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Enriquecer de rincón a rincón
Experiencia didáctica para niños con altas capacidades  
intelectuales en tercero de primaria

Ana María Casino-García* | María José Llopis-Bueno** | María José 
Vaello-Margarit*** | Lucía Inmaculada Llinares-Insa****

Los estudiantes de altas capacidades tienen necesidades educativas que 
no suelen ser suficientemente atendidas por la escuela desde una perspec-
tiva inclusiva. El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar una 
experiencia educativa de enriquecimiento curricular en horario escolar 
que garantice la equidad a un alumno de 3º de primaria identificado, a la 
vez que contribuya a la creatividad e interés de sus compañeros. El marco 
teórico seguido fue el modelo de los tres anillos de Renzulli y Gaesser y 
el de enriquecimiento para todo el alumnado (SEM) de Renzulli y Reis. La 
metodología utilizada fue la de rincones por medio de retos formativos. 
Los resultados obtenidos muestran la eficacia de la experiencia educativa 
y la consecución de los objetivos propuestos. Este trabajo se discute a la 
luz de las necesidades de los docentes y del empleo de metodologías para 
atender la diversidad.

From an inclusive perspective, the needs of highly capable students tend to 
not be sufficiently addressed by schools. The goal of our work is to design 
and implement an educational experience for curricular enrichment during 
school hours. It will guarantee equal attention to a third grader identified as 
highly capable as well as contribute to the creativity and interest of his peers. 
We used Renzulli and Gaesser’s three ring theoretical framework as well as 
Renzulli and Reis’s school enrichment model (SEM). We used the corners 
challenge-based learning methodology. Our results show the effectiveness of 
the educational experience and the consequences of our proposed objectives. 
This article was written with the needs of teaching staff and the employment 
of methodologies in mind.
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Introducción

El número de estudiantes de altas capacidades 
identificados en España es bajo (García-Perales 
y Almeida, 2019). Esta situación dificulta el de-
sarrollo de su talento (Tourón, 2020) e impide 
que se atiendan sus necesidades específicas y de 
apoyo educativo (Agudo, 2017). En este sentido, 
el análisis desde la perspectiva educativa es bá-
sico, ya que es en la escuela en donde se visibili-
zan los procesos de vulnerabilidad y exclusión 
social/educativa (Carro-Olvera et al., 2018).

Aunque el sistema educativo pretende 
ofrecerles respuestas de calidad para garan-
tizar la inclusión y la equidad (LOMCE, 2013; 
LOMLOE, 2020), en muchas ocasiones se ge-
neran prácticas psicoeducativas poco efica-
ces (Hernández y Gutiérrez, 2014; Redding y 
Grissom, 2021). Tal y como han manifestado 
los agentes sociales y diversos estudios cientí-
ficos, un porcentaje de estos estudiantes está 
incluido en las cifras del fracaso escolar o 
abandonan tempranamente la escuela (Blaas, 
2014; García-Martínez et al., 2021); algunos au-
tores señalan, incluso, que son discriminados 
en el sistema educativo (Moreno y Sánchez, 
2019). Esto supone que muchos no están re-
cibiendo la atención que requieren y que los 
docentes deben reflexionar sobre el tema y ge-
nerar nuevas prácticas (García-Barrera y De 
la Flor, 2016). Para ello, la formación del profe-
sorado y su empoderamiento es fundamental 
(López et al., 2019).

El sistema educativo debe incorporar me-
todologías que derriben las posibles barreras 
y ajusten la respuesta a las necesidades de las y 
los estudiantes de altas capacidades (García et 
al., 2018) a fin de que puedan desarrollar todo 
su potencial (Tourón, 2020). Por ello, nuestro 
objetivo es diseñar e implementar un progra-
ma inclusivo de enriquecimiento curricular en 
el ámbito escolar que responde a una demanda 
de la Comisión de Enriquecimiento de un cen-
tro educativo de la Comunidad Valenciana; el 
programa ha sido coordinado por los tutores 
(quienes reciben formación en paralelo), el 

Departamento de Orientación y el equipo de 
investigación de la Universidad Católica de 
Valencia (UCV) al cual pertenecen las autoras.

Renzulli (2012) ha puesto de relieve la im-
portancia del desarrollo de la creatividad y 
del compromiso en la realización de la tarea; 
en esa línea, la experiencia educativa que se 
expone se desarrolla en tercero de educación 
primaria y toma como referencia su modelo 
de los tres anillos (Renzulli y Gaesser, 2015), 
así como el modelo de enriquecimiento para 
todo el alumnado (SEM) (Renzulli y Reis, 2016).

Gran parte de los programas de enrique-
cimiento que se han desarrollado en el centro 
escolar donde se llevó a cabo nuestra investi-
gación, tanto en horario escolar como extraes-
colar, están dirigidos exclusivamente a alum-
nos con altas capacidades y tienen un diseño 
específico. Sin embargo, nosotros partimos de 
la idea de que el aula es una realidad diversa 
que debe dar respuestas, desde un paradigma 
inclusivo, a las distintas características perso-
nales y estilos de aprendizaje, así como atender 
las demandas específicas de los alumnos con 
necesidades especiales. En línea con Ramírez 
y Flores (2016), consideramos que una posible 
forma de afrontar la diversidad es generar di-
námicas generales para todo el grupo y com-
plementarias de refuerzo y ampliación. Esto 
pone de relieve la importancia del diseño uni-
versal de aprendizaje (DUA).

Los problemas escolares de  
los alumnos con altas capacidades
La mayoría de los autores coinciden en que la 
alta capacidad no es un rasgo, sino un cons-
tructo social que depende de la cultura y que 
no sólo hace referencia al rendimiento en un 
test (Pfeiffer, 2017). Para el desarrollo del ta-
lento hay que considerar el interés, la impli-
cación en la tarea y la creatividad (Renzulli y 
Gaesser, 2015). Muchos estudiantes con altas 
puntuaciones de cociente intelectual (CI) son 
académicamente dotados y presentan pasión 
por aprender, pero otros extraordinariamente 
dotados presentan bajo rendimiento escolar.
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Un alto potencial podría suponer una ma-
yor facilidad a la hora de aprender; sin embar-
go, en estos casos el riesgo de fracaso escolar 
ha sido mencionado en múltiples investiga-
ciones, aunque la heterogeneidad del grupo 
dificulta la identificación de características 
comunes. En muchas ocasiones estos alum-
nos pasan inadvertidos (Llancavil, 2016), por 
lo que la formación del profesorado resulta 
esencial (Higueras-Rodríguez, 2017).

El enfoque actual en educación se basa en 
el desarrollo del potencial desde una perspec-
tiva de múltiples inteligencias (Pfeiffer, 2017). 
La complejidad de este concepto ha hecho 
que se desarrollen diferentes modelos. Para 
Gagné (2015) el talento surge de la transforma-
ción de los dones naturales en competencias 
excepcionales entrenadas sistemáticamente; 
los catalizadores intrapersonales y ambienta-
les interactúan en este proceso. Renzulli (2011) 
propone la teoría de los tres anillos, la cual 
plantea que para que aflore la alta capacidad 
se debe de contar con tres aspectos funda-
mentales: una inteligencia superior a la media, 
un alto grado de creatividad y un fuerte com-
promiso con la tarea.

