencia, pero cuando se observa con atención, la naturaleza peculiar de cada 

una se hace evidente”.  

 

De esta importante postulación concluimos que el desarrollo de las habilidades de 

manera integral requiere de la puesta en práctica y agudización de los diferentes 

razonamientos, ya sean lógicos, numéricos y espaciales, o de las diferentes 

inteligencias que como se dijo todos los individuos pueden presentar; concluimos con 

los resultados presentados en la tabla # 25, mismas que luego de la sumatoria de las 

variables en estudio variable lógica, numérica y espacial, y bajo los criterios de 

calificación y selección, podemos visualizar que en el grupo experimental se identifica 

a un alumno con talento matemático, de entre el total de la muestra distribuida entre el 

grupo experimental y grupo de control.    
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CONCLUSIONES 

 

1. Se identifica que una de las características sociodemográficas de los 

representantes de los niños de la población investigada, es que el 46% de la 

población tienen un nivel de estudios bajo habiendo culminado únicamente sus 

estudios primarios, y un 22% mas ni siquiera llegó a terminar la primaria, lo 

cual puede ser un factor negativo influyente en el contexto de los niños. 

  

2. Se determina que el 58% de los representantes de los niños investigados, no 

tienen profesión alguna, y los ingresos económicos dependen del padre y 

madre en un 38%,  por lo que un alto porcentaje de las familias pertenecen a 

un nivel económico limitado, de tal forma que no esto no permite a los niños 

contar con las mejores condiciones y recursos necesarios que promuevan el 

desarrollo de altas capacidades desde el contexto familiar. 

 

3. Se identifica que los niños investigados no presentan altas habilidades lógicas, 

numéricas y espaciales, en las dimensiones que miden los instrumentos 

aplicados, ubicándose el mayor número de estudiantes apenas en la media. 

 

4. Se comprueba que el puntaje más alto tanto en los estudiantes de sexto como 

de séptimo año de educación básica, lo obtienen en razonamiento espacial 

sobrepasando la media un 50 y 56,7% de los estudiantes de cada grado 

respectivamente.    

 

5. Se concluye que los puntajes obtenidos por los estudiantes con el cuestionario 

de Screening y Raven, se contraponen a los resultados alcanzados mediante el 

cuestionario de nominación de profesores, de tal forma que la preselección 

muestra que con Raven y Screening solo 8 niños resultan preseleccionados, 

contra 55 niños preseleccionados con el cuestionario de nominación de 

profesores.  

 

6. Se determina que los resultados obtenidos mediante el cuestionario de  

nominación de profesores se encuentran sobredimensionados, en comparación 

con las habilidades reales encontradas en los niños y observadas los 

resultados de los otros instrumentos aplicados. 
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7. Se establece que la capacidad intelectual general superior a la media 

encontrada en los niños corresponde, al 33% en el sexto año, y al 50% en 

séptimo año de educación básica, correspondiente al rango I superior, y rango 

II superior a la media respectivamente. 

 

8. Se identifica talento matemático evidente en una niña del sexto año de 

educación básica, según las puntuaciones obtenidas en la fase de diagnóstico 

con la aplicación del cuestionario de resolución de problemas matemáticos.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Reducir en el contexto familiar los factores negativos influyentes en los niños, a 

través de charlas psicoeducativas  ofrecidas desde  la escuela a los 

representantes y familiares de los niños en estudiados, mismas que brinden los 

conocimientos necesarios sobre la importancia de la educación y desarrollo de 

las habilidades intelectuales en los hijos. 

  

2. Promover desde el contexto escolar las mejores condiciones posibles para el 

desarrollo de las capacidades de los niños, mediante la ejecución de talleres 

dirigidos a las familias, en los cuales se analice y establezca el rol que deben 

cumplir  los padres en la formación de sus hijos, y facilitando alternativas para 

aumentar los ingresos económicos familiares, sin dejar de cumplir su rol.  

