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l. I N T R o D u e e I o N 

Ante la cultura y civilizaci6n alcanzadá2 por el 

hombr~ a lo largo de su historia, uno se pregunta loe 

fundamentos.de este proceso creativo humano. Los he-

chos ah! están: la tilosot!a, el arte, la ciencia, el 

origen y desarrollo del trabajo como expresión produ~ 

tiva de él, sus relaciones inte~personales que se ev! 

dencia~ en empresas colec~i~as creadoras que van des

de acciones que incide~ en un grupo pequefto hasta re

vol~ciones en donde sus alcances son más amplios, -

ate. 'rodo ello representa una contirma~i6n decisiva - .. 

de la posibilidad general da la creatividad humana c,g, 
" 

mo esencia gen6rtca. Esas manifestaciones, mejor di--
, .. , 

cho, el por qu6 de tales m~ifestacione~ ea lo que --
. . ' . 

propicia la realizac:ion C!e este trabajo •. 

Para abordar el estudio de esta capacidad humana 

desde el: punto ~e vista pa1col6gico, primeramente se 

cuest1on6 la metodologta 1d6nea para la consecución -

de ese objetivo. Dado que ia psicologiá, como buena -. . 

prechncia, recu:rre a dU'erentes métodos de!;lendiando 

de la· tenOencia o escuela ps1col6gica c¡ue.eatudle el 

~en6meno 1 -que :no _P~l'. el~o deJa.n d~ ser v.álldos y d1g 

nos de considerarlos todos- ae ellgi6 la dialéctica ~ 
- . 

marxista 'como hilo conductor ~e esta tesis, pues plan 

tea a la lnvesÍigsción .c1ent1tiaa la necesidad de -- . 
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abarcer progresivamente el objeto en cuesti6n dentro del 

desarrollo que l.e es peculiar y de las relaciones reales 

que intervienen. 

Ss por ello que primeramente se expone lo que es -

el marxismo, sus planteamientos, su validez como inatr~ 

mento epistemol6gico y como metodología clent!f ica, así 

como su carácter p~áxico y humano. 

Para el desarrollo del siguiente punto de este tra . -
bajo, se. consider6 esencial analizar no solo los aspec

tos te6ricos que sobre el fenómeno de la creatividad 

han aportado las principales corrientes. psicol6gicas 

·. sino también las técnicas que se han empleado para in-

. crement~r dicha capacidad, las cuales, en ocasiones, no 

han sido incertadas claramente en un marco te6rico, pe

ro ~ue sin embargo ~.omo actividad práctica, contribuyen 

al proceso te6rico-práctico del desarrollo del conoci-

miento qUe contempla también el marxismo. Una vez rese

ñado lo qué tradiciona~ente maneja la psicología como 

explicaciones al 1'en6meno, se estimó ·conveniente anotar 

en la terqera parte, las posiciones de Piaget y Wallon, 

quienes han elaborado sus propios métodod y teorías 

psicol6gicas con una visi6n dialéctica, lo que permiti

rá un acercamiento diferente 8 la creatividad. Poste--

riormente' también se· expone el enfoque_ marxista al' res

pecto, que. permitirá tomar elementos de esta teoría pa

ra que, finaµnente, se llegue a la evaluacion de los ' -



ª· 
datos analizados,. la comprobac:i6n o·n6 de·laa hip6te--

s1s que se plantean, asi como las del'ivacionea.y cona.! 

cuancias.que este estudio pueda tener. 

',· •, . 
·¡ 
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. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPO'l'ESIS 

.. 

La creatividad ha sido practicada continuamente 

por el género humano a través de su historia, pues -

solamente transformando su realidad es qua ha logrado 

su desarrollo y progreso; sin embarga, ésto no impli-. .. . .... 

ca que tal.fenómeno siempre haya sido igual• variando 

Únicamente los elementos de los cuales parte y las -

herramientas que utiliza para dar un producto· nuevo, -

de modo que el progreso fuera solamente la acumula--

ci6n de· objetos cada vez más sofisticados debido a un 

encadenamiento del producto del que se parte en cada 

caso; no, no es nada más eso, el hombre cambia su me

d1o1 los factores externos, pero. al .mismo tiempo &a-

tos ~nfluyen en el propio hombre,. como género y como 

individuo, produc~éndose tambUn cambios en el ámbito 

interno, en la propia gnosis del hombre y tanto a ni

'Vel tilogenético como ontogenético, lo que redunda -

dielécticamente tambián en el medio; por lo .tanto,, la 

creatividad no siempre ha sido la mtsmi, sino va - -

transformándose en.el devenir histórico por lo que no 

puede ser conai~erada como el resultado de la conexión 

de los factores externos ni como resultado de la pre

sencia de determinados mecanismos cognoscitivos, sino 

que involucra la.conjunción de todos .los fact~res tan . . . 
to internos como 'externos, tanto objetivos como· subJi. 



s. 
tivos; que transforman y se autotransforman hist6rica

__ m_en~_e,._ en este sentido la c~eatividad ea todo un proc1 

so creativo y todo ese proceso creativo es la creativ! 

daó misma. 