Algunas de las características comunes en 
estos alumnos son, según Tourón (2012), las 
siguientes: a) gran curiosidad, se hacen pre-
guntas inusuales para su edad; b) alta creati-
vidad, realizan las tareas de diferentes mane-
ras; c) flexibilidad, son capaces de adaptarse 
fácilmente a los cambios; d) preocupación 
por los temas sociales y desarrollo del senti-
do de justicia en edades tempranas; e) gran 
vocabulario y riqueza léxica; f) tendencia a 
relacionarse con alumnos mayores; y g) alta 
autoestima. Otros autores añaden a éstas el 
perfeccionismo (Pfeiffer, 2018). Ahora bien, su 
gran heterogeneidad requiere una respuesta 
individualizada para desarrollar todas sus po-
tencialidades al máximo (Pomar et al., 2014).

La actual Ley de Educación en España 
(LOMLOE) incluye a los estudiantes con altas 
capacidades en la categoría de alumnado que 

requiere atención educativa diferente a la or-
dinaria (apartado 49). Asimismo, las adminis-
traciones educativas deben desarrollar orien-
taciones para que los centros docentes puedan 
elaborar planes de refuerzo o de enriqueci-
miento curricular que permitan mejorar el ni-
vel competencial del alumnado que lo requiera 
(modificación del art. 20 en la LOMLOE). Así, se 
identifica la necesidad de intervención con es-
tos estudiantes y se propone el enriquecimiento 
curricular como estrategia clave que permite la 
ampliación de objetivos y contenidos y el uso 
de metodologías variadas que atiendan a los in-
tereses y necesidades de los alumnos con altas 
capacidades (Orden 20/2019, art. 16).

Los alumnos con alta capacidad anterior-
mente obtenían escasas respuestas educativas 
(Hernández y Gutiérrez, 2014), probablemente 
por la creencia de que no necesitaban el mis-
mo nivel de apoyos que los demás por estar 
aventajados intelectualmente (Torrego, 2011). 
Pero hoy en día siguen presentando menor 
bienestar subjetivo (Casino-García et al., 2019) 
y participan en mayor medida en situaciones 
de acoso escolar (González-Cabrera, 2018). 
Las asociaciones de padres llevan años recla-
mando acciones educativas de los docentes 
para atender las necesidades específicas de sus 
hijos e hijas. En este sentido, se pone de relieve 
la importancia de la formación del profesora-
do, la reforma de los planes de estudio y de las 
metodologías utilizadas hasta el momento.

Queda, pues, mucho trabajo por realizar, 
ya que, como destaca Tourón (2020), en Espa-
ña más de 90 por ciento de los alumnos con 
potencial no ha sido detectado. Sigue vigente 
la necesidad de generar estrategias formati-
vas que fomenten inclusión educativa y que 
garanticen el principio de equidad al atender 
a sus posibles dificultades de aprendizaje. En 
este sentido, la legislación educativa hace re-
ferencia al diseño universal de aprendizaje 
(DUA) como principio fundamental (Alba, 
2019; Díez y Sánchez, 2015).
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Innovación metodológica desde el 
enriquecimiento curricular para la 
inclusión educativa de niños y niñas con 
altas capacidades
La educación inclusiva pretende lograr la 
equidad educativa y, para ello, se requiere la 
eliminación de las barreras de aprendizaje y 
el aumento de la participación de todos los 
alumnos (Ainscow, 2012). Messiou (2017) afir-
ma que es necesario, entre otros cambios, la 
implantación de nuevas metodologías en las 
que todos los alumnos/as puedan adaptarse y 
lograr su máximo desarrollo; es decir, las ac-
ciones formativas deben ir dirigidas a todos 
los estudiantes. Según Ainscow (2012) es un 
requisito básico que los alumnos aprendan 
juntos dentro del aula, que compartan aula, 
convivan con el resto de los alumnos y parti-
cipen conjuntamente. Por otra parte, también 
resulta necesario ofrecer diversos recursos 
para que todos los alumnos y alumnas ten-
gan diferentes posibilidades de aprendizaje y 
puedan aprender con distintos ritmos (Mun-
taner, 2014). Es importante que estos recursos 
sean estimulantes y creen ambientes moti-
vantes (Agudo, 2017).

Los programas de enriquecimiento tien-
den a desarrollarse, en su mayor parte, en 
horario extraescolar (García-Perales y Al-
meida, 2019). Por ejemplo, el proyecto QVO 
(Queremos Vivir Oportunidades) de Pomar 
et al. (2014), que pretende el desarrollo de la 
inteligencia, cooperación, habilidades socia-
les, comunicación, inteligencia emocional y 
el trabajo en equipo. También el programa de 
Carpintero et al. (2009), que resulta interesan-
te porque propone la metodología de los retos 
para desarrollar las habilidades y conoci-
mientos de los alumnos, y permite ser flexible 
en su implementación al favorecer la autono-
mía y la enseñanza individualizada.

Los programas de intervención en el pro-
pio ámbito escolar están presentes en algunas 
propuestas. Por ejemplo, Martín-Lobo et al. 
(2018) presentan un programa que permite 
ejercitar habilidades intelectuales superiores, 

creatividad, habilidades intelectuales sociales 
y cooperación en alumnos con altas capaci-
dades. García-Perales y Almeida (2019) pro-
ponen un programa de enriquecimiento en la 
escuela sólo para alumnos/as de altas capaci-
dades en el que se pone de relieve la impor-
tancia de que se desarrolle en horario escolar, 
ya que permite mejorar el rendimiento acadé-
mico, la adaptación personal y escolar y la in-
clusión. Díaz y Bravo (2002) diseñaron un pro-
grama para niños y niñas de altas capacidades 
que pretende el desarrollo de la autoestima, 
la creatividad, las competencias sociales y las 
estrategias cognitivas, entre otras. Ramírez 
y Flores (2016) llevan a cabo un programa de 
enriquecimiento en el área de las matemáticas 
en educación secundaria que resulta un plan-
teamiento interesante porque lo que incluyen 
en el aula son nuevos contenidos que no están 
en el currículo o profundizan en los presen-
tes. En este sentido, Crespo-Molero y Martí-
Cardenal (2018) también apuestan por el en-
riquecimiento curricular en el aula ordinaria 
a partir de los intereses de los alumnos. Los 
autores hacen una propuesta de rincones lú-
dicos a los que el alumnado puede acudir una 
vez finalizadas sus tareas escolares propuestas 
para todo el grupo-clase. El docente les indi-
ca el reto que deben realizar; sin embargo, se 
plantea la dificultad de que no todos podrán 
llegar a realizar todos los retos.

Con base en lo anterior nos propusimos 
diseñar una experiencia educativa basada en 
el concepto de altas capacidades de Renzulli 
(2008). Nos centramos en la práctica educativa 
para todo el alumnado de tercero y no única-
mente en el estudiante identificado como de 
altas capacidades. Por una parte, no ha sido 
nuestra pretensión generar un estigma sobre 
este alumno y, por el otro, deseamos aumen-
tar el interés por el estudio y la creatividad 
de todos. El objetivo es la inclusión social del 
alumno identificado y para ello es necesario 
que realice el mismo tipo de actividades que el 
resto de sus compañeros. Por otra parte, par-
timos de la base de que las nueve inteligencias 
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planteadas por la teoría de Gardner (2011) se 
presentarán en diferentes intensidades en cada 
uno de los alumnos. Consideramos que cada 
estudiante destacará en un reto y en una forma 
de proceder en él; así, la experiencia educativa 
de enriquecimiento se dirigió al conjunto del 
alumnado del aula. Se utilizó la metodología 
de rincones por medio de un banco de activi-
dades que se estructuró en retos con el fin de 
generar enriquecimiento curricular.