 

3. Mejorar el desarrollo intelectual del niño a partir de la identificación de  

habilidades lógicas, numéricas y espaciales realizada en la investigación, 

mediante la planificación y ejecución en el contexto escolar de una intervención 

que incluya una serie de actividades enfocadas en la práctica y fortalecimiento 

de la resolución de problemas de este tipo de razonamientos.  

 

4. Fortalecer de manera específica el desarrollo de las habilidades lógicas, 

numéricas y espaciales presentadas por los niños estudiados, mediante la 

evaluación de la intervención recomendada, que permita la identificación de los 

niños que requieran ayuda personalizada.    

 

5. Efectuar una comparación de datos más detallada, con el objetivo de contrastar 

los resultados obtenidos con los diferentes instrumentos aplicados, a través de 

la realización en la escuela de una matriz comparativa que incluya los 

resultados de la intervención recomendada y que permita a su vez dar 

seguimiento a los avances alcanzados por los niños.  

 

6. Realizar con los docentes un retest en lo referente a la nominación de 

profesores, con el fin de obtener resultados más certeros, mediante  un 

enfoque más objetivo que disminuya la posibilidad de sobredimensionar la 

estimación.  
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7. Planificar y efectuar actividades que lleven a mejorar la capacidad intelectual 

de los niños que puntúan negativamente en el test Raven, mediante la 

realización en el contexto escolar de juegos que promuevan el desarrollo 

cognitivo del niño, como crear estrategias, comparar acciones, negociar ideas, 

mantener en mente reglas y objetivos. 

 

8. Promover el desarrollo de talentos, habilidades y capacidades en los niños en 

base a los resultados encontrados en la presente investigación, mediante la 

presentación de una planificación que pueda ser incluida en las actividades 

diarias que se realizan en el aula de clase, adecuando las diversas temáticas 

de las asignaturas impartidas, a diferentes métodos y técnicas de estudio que 

nos  permitan este propósito.     
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta sociodemográfica. 
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Anexo 2. Cuestionario de screening. 
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Anexo 3. Solucionario cuestionario de screening. 

 

SOLUCIONARIO DEL CUESTIONARIO SCREENNIG  

 

RAZONAMIENTO LÓGICO  

SOLUCIONARIO  

1. A 

2. D 

3. A 

4. A 

RAZONAMIENTO ESPACIAL  

SOLUCIONARIO  

1.- A 

2. B 

3. D 

4. B 

RAZONAMIENTO NUMÉRICO   

SOLUCIONARIO  

1. D 

2. B 

3. A 

4. B 

 

 

 

 

 

 



 
 

103 
 

Anexo 4. Corrección y calificación del test de matrices progresivas de Raven: escala 

coloreara. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 

INDICACIONES PARA LA CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TEST DE MATRICES PROGRESIVAS  

DE RAVEN: ESCALA COLOREADA 

 

Elaborado por: Lic. Mercy Patricia Ontaneda Aguilar  
Docente – Investigador del Departamento de Psicología  
 

En primer lugar debe revisar que su 

instrumento este completo: 

 La carpeta de evaluación escala 

coloreada (que es una cartilla de 

14 hojas, blanco) 

 Plantilla de puntuación Matrices 

Progresivas  

 El cuadernillo de matrices (test 

propiamente dicho) 

 El protocolo de respuesta de Raven 
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Luego de que usted aplique el test al niño, la que se debe hacer de la siguiente manera: 

Usted debe indicar al niño que vamos a hacer una actividad o un juego, que tenemos un 

rompecabezas que le falta una pieza y que tenemos que buscarla de las 6 opciones que tenemos en 

la parte de abajo y muestra la matriz A1 (serie A) únicamente en esta matriz usted debería hacer mas 

de dos intentos, en las demás no se recomienda hacer intentos sino explicar al niño que vea  bien y le 

diga el numero que corresponde cuando ya esté seguro de cual es y así en todas. 