El enriquecimiento curricular  
como estrategia curricular  
y los rincones como metodología
El enriquecimiento es una respuesta educa-
tiva clave para intervenir con el alumnado en 
favor del desarrollo de sus capacidades (Tan et 
al., 2020) y profundizar en las materias y/o au-
mentar la complejidad de éstas (Tosun, 2022). 
Se basa en los intereses de los estudiantes para 
motivarles durante todo el proceso educativo. 
Debe proporcionar diversas experiencias en to-
das las áreas curriculares para que desarrollen 
su creatividad e inteligencia (Renzulli, 2008). 
Puede llevarse a término dentro de la escuela 
(curricular) o fuera de ella (extracurricular) 
(Pomar et al., 2014). Tiene como objetivo mejo-
rar el rendimiento del alumnado y potenciar su 
talento al máximo (Renzulli y Reis, 2016).

En el aprendizaje mediante el enriqueci-
miento, los alumnos se convierten en inves-
tigadores y los docentes pasan a ser guías en 
este proceso. Dentro del programa del modelo 
SEM de enriquecimiento para toda la escuela 
podemos encontrar tres tipos (Renzulli y Reis, 
2016): a) tipo I: las denominadas actividades ex-
ploratorias de carácter general, que pretenden 
motivar al alumnado con temas que no se sue-
len dar en el currículo ordinario; b) tipo II: las 
denominadas actividades de entrenamiento 
grupal, que pretenden entrenar las habilidades 
superiores de los alumnos; y tipo III: investiga-
ción individual o en pequeños grupos sobre 
problemas reales que dan lugar a un producto 
final o información que moviliza a la acción y 
que se expone a una audiencia interesada.

Entre las ventajas del enriquecimiento, 
Renzulli y Reis (2016) destacan que desarro-
lla la creatividad, el trabajo cooperativo y la 
perseverancia en la tarea de los alumnos; au-
menta la motivación para el estudio al estar en 
constante aprendizaje mediante temas que re-
sultan de su interés y elimina el aburrimiento. 
Por otra parte, Arocas y Vera (2012) destacan 
que el enriquecimiento es positivo porque se 
genera en función de los intereses y necesida-
des del alumno, por lo que se puede hablar de 
enseñanza individualizada. Otro de sus bene-
ficios es que va dirigido a estimular a todo el 
alumnado, aunque especialmente incide en el 
estudiante con altas capacidades (Pomar et al., 
2014); es decir, todos y todas resultan benefi-
ciados. Actualmente, en España, todavía nos 
encontramos con el reto de que la educación 
colabore en la ayuda y desarrollo de los alum-
nos con alta capacidad. Tal y como sostienen 
Casino et al. (2019: 14), “atender las necesidades 
de todos los alumnos implica dirigir la mirada 
también a los que presentan altas capacidades”.

De entre todos los tipos de metodología 
escogimos la de rincones, siguiendo a Fer-
nández (2009), porque: a) es una metodología 
flexible, responde a las distintas necesidades, 
ritmos e intereses; b) motiva a los alumnos;  
c) fomenta la investigación; d) desarrolla la 
autonomía; e) estimula la creatividad e imagi-
nación; f) impulsa la planificación y reflexión; 
y g) permite aprendizajes significativos. Tam-
bién estimula la responsabilidad en el cuidado 
de los materiales, la organización y el cumpli-
miento de normas (Márquez, 2010) y aumenta 
el número de interacciones y el aprendizaje 
entre iguales (Balongo y Mérida, 2016).

Esta metodología consiste en crear dis-
tintos espacios delimitados dentro del aula, 
equipados con materiales específicos por me-
dio de los cuales el alumno puede acceder a 
información para desarrollar sus capacidades 
(Márquez, 2010). Además, resulta una meto-
dología inclusiva, ya que favorece la diversi-
dad en la medida en que se respeta cada rit-
mo de aprendizaje (Balongo y Mérida, 2016).  
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Los rincones, según Márquez (2010), pueden 
clasificarse en individuales y colectivos. En 
estos últimos se aprende a trabajar conjun-
tamente. Fernández et al. (2009) destacan que 
los rincones deben partir del nivel de cada 
alumno/a para que las actividades les motiven.

Así pues, aunque se han creado diversos 
programas específicos de enriquecimiento 
con la finalidad de dar respuesta a los alum-
nos con altas capacidades, pocos han contem-
plado la inclusión, en el sentido de desarrollar 
las competencias de todo el alumnado de la 
clase sin atender a su inteligencia. Por ello, con 
esta experiencia educativa pretendemos dar 
un paso más. A partir de los intereses, nece-
sidades y características de las y los alumnos 
se propone una metodología que mejora las 
competencias con el aumento y profundiza-
ción de los contenidos establecidos en el cu-
rrículo para todas y todos en un aula.

Método

Participantes
Los participantes fueron 24 estudiantes de 
tercero de educación primaria (14 niñas y 10 
niños), escolarizados en un centro educativo 
de la Comunidad Valenciana de tipo priva-
do concertado que ofrece educación desde 
infantil hasta bachillerato. Todos viven en 
domicilios cercanos al centro de estudios y su 
nivel socioeconómico es similar. Un alumno 
repitió el curso de tercero de primaria y otro 
de ellos estaba identificado de alta capacidad.

La enseñanza se imparte tanto en espa-
ñol como en valenciano. Cabe destacar que 
se tiene muy en cuenta la diversidad, es decir, 
se ofrece una educación personalizada. El 
centro escolar había firmado un convenio de 
colaboración con el equipo de investigación 
en altas capacidades de la UCV y participaba 
desde enero de 2018 en un programa inclusivo 
de enriquecimiento extracurricular; así como 
en un programa de formación-acción que 
emplea la metodología de grupo de trabajo. 
Recientemente el centro creó una Comisión 

de Enriquecimiento de la que forman parte 
los profesores y orientadores que participaron 
en la formación en la edición 2018. El equipo 
solicitó comenzar por una medida que diera 
respuesta al caso de altas capacidades identi-
ficado en primaria mediante actividades de 
tipo I y II dirigidas a toda la clase, centradas en 
el desarrollo de las competencias clave.

Diseño de la experiencia educativa
Todas las fases de la experiencia educativa se 
desarrollaron en un curso escolar completo. 
Comenzó con la formación del profesorado 
tutor. Para el diseño de la experiencia educa-
tiva de enriquecimiento curricular llevamos 
a cabo una adaptación de las fases propues-
tas por Hermosilla (2009). El primer paso fue 
realizar un análisis de los alumnos y alumnas 
de tercero de primaria a los que iba dirigida la 
experiencia para valorar sus necesidades e in-
tereses. Para llevar a cabo una evaluación ini-
cial de la realidad del centro y del alumnado se 
programaron varias sesiones de trabajo con-
junto en las que participaron (según el caso) 
los profesores y profesoras del aula de tercero 
de educación primaria (a través de la aplica-
ción de cuestionarios y técnicas del curso de 
formación con la ayuda del equipo de investi-
gación de la UCV) y los orientadores.

De acuerdo con Díaz y Bravo (2002) nos 
planteamos las necesidades del alumnado 
e identificamos qué competencias deberían 
desarrollar y cuáles deberían ser las respues-
tas educativas a sus necesidades, incluidas las 
del estudiante de altas capacidades. Especial 
atención recibió el análisis de este alumno: su 
capacidad, su competencia curricular, su esti-
lo de aprendizaje, sus intereses, creatividad y 
competencia socioemocional. En esta evalua-
ción inicial se contó con la colaboración de la 
familia. También se analizaron las barreras y 
fortalezas existentes en el centro para atender 
sus necesidades y las respuestas educativas 
que éste le ha ofrecido. De ahí se establecieron 
los objetivos de enriquecimiento curricular 
en el aula.
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Se realizó una búsqueda bibliométrica 
sobre programas de enriquecimiento siguien-
do las recomendaciones establecidas en los 
artículos de información preferidos para re-
visiones sistemáticas y metaanálisis de la de-
claración PRISMA (Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 
(Page et al., 2021). La búsqueda se realizó en 
enero de 2019 en EBSCO y Google académico 
y se utilizaron los siguientes términos: alta 
capacidad, educación primaria, inclusión, en-
riquecimiento curricular, rincones y equidad. 
Se restringió el idioma de los artículos al es-
pañol. Dicha búsqueda permitió analizar los 
programas existentes de enriquecimiento cu-
rricular con énfasis en aquéllos que emplean 
los rincones como metodología. La estructura 
de la propuesta de intervención parte de la ex-
periencia previa de estudios similares.

El diseño de la experiencia educativa co-
menzó con la elaboración de los retos. Para 
ello, se llevó a cabo una selección de diversas 
propuestas de los programas de enriqueci-
miento que pudieran adaptarse a la metodo-
logía de rincones y transformarse en retos. En 
otras ocasiones se elaboró la técnica concreta 
por falta de modelos considerados adecuados 
para el grupo de tercero de primaria. De todas 
las propuestas, consideramos que 70 retos se-
rían los apropiados para poder desarrollar to-
das las competencias delimitadas previamente 
y que se concretan en los objetivos específicos.

Posteriormente, se diseñó de forma por-
menorizada la propuesta metodológica que 
se pretendía implementar (programación, 
temporalización, recursos y metodología). Se 
creó un rincón especial con la intención de 
mantenerlo durante todo el curso escolar para 
que el alumno con alta capacidad, así como el 
resto de los/las compañeros/as que estuviesen 
interesados, pudieran acceder al acabar las ac-
tividades propuestas por el tutor en cada una 
de las clases.

Se llevaron a cabo diversas reuniones con 
la Comisión de Enriquecimiento del centro 

educativo. A ellas asistieron los orientadores 
de primaria y secundaria, docentes especiali-
zados de apoyo (concretamente el especialista 
en pedagogía terapéutica), los tutores de ter-
cero y miembros del equipo de investigación 
de la universidad. Inicialmente las reuniones 
fueron para analizar la propuesta y delimitar 
cómo iba a funcionar dicho rincón. A partir 
del análisis de la propuesta se incluyeron las 
sugerencias de la comisión.

Posteriormente, se implementó la expe-
riencia educativa en tercero de primaria y se 
realizaron varias reuniones para su segui-
miento. Se comenzó a elaborar y adaptar al 
grupo en el mes de enero, cuando ya había 
finalizado la primera evaluación del curso, y 
concluyó en junio. La evaluación final coinci-
dió con la de todas las materias. La Comisión 
de Enriquecimiento se reunió también para la 
evaluación final y para su futura implementa-
ción en otros cursos del colegio.

Procedimiento de implementación
En un primer momento, el tutor se reunió 
con las familias para informarles de la nueva 
estrategia de enseñanza y aprendizaje paralela 
que se iba a llevar a cabo después de las activi-
dades ordinarias del aula.

A continuación, se inauguró el rincón de 
enriquecimiento. Los alumnos podían acu-
dir una vez finalizadas las tareas escolares 
propuestas por el docente y participar en las 
actividades de enriquecimiento curricular. 
Para ello contaban con un mapa individual 
en el que se indicaba una serie de actividades 
basadas en cinco retos identificados por colo-
res. Una vez que decidían qué reto trabajarían, 
tomaban la carpeta del color correspondiente 
y buscaban el reto (todos ellos numerados). Su 
progreso se marcaba en el mapa, ya que una 
vez terminado el reto debían tacharlo. Cabe 
destacar que en un principio la maestra debía 
guiar a los alumnos; sin embargo, el asesora-
miento continuo fue breve, ya que en pocos 
días captaron la dinámica de los rincones.
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Instrumentos y técnicas de evaluación
Para la elaboración de los instrumentos y las 
técnicas de evaluación seguimos las indica-
ciones de Gardner (1999). El autor considera 
que la evaluación es la obtención de informa-
ción sobre habilidades y potencialidades de la 
persona, por ello debe ser continua, aplicada 
a través de técnicas y procedimientos de ob-
servación directa en diferentes momentos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras 
se realizan las actividades. Al observar se debe 
tomar en cuenta la diversidad y las diferencias 
individuales, y realizarse desde múltiples 
fuentes. En línea con lo que sostiene Arm-
strong (2009) consideramos que la evaluación 
debe realizarse a partir de la observación del 
docente, de las listas de control, la valoración 
de los alumnos, las actividades especiales di-
señadas para tal fin y la elaboración del por-
tafolios. Este tipo de evaluación permite a los 
alumnos tener más confianza en sí mismos, 
potenciar sus puntos fuertes y desarrollar la 
autorregulación. Todo ello conduce a una ac-
titud más positiva hacia el aprendizaje.

Para la evaluación inicial o diagnóstica 
se llevó a cabo un análisis de la capacidad, el 
estilo de aprendizaje, los intereses y las pre-
ferencias del alumno identificado con altas 
capacidades; la capacidad, el rendimiento del 
alumnado en la primera evaluación y sus in-
tereses; y las barreras y fortalezas del centro, 
así como las respuestas educativas que ya se 
proporcionaban al momento de comenzar la 
experiencia. Todo ello, en varias sesiones de 
trabajo con los profesores de tercer curso del 
colegio y los orientadores.

Para evaluar la capacidad del alumno iden-
tificado los profesores cumplimentaron las es-
calas para la valoración de las características 
de comportamiento de los estudiantes: las 
escalas de Renzulli SCRBSS “aprendizaje” (11 
ítems, por ejemplo, “el estudiante demuestra 
un vocabulario avanzado para su edad o nivel 
de curso”); “motivación” (11 ítems, por ejem-
plo, “el estudiante demuestra interés sostenido 
en ciertos temas o problemas”) y “creatividad” 