Recuerde que debe cronometrar el tiempo y saber la fecha de nacimiento y el día en que tomo el 

test ya que es indispensable esta información no solo para llenar el encabezado del protocolo sino 

también para calificar es necesaria la edad exacta del niño. Para sacar la edad exacta del niño debe 

hacer lo siguiente: 

Fecha de aplicación del test:  12 – 07 – 2010 

Fecha de nacimiento:  07 – 04 – 2003 

Edad exacta del niño:  05 – 03 – 0007 (en años, meses y días) 

 

Luego de tener la edad y datos necesarios debe comenzar a contar los aciertos del niño en el test 

para ello necesitara la plantilla de puntuación, coloca la plantilla junto a la serie correspondiente asi: 
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Si los números son iguales es decir son aciertos usted debe poner un + o un 1y en caso que sea un 

error o no coincidan los números debe poner – o 0 (esto en la columna que esta el círculo rojo. Cada 

serie por tanto tendrá un puntaje máximo de 12, que será el puntaje parcial /en cuadrado azul (por 

tanto tendrá 3 puntajes parciales). 

Ejemplo: tiene un puntaje parcial serie A de 8 
  Puntaje parcial serie Ab de 8  
  Puntaje parcial serie B de 7 
 

Luego de ello procederemos a sacar los datos requeridos para llegar al diagnostico, los cuales están 

en el recuerda siguiente: 

 

El PUNTAJE es la sumatoria total de los tres puntajes parciales (puntaje máximo 36), por tanto 

siguiendo el ejemplo tendría 23 

Para sacar el PERCENTIL usted debe ubicarse en la pág. MPC 80 de su carpeta de evaluación donde 

encontrara dos tablas que son las siguientes: 
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Allí usted debe utilizar la escala correspondiente al género del evaluado (a) es decir utilizar la tabla 1 

si es niño o la tabla 2 si es niña, luego busca la edad exacta del niño la misma que puso en los datos 

de identificación, siguiendo con el ejemplo el niño tiene 7 años, 3 meses 5 días, luego en esa columna 

busca la puntuación total del niño es este ejemplo 23 (en el caso que no encuentre la puntuación 

exacta van al más cercano al número que buscan, siempre que este sea superior) y si se dirige 

horizontalmente a la izquierda podrá ver el percentil correspondiente, en este caso 75 

Para saber el RANGO  así como también el DIAGNOSTICO usted se debe ir a la pág. MPC 68 en la cual 

encontrara la tabla 7 diagnóstico de capacidad intelectual 
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Usted debe buscar el rango y diagnostico  correspondiente a su percentil, en este ejemplo seria  

Rango: II 

Diagnostico: Superior al término medio 

Para sacar la DISCREPANCIA usted debe ir a la pág. MPC 65 tabla 1: tabla de composición de puntaje 

normal, en donde buscara el puntaje total alcanzado por el niño (a) y luego ir comparando los 

puntajes parciales que debió tener el niño según esta tabla con los puntajes reales que tuvo el niño, 

esto es para saber si el test es confiable o no, cuando las puntuaciones parciales en esa comparación 

son de más de +- 3 o mayores esto quiere decir que no son confiables. 

Por ejemplo, el puntaje total es de 23 

Puntaje esperado Puntaje real 

Serie A  9   8 (-1) 

Serie Ab 8   8 (0) 

Serie B  6   7 (+1) 

 

Por tanto el test es confiable ya que es (+- 1) discrepancia 0 ( -1 +1 = 0)  

 

El T/minut es la duración de la aplicación del test en minutos por ejemplo 6 minutos, ya que este test 

es bastante rápido y generalmente no demora más de 10 a 15 minutos. 

En  EDAD CRON.  Usted debe poner la edad del niño en meses por ejemplo si el niño tiene 7 años y 3 

meses tendría 7x12: 84 + 3 meses = 87 meses. 

Para finalizar no se olvide de firmar la hoja de diagnóstico. 
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Anexo 5. Protocolo de prueba de Raven: escala coloreada: 
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Anexo 6. Cuestionario de nominación de profesores. 
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Anexo 7. Cuestionario y solucionario de resolución de problemas matemáticos. 
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Anexo 8. Ficha de observación para la aplicación del cuestionario de resolución de 

problemas matemáticos. 

 

 