(9 ítems, por ejemplo, “el estudiante demuestra 
sentido del humor”) (Renzulli et al., 2001). En 
estas escalas, el observador debe señalar si el 
alumno o alumna demuestra determinadas 
características en una escala Likert de 6 puntos 
(nunca, muy raramente, raramente, de vez en 
cuando, frecuentemente y siempre). El alum-
no con altas capacidades ya había sido identi-
ficado y evaluado por el servicio especializado 
de orientación el curso anterior siguiendo el 
protocolo de la Conselleria y se le había aplica-
do una prueba general de inteligencia y otra de 
creatividad. Para evaluar las preferencias del 
alumno identificado se empleó el cuestionario 
“Yo, me, conmigo. Un portafolio total del ta-
lento” (Renzulli y Reis, 2016). Este cuestionario 
invita al alumno a cumplimentar, con ayuda 
de sus padres, una combinación de preguntas 
abiertas y de elección múltiple en función de 
sus intereses y estilo de aprendizaje. Así, por 
ejemplo, le pide al alumno: “ordena con nú-
mero tus áreas de interés favoritas” (Renzu-
lli y Reis, 2016: 98). Con esa información, y la 
recogida por sus profesores a partir de la ob-
servación, se cumplimentó el portafolio total 
del talento. Para el análisis de los intereses de 
todos los alumnos se utilizó el cuestionario 
para valorar intereses de Arocas et al. (2002). 
Este cuestionario está compuesto por siete 
preguntas abiertas que solicitan información 
sobre actividades extraescolares y escolares 
que les gustan a los alumnos (por ejemplo, 
“¿te gusta lo que haces en clase? ¿Qué es lo 
que más y lo que menos te gusta?”). Los pro-
fesores de tercero también cumplimentaron 
el cuestionario de detección de altas capacida-
des elaborado por la Conselleria para la etapa 
primaria (Arocas et al., 2018, Anexo IV). Este 
cuestionario invita al profesorado a señalar, en 
una serie de afirmaciones sobre los aprendiza-
jes y conductas de sus alumnos/as (30 ítems), 
el grado de cumplimiento en que cada uno/a 
lleva a cabo estas conductas en comparación 
con sus compañeros de clase, sin considerar su 
rendimiento, en una escala Likert de 5 puntos 
(1: muy bajo a 5: muy alto).
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Las sesiones de trabajo con los profeso-
res se llevaron a cabo mediante reuniones y 
tutorías, tanto con el profesorado de tercero 
como con la orientadora del centro escolar y 
la maestra de pedagogía terapéutica. Se apro-
vecharon las sesiones del curso de formación 
para aspectos relacionados con la evaluación 
de los docentes. Se cumplimentó el “Cuestio-
nario para valorar estrategias de aprendizaje y 
procesos cognitivos” (segundo y tercer ciclo de 
primaria) de Arocas et al. (2002), el “Cuestiona-
rio de adaptación e interacción” de Arocas et 
al. (2002) y la “Guía para realizar la evaluación 
del contexto escolar” de Arocas et al. (2002).

El Cuestionario de adaptación e interac-
ción de Arocas et al. (2002) está compuesto por 
tres escalas: la primera escala solicita informa-
ción sobre la actitud general del alumnado. 
Consta de 19 ítems que valoran la presencia o 
ausencia de la característica que se indica (por 
ejemplo, “pregunta continuamente por lo que 
le rodea”). La segunda escala solicita informa-
ción sobre la interacción con el maestro (por 
ejemplo, “el maestro/a es quien normalmente 
inicia la interacción”) y consta de 14 ítems con 
categorías de respuesta múltiple.

La Guía para realizar la evaluación del 
contexto escolar de Arocas et al. (2002) consta 
de tres partes, ya que evalúa los contenidos 
de cada área, las estrategias metodológi-
cas y la evaluación. Para el diagnóstico del 
grupo-clase en esta investigación se optó 
por solicitar información sobre dos de ellas: 
estrategias metodológicas y evaluación. La 
escala de estrategias metodológicas consta 
de 26 ítems con una escala de respuesta sí/no 
que pregunta sobre estrategias (por ejemplo, 
“metodología expositiva”), actividades (por 
ejemplo, “de reproducción de la informa-
ción: definir, explicar, enumerar…”), mate-
riales (por ejemplo, “programas informáti-
cos”), agrupamientos (por ejemplo, “pequeño 
grupo heterogéneo”) y espacios (por ejemplo, 
“un espacio único y común”). La escala de la 
evaluación está compuesta por 5 ítems con 
una escala de respuesta sí/no (por ejemplo, 

“la recogida de información se realiza de for-
ma continua”).

Para evaluar las barreras y fortalezas del 
centro se empleó una selección de indicadores 
del Index for Inclusion (Booth y Ainscow, 2015). 
Concretamente se eligió, de la dimensión A: 
Creando culturas inclusivas, A2: Establecien-
do valores inclusivos, 5: las expectativas son 
altas para todos los estudiantes, las cuestiones: 
A.2.5.A) ¿todos los estudiantes y adultos sien-
ten que los mayores logros son posibles en su 
centro escolar?; A.2.5.H) ¿se valoran los logros 
de los estudiantes respecto a sí mismos y no 
en comparación con otros?; A.2.5.N) ¿el equipo 
educativo y los estudiantes evitan las opiniones 
negativas y el uso de etiquetas despectivas para 
aquellos estudiantes que tienen mucho interés, 
entusiasmo u obtienen grandes logros en las 
clases?; A.2.5.Q) ¿el equipo educativo fomenta 
la opinión de que todo el mundo tiene dones 
y talentos?; A.2.5.S) ¿se intenta abordar el mie-
do de algunos estudiantes al fracaso? Y de la 
dimensión C: Desarrollando prácticas inclusi-
vas, C2: Orquestando el aprendizaje, C2.13, Las 
actividades fuera del horario lectivo están dis-
ponibles para todos los estudiantes, las cues-
tiones: C.2.13.A) ¿existe una amplia variedad de 
actividades disponibles antes del comienzo del 
horario escolar, a la hora de comer y después 
del horario escolar?; C.2.13.B) ¿los juegos en los 
descansos/recreos y en los momentos de juego 
reflejan los intereses de todos los estudiantes?; 
C.2.13.D) ¿se consulta a los estudiantes acerca 
de las actividades que están disponibles en los 
recreos y antes y después del horario regular 
del centro escolar?; C.2.13.E) ¿existen oportu-
nidades para que los adultos y los estudiantes 
aprendan juntos, por ejemplo, más idiomas, 
informática, alfabetización, etc.?; y C.2.13.L) 
¿las jornadas deportivas incluyen actividades 
en las que todo el mundo puede participar, 
independientemente de sus destrezas o capa-
cidades? En todas ellas se señalaron buenas 
prácticas, aspectos de mejora y necesidades.

Para el control de los retos realizados por 
el alumnado se cumplimentó un mapa de 
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progreso de aprendizaje y de seguimiento de 
los retos. Siguiendo a Latorre (2013), el mapa 
de progreso analiza la adquisición de compe-
tencias por parte del alumno en su recorrido 
en los rincones para la consecución de los re-
tos. De esta forma se llevó el seguimiento de 
la secuencia de conocimiento y habilidades de 
cada uno de los niños y niñas y sus niveles de 
logro. El desarrollo de competencias se evaluó 
por medio de un portafolio que incluía el con-
junto de actividades de cada uno de los retos a 
superar (Rué, 2008).

Se midió la satisfacción del estudiante por 
medio de una pregunta abierta (“¿te ha gusta-
do?”) y con una adaptación de la técnica del 
semáforo de Palao y Hernández (2012). Junto a 
ello, se le solicitaba información que clarifica-
ra dicha valoración y que expresara mediante 
colores la diversión experimentada. Así mis-
mo, se planteó la técnica de la diana para la 
valoración final del agrado/desagrado. Es un 
método de evaluación rápido y visual que per-
mite conocer la percepción del alumno.

Se elaboró un cuestionario específico di-
rigido a docentes para la valoración final de la 
adquisición de competencias, en cuestiones 
relativas al alumnado (motivación, atención, 
participación en actividades, perseverancia, 
interés, implicación, cooperación, finaliza-
ción rápida de las tareas escolares y creativi-
dad) y a las propias actividades (coherencia, 
grado de consecución de los objetivos, conte-
nidos trabajados y recursos utilizados). Estas 
temáticas se evaluaron en una escala Likert de 
3 puntos (1=nada a 3=totalmente) acompaña-
da de observaciones de carácter general.

Análisis de datos
Para analizar los intereses de los alumnos, las 
observaciones del profesorado y las respuestas 
a los cuestionarios de profesores se realizó un 
análisis de contenido; para el análisis de las no-
tas, la rúbrica de los docentes, la valoración de 
las actividades por parte del alumno, la diana y 
el semáforo, llevamos a cabo un análisis descrip-
tivo. Para los mapas de progreso de aprendizaje 

y seguimiento de los retos y el portafolio de cada 
alumno/a, se observó si habían finalizado todos 
los retos, si habían adquirido las competencias y 
se propuso el análisis de los casos que destaca-
ban por encima o por debajo de lo establecido 
en el diseño formativo como normalidad para 
este grupo-clase.

Para valorar las actividades realizadas por 
el alumnado, el mapa de progreso del apren-
dizaje y el agrado/desagrado de las actividades 
se aplicó un análisis descriptivo de frecuen-
cias y porcentajes.

Resultados

Diagnóstico y formulación de objetivos
En este apartado presentamos los resultados 
obtenidos que nos permiten hacer un diag-
nóstico de la situación educativa de todo el 
alumnado en el aula.

En cuanto al programa de formación, los 
profesores y profesoras del curso tuvieron 
un excelente aprovechamiento, ya que rea-
lizaron todas las actividades y resolvieron la 
evaluación satisfactoriamente. Inicialmente, 
llegaron con expectativas muy diferentes, por 
ejemplo: “me siento inquieto en un mundo 
que no conozco demasiado y ahora estoy ex-
pectante...”, “buscando el norte de los alumnos 
superdotados” y “quiero no sentir impotencia 
o miedo cuando me encuentre con un alum-
no superdotado en el aula”. Pero, tras el curso 
escolar expresaron su satisfacción, al afirmar, 
por ejemplo: “me siento capaz de cambiar las 
cosas y llevar luz a quienes la necesitan, ganan-
do la batalla a los estereotipos sociales”, “for-
mar parte de un proyecto” y “motivado para 
cultivar el conocimiento en mis alumnos”.

El cuestionario de intereses para el alum-
nado dio como resultado la prioridad del área 
de educación artística (por ejemplo, “dibu-
jar”, “diseño de moda”); las ciencias sociales 
y naturales destacaron por las metodologías 
empleadas que menos las/los motivaron (por 
ejemplo, “ciencias sociales y naturales por-
que me aburren”). Entre las estrategias más 
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atractivas se encontraban: los experimentos 
(“haciendo experimentos”) y los trabajos gru-
pales (por ejemplo, “con amigos”).

Para evaluar la capacidad del alumno 
con altas capacidades los profesores cumpli-
mentaron las escalas para la valoración de las 
características de comportamiento, esto es, 
las escalas de Renzulli SCRBSS, “Aprendizaje”, 
“Motivación” y “Creatividad” (Renzulli et al., 
2001). Para evaluar sus preferencias se empleó 
el cuestionario “Yo, me, conmigo” (Renzulli y 
Reis, 2016) y con todo ello elaboraron el porta-
folio total del talento. El alumno se inclinó por 
las asignaturas de la rama artística (plástica y 
música), donde la creatividad juega un papel 
muy importante. También destacó la lectura 
en sus preferencias. Las asignaturas relaciona-
das con la ciencia quedaron en segundo plano, 
junto con las matemáticas (disciplina que ob-
tuvo la puntuación más baja). Los intereses de 
este alumno son los experimentos científicos, 
actividades relacionadas con la informática y la 
tecnología, el teatro y la música. Además, tiene 
gusto y curiosidad por aprender sobre conflic-
tos mundiales, física cuántica, radiactividad, 
genética, movimiento muscular, óperas, in-
ventos importantes y porcentajes y divisiones. 
En cuanto al estilo de aprendizaje, le gustaría 
aprender mediante experimentos, actividades 
con ordenadores o juegos. Como le encanta 
leer, añade también la lectura como un estilo 
de aprendizaje. No le gustan las clases magis-
trales donde se escucha a un conferenciante 
u observa a otras personas; prefiere actuar. 
Le gustaría compartir lo aprendido con otras 
personas por medio de presentaciones creadas 
por él mismo. Añade como idea realizar entre-
vistas a personas importantes. Como objeti-
vo del curso, le gustaría divertirse y aprender 
cosas nuevas. El entorno ideal para el alumno 
sería muy silencioso, en un lugar agradable y 
luminoso y con una temperatura media. Por 
sus respuestas, observamos que prefiere traba-
jar solo o en pequeños grupos, o acompañado 
de un adulto; evita grandes grupos. Es muy 
abierto y sociable. Tiene una gracia especial 

a la hora de explicarse; destaca el vocabulario 
utilizado y el entusiasmo con que explica las 
cosas en público. Trasmite ilusión y ganas de 
aprender. Disfruta de enseñar al resto lo que 
sabe y dispone de estrategias para mantener a 
su público atento y expectante. Es especial y le 
encanta serlo.

Respecto al análisis de barreras y fortalezas 
del centro, evaluado a partir de los indicadores 
del Index, destacan como aspectos positivos: 
un proyecto educativo sólido, compartido por 
las familias (gran parte de los padres son anti-
guos alumnos del centro); un marcado senti-
do de pertenencia a la comunidad educativa; 
la importancia otorgada por los profesores al 
trabajo cooperativo; la consideración de las 
múltiples inteligencias en la programación de 
las actividades; el empleo habitual de la tuto-
ría entre iguales; la realización de asambleas 
semanales para resolver los conflictos, mejo-
rar la convivencia y compartir alegrías y pre-
ocupaciones; y la amplia oferta de actividades 
extraescolares. Entre las barreras mencionan 
la falta de espacios, así como aulas y talleres 
insuficientes y de tamaño reducido, escasez 
de recursos tecnológicos e informáticos y ca-
rencia de materiales e instalaciones deporti-
vas. Necesitarían en el aula un ordenador con 
conexión a Internet para realizar consultas y 
recursos varios para las actividades manua-
les, creativas. Se señalaron como posibles 
propuestas de mejora, además de la puesta 
en marcha del rincón de enriquecimiento, la 
ampliación de algunas aulas específicas (tec-
nología, informática…), la dotación de un 
ordenador de aula, la celebración del “día del 
talento”, la elaboración de un “diario de clase” 
o cuaderno con las actas de las asambleas en 
las que pudieran recoger sus miedos al fracaso 
y cómo los han superado, la preparación de un 
carrito portátil lleno de juegos de mesa, libros, 
etc., para poder ser utilizado en los recreos, la 
elaboración de una encuesta para recabar in-
formación sobre preferencias del alumnado 
para ajustar la oferta de actividades escolares 
y extraescolares a sus demandas, aumentar la 
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presencia de padres en las actividades com-
partidas y el establecimiento de acuerdos con 
organismos locales de actividades y de empleo 
de infraestructuras deportivas.

Las sesiones de trabajo de los profesores de 
tercero junto con el equipo de trabajo que di-
señó la experiencia del aula fueron esenciales 
para recopilar la máxima información posible 
del grupo-aula. En dichas reuniones se estable-
ció la importancia de desarrollar las siguientes 
competencias: lingüística, lógico-matemática, 
visoespacial, aprender a aprender, digital y 
competencia cultural y artística. Se indicó que 
el método debía ser extracurricular, dentro del 
aula y con una metodología lúdica.

En cuanto a las preferencias de aprendizaje 
los resultados muestran que, en este estudio, 
el alumnado aprende mejor cuando los con-
tenidos y actividades están relacionados con 
sus intereses, cuando buscan información 
por sí mismos, con actividades que implican 
la comprensión e interpretación de conteni-
dos y la indagación o el descubrimiento. En 
esta clase parece que les resulta agradable tan-
to trabajar solos como en equipo (grupos he-
terogéneos) y tanto con libros de texto como 
con nuevas tecnologías.

Con respecto a la adaptación e interac-
ción en la etapa inicial, el alumno de prima-
ria identificado por tener altas capacidades 
se caracteriza por ser alegre, sincero, apático, 
respetar las normas, asumir responsabilida-
des y ser participativo. En las tareas escolares, 
el docente es el que siempre inicia la interac-
ción, excepto cuando solicita ayuda. Cuando 
las interacciones son con los compañeros, es 
el alumno el que toma la iniciativa. Dichas 
interacciones tienen una frecuencia normal, 
suelen ser afectivas y tienden a hacerlas con la 
mayoría de los compañeros y compañeras. No 
se observan en este grupo personas excluidas 
o ignoradas. Todos/as tienden a ser sociables, a 
respetar y a aceptar al resto de compañeros/as.

Sobre las estrategias didácticas que utiliza 
el profesor para enseñar destacan las ense-
ñanzas expositivas, el aprendizaje por descu-

brimiento, las actividades de grupo coopera-
tivo y el trabajo individual. En cuanto al tipo 
de actividades más adecuadas, el docente uti-
liza la resolución de problemas, la relación de 
conceptos y la producción y creación personal 
por medio de tareas altamente estructuradas 
y delimitadas. La evaluación es inicial, conti-
nua y final, lo que permite reflexionar sobre 
los errores y da la oportunidad de corregirlos.

Las notas medias de la primera evaluación 
del alumnado oscilan de 6.04 (DT=1.68) a 7.67 
(DT=1.04). El número de recuperaciones fue de 
16 situaciones en 8 personas. Las asignaturas 
que mayoritariamente quedaron suspendi-
das son matemáticas (43.75 por ciento), lengua 
castellana (12.5 por ciento), lengua valenciana 
(25 por ciento), ciencias naturales (12.5 por 
ciento) y educación física (6.25 por ciento).

A partir de los resultados se optó por desa-
rrollar las siguientes competencias: lingüísti-
ca, lógico-matemática, visoespacial, de apren-
der a aprender, digital y cultural y artística. 
Junto a ello, el diagnóstico de la situación nos 
llevó a proponer los siguientes objetivos espe-
cíficos: desarrollar la creatividad; fomentar la 
imaginación; adquirir una actitud de trabajo, 
compromiso y disfrute; elaborar información 
a partir de la ya existente para generar apren-
dizaje significativo; y desarrollar habilidades 
de trabajo en equipo.

Rincón a rincón: supera  
los retos y aprende
La estrategia didáctica desarrollada se carac-
terizó por estar dirigida tanto al alumno con 
altas capacidades como al resto de compañe-
ros del aula. Todo estudiante debía llevar a 
cabo un reto una vez finalizada la tarea esta-
blecida en cada una de las asignaturas. Cons-
taba de 70 actividades elaboradas a modo de 
reto, donde podían trabajar cinco competen-
cias (cultural y artística, lógico-matemática, 
lingüística, visoespacial y aprender a apren-
der) teniendo en cuenta los principios de 
DUA (ver Generalitat Valenciana, 2020). Por 
ejemplo, la competencia lógico-matemática 
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se compone de 13 actividades que abordan 
contenidos como: operaciones de cálculo 
(suma, resta, división, multiplicación...), pares 
e impares, resolución de problemas, formas 
geométricas y la media de una cantidad, en-
tre otros. El objetivo es conseguir un aumen-
to del razonamiento matemático necesario 
para resolver los problemas cotidianos a los 
que el alumnado debe enfrentarse. Una de las 
actividades de esta competencia es “El gato y 
los ratones”. En ella, los alumnos deben ayu-
dar al gato a comerse a los ratones. Para ello, 
contaban con una imagen en la que hay un 
círculo con cinco ratones, cuatro grises y uno 
blanco. El reto consistía en seguir una serie de 
premisas: a) el gato debía comerse siempre el 
ratón que hace el número 5 en el sentido de las 
agujas del reloj; b) el último ratón en comerse 
debía ser el objetivo.

Todos los retos de una competencia esta-
ban incluidos en una carpeta, cada una de un 
color diferente. En cada carpeta se encontra-
ba un mapa de retos que el alumno/a debía ir 
completando para desarrollar autonomía en 
su aprendizaje. El conjunto de retos se llevó a 
cabo en el último trimestre del curso.

Cada vez que los alumnos terminaban el 
mapa de una ruta recibían una compensa-
ción relacionada con sus intereses. Algunos 
ejemplos: investigar sobre algún tema, leer un 
cuento, exponer a sus compañeros, realizar 
pulseras y luego venderlas en el mercadillo 
solidario del colegio, etc. Ello resultó muy es-
timulante para el alumno identificado y cons-
tituyó un elemento incentivador de su interés 
por participar en el rincón, así como para es-
forzarse para acabar antes de tiempo las tareas 
obligatorias en cada una de las asignaturas.

La efectividad de la experiencia educativa
Para la valoración de la experiencia educati-
va utilizamos una metodología cualitativa y 
cuantitativa. Cabe resaltar que no se atiende 
a los objetivos del currículo oficial, por lo que 
las calificaciones no tienen por qué presentar 
diferencias significativas. Sin embargo, las 

competencias desarrolladas sí generaron dife-
rencias significativas en las calificaciones entre 
el tiempo 1 y el tiempo 2 (t= –3.03; sig.=0.006), 
según las materias cursadas por el alumno, de 
tal manera: en matemáticas (t=3.81; sig.=0.001), 
en lengua castellana (t= –2.24; sig.=0.03) y en 
primera lengua extranjera (t= –5.92; sig.=0.001).

En general, el grado de satisfacción en todas 
las actividades-reto fue muy elevado. Destacan 
las actividades para el desarrollo de la compe-
tencia cultural y artística y lógico-matemática. 
Las de competencia lingüística las marcaron 
como satisfactorias, pero en menor grado.

El cuestionario de adaptación e interac-
ción de Arocas et al. (2002) cumplimentado 
tras la experiencia educativa muestra que los 
alumnos se caracterizan por mantenerse ale-
gres, sinceros; respetan las reglas, asumen res-
ponsabilidades y participan. Ya no se observa 
apatía, sino implicación. Además, aumentó la 
sensibilidad, la creatividad, una mayor expre-
sión de los puntos de vista, gustos y preferen-
cias, así como una mayor capacidad de escu-
cha y atención.

En relación con la observación realizada 
en el aula, se consideran relevantes algunos 
aspectos. En primer lugar, hubo que enseñar 
al alumnado la dinámica del rincón. Uno de 
los aspectos más llamativos fue la falta de lec-
tura comprensiva de las instrucciones escri-
tas. Una vez que realizaron el primer reto, la 
mayor parte fue capaz de actuar con autono-
mía en esta actividad. En segundo lugar, ini-
cialmente nos encontramos una parte de los 
alumnos bastante desmotivados y otros, los 
menos, con gran deseo de realizar los retos. 
En este sentido, se les recordó el carácter lú-
dico de los retos y la no utilización de su cum-
plimento para la calificación de ninguna asig-
natura. Una vez que quedó clara esta cuestión, 
su motivación aumentó considerablemente y 
aumentaron sus ganas de participar. Lo im-
portante era que todos ellos consiguieran el 
objetivo y no tanto que agotaran todos los 
contenidos que se habían preparado. El 83.33 
por ciento de los alumnos acabó mostrando 
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motivación por acudir al rincón y sólo un 
alumno no mostró motivación por completar 
los retos. La mayoría de los alumnos y alumnas 
aprendieron a aprovechar los momentos de 
clase para finalizar las tareas escolares y reali-
zar los retos propuestos en la experiencia edu-
cativa (83.33 por ciento). Además, el grado de 
implicación al final de la experiencia fue muy 
elevado: 83.33 por ciento de los alumnos/as  
mostró implicación en la mayor parte de las 
competencias y 16.66 por ciento sólo en algu-
nas de ellas. En general, se observó una reduc-
ción del tiempo de la ejecución de las tareas 
de aula: los alumnos y alumnas realizaban las 
tareas del aula con más rapidez y sin distrac-
ciones para afrontar el reto. Como algunos 
retos se realizaban en pareja o en grupo, el 
grado de cooperación fue muy elevado: 95.33 
por ciento.

El 79.16 por ciento del alumnado estuvo 
atento al realizar los retos y 87.5 por cien-
to mostró perseverancia en su realización. 
Cuatro alumnos atendían sólo en función 
de los retos que se planteaban; sin embargo, 
el grado de participación fue muy elevado: 
87.5 por ciento participó siempre que podía, 
es decir, al terminar las tareas propuestas en 
las actividades ordinarias. Incluso el alumno 
que mostraba poca motivación por el rincón 
y no prestaba atención, participó en algunas 
ocasiones. El 91.66 por ciento de los alumnos y 
alumnas desarrolló la creatividad, entendida 
como diferentes maneras de hacer las cosas, 
inventar o crear.

Otro aspecto que se valoró positivamente 
fue el hecho de que todo el alumnado traba-
jó distintas competencias de forma lúdica. Al 
finalizar la experiencia, en todos los estudian-
tes habían aumentado los intereses y 87.5 por 
ciento de ellos/ellas lo había hecho en tres o 
más intereses. Asimismo, aumentó el compa-
ñerismo y el deseo de trabajar por parejas en 
aquellas actividades en las que se requería un 
compañero/a.

Por todo ello, los docentes consideraron 
que el rendimiento fue satisfactorio. Desta-

caron, sobre todo, la motivación del alumna-
do, la ampliación de intereses, la atención y la 
creatividad. Señalaron en las observaciones 
que les costaba leer adecuadamente las acti-
vidades y que necesitaban ayuda del docente. 
Asimismo, la motivación del alumno con alta 
capacidad aumentó considerablemente y dejó 
de aburrirse al acabar las actividades diarias: 
terminó todos los retos y eligió realizar di-
ferentes exposiciones, fruto de una pequeña 
investigación realizada de manera autónoma, 
con el seguimiento del orientador del centro. 
Pudo exponer a sus compañeros/as como 
“premio” por la consecución de los retos. La 
valoración es, por tanto, muy positiva para 
todo el grupo-clase y para el alumno con altas 
capacidades y su familia.

Discusión y conclusiones

La respuesta educativa a los niños y niñas con 
alta capacidad es una cuestión no resuelta 
en la mayor parte de los países (Peters, 2022) 
y, también, en España. Pese a que la norma-
tiva contempla este tipo de alumnado, las 
estructuras escolares, así como los requisi-
tos curriculares y metodológicos que exige 
la administración educativa no contribuyen 
a la atención individualizada. Junto a ello, 
la formación del profesorado tiene lagunas 
difícilmente salvables por los innumerables 
cambios a los que se ven sometidos y la des-
mesurada burocracia que deben llevar a cabo 
y que sigue en aumento conforme pasan los 
años. En este sentido, aunque han aumentado 
los programas extraescolares dirigidos al es-
tudiante de altas capacidades, las aulas siguen 
sin contar con programas de intervención 
que contribuyan a la formación holística del 
alumnado en un entorno inclusivo. En este 
sentido, este trabajo presenta una iniciativa 
de un colegio de primaria que pretende dar 
respuesta a las necesidades e intereses de un 
alumno con alta capacidad que ingresa al 
centro en ese año. Esta propuesta inclusiva 
comenzó con la formación del profesorado, el 
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análisis de las barreras del aula y del centro y el 
trabajo en grupo mediante una metodología 
de reflexión-acción. Con base en el trabajo de 
Renzulli y Reis (2016) y el de Gardner (1999) se 
dirigió a todo el alumnado del aula utilizando 
los rincones como metodología.

Diversos autores han abordado la diferen-
cia entre el desarrollo emocional de los alum-
nos superdotados y sus compañeros de la mis-
ma edad. Por ello, es fundamental conocer los 
intereses del alumnado con altas capacidades 
para que las tareas de aprendizaje sean moti-
vadoras y dejen atrás el aburrimiento al que 
suelen enfrentarse en sus contextos de apren-
dizaje cotidianos. Pretendemos que se sienta 
incluido en el grupo-aula; además, partimos 
de la consideración de que todos los alumnos 
y alumnas tienen algo que les hace especiales, 
que todas y todos pueden destacar en un cono-
cimiento, habilidad o actitud y deben ser be-
neficiarios de nuestras actividades formativas.

A partir de las recomendaciones de Cres-
po-Molero y Martí-Cardenal (2018), la expe-
riencia se planteó como complementaria al 
currículo prescriptivo. Los resultados mues-
tran que la experiencia educativa de enrique-
cimiento fue muy positiva en las cinco áreas 
trabajadas. Así pues, los primeros resultados 
obtenidos sugieren que ha tenido una gran 
aceptación y éxito. En concreto, esta meto-
dología en primaria podría servir como iti-
nerario formativo individualizado. Además, 
es gratuita y, por tanto, no supone un coste 
adicional, ni a los centros educativos, ni al 
profesor, ni a los padres. Junto a ello, destaca la 
importancia de su uso en todo tipo de colec-
tivos, no sólo con alumnos y alumnas de altas 
capacidades. Es una metodología flexible que 
permite su implementación en cualquier aula, 
independientemente de la edad y del contexto 
social en el que se desenvuelva el niño/niña. 
También puede ser una muy buena opción 
metodológica para la gestión docente de aulas 

multiculturales. Por ello, futuros trabajos 
podrían ampliar esta experiencia educativa 
a toda la etapa de primaria, ya que, por una 
parte, permite continuar con el currículo ofi-
cial y, por otra, permite itinerarios formativos 
individualizados. De esta forma, convertimos 
la heterogeneidad del alumnado de un aula en 
una oportunidad de desarrollo para toda la 
comunidad educativa.

Coincidimos con Sahin (2021) en que la 
formación del profesorado en altas capacida-
des no es suficiente actualmente y que debería 
extenderse a otros cursos. Apenas hay alum-
nos con altas capacidades identificados. La 
detección forma parte del proceso de desarro-
llo del talento. La mejor manera de detectar la 
capacidad es someter al alumno a actividades 
que exijan creatividad y alta implicación en la 
tarea.

Esta experiencia educativa podría dar 
respuesta a los intereses de un mayor núme-
ro de alumnado si se ampliara la dotación de 
recursos informáticos. La atracción que niños 
y niñas sienten por la tecnología y las posibili-
dades de trabajo en red que ofrecen estas he-
rramientas en las diferentes áreas curriculares 
ampliaría la oferta. También se podría impli-
car al alumnado de secundaria, a los profeso-
res de otras etapas y a las familias en mento-
rías y actividades dirigidas por voluntarios. 
Las carencias en infraestructura se podrían 
subsanar a través de acuerdos con entidades 
locales para emplear sus instalaciones. La ac-
tual normativa facilita que en el ejercicio de 
su autonomía los centros elaboren una oferta 
ajustada para dar respuestas educativas en los 
diferentes niveles.

Las acciones deberían ir dirigidas a etique-
tar los servicios existentes y ampliar la oferta 
de un catálogo de servicios completo. En línea 
con lo que sugieren Renzulli y Reis (2016: 38): 
“la marea alta eleva todos los barcos”.
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