Por otro lado, el materialismo dialéctico, tl'uto 

del desarrollo cient!f ico, resultado del es:f'uerzo del 

pensamiento y del conocimiento humano, surgido en un -

momento de la historia en que el hombre tuvo por fin -

una clara conciencia de su condici.6n, que le permi ti6 

ir comprendiendo las relsciones de las leyes que rigen 

la na~uraleza y. la sociedad. Siendo un método de pensA 

miento y de _acci6n que res_uelve y¡ supera las co·nt.radis_ 

clones de la realidad, que une la teoría y ia práctica, 

qua establece un sistema ab.ierto, que no impugna vel'dA 

des eternas sino que va cambiando pues se desen~uelva. . . ' 

en la medida que avanza la ciencia y que asta inmerso · 
1. 

en ella, en tin, que siendo transformador y transtor

mable impone entonces e1 cuestionamiento de su rela--.,. . , . 
ción con el proceso creativo, planteándose por const .. 

guiente el problema. clave de este trabaJo; ¿Bxiste al

guna interrelaci6n entre e1 proceso creativo y al -~ 

~arxismo? 

. Ahora bien, la paicolog!a ha contemplado dentro 

de su campo el estudio del tan6meno de lacreatiV;idad 

ac~mulando una cant~dad impresionante- de datos al re¡ 

. pecto, por lo que resulta· difícil coordinarlos 'en un.·· · 
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contexto coherente, más aún cuando se sabe de la crisis 

teórica por la que pasa actualmente esta "cienciatt, 

conformada por una serie de corrientes psicol6gicas 

que elaboran microteorías no integradas a una teoría 

general y armónica. Por lo tanto, dentro del proceso -

del desarrollo de una ciencia son importantes los mo-

mentos de cuestionamiento de su práctica y de su teo--

r 1a a manera de lo que Althousser llmna práctica te6r! 

ca, para poder ir articulando, como en este caso, las 

aportaciones de .las diferentes tendencias psicol6gicas; · 

no negando el valor de sus realizaciones sin~ aprove-

chándolas para lograr una unidad de la psicología, al 

menos en lo que al proceso creativo se refiere. Es por 

ello que. para dar respuesta a· 1a. pregunta planteada, -

desde esta perspectiva se han formulado las siguientes 

hip6teais: 
'' 

l. Como el proceso creativo es producto de la ar

ticulac16n de múltiples determinaciones, tiene . 
que utilizarse el método dialéctico para cono-

cerlo. 

l.l. Los modelos ps1col6gicos: ps1coanalit1co, 

conductlsta, gestaltista y cognoscitivis

tat se muestran insuficientes para expli-

car lo. 

l.2. Los datos aportados por la.a técnicas pa1•a 

incrementar la creatividad tamb ián son .... 

..... 
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· insuficientes para explicarle. 

1.3. Los .criterios aportados por los modelos ps! 

col6gicos mene ionados, así como por las 

técnicas para incrementar la cratividad son 

susceptibles de ser sintetizados en el mod! 

lo marxista. 

2. Como el método marxista es dinámico, para su -

aplicación requiere del proceso creativo. 

2.1. Las teor1as psicológicas de tipo dialéctico 

dan lineamientos creativos al aplicar el -

m,todo marxista. 

2.2. Las teorías psicol6gicas que aplican el mé

todo marxista no reducen el proceso creati

vo a un sistema cerrado de explicación, 

sino por el contrario abren múltiples ~osi

bilidades para su conceptualización. 

A .continuaci6n se·pasará a·desarrollar los aspee-

tos involucrados en este planteamiento, el marxista y -

el psicol6gico en relación a lo creativo. 

Debido a que el marxismo no es muy conocido en el 

ambiente psicol6glco, se procederá a explicarlo amplia

mente desde su surgimiento, las condiciones que lo pro

ptclaron, su validez como. m&todo de conocimiento hasta 

llegar·a su concepción de hombre, lo que permitirA ju¡ 

· titicar su· elección y ejecu~i6n en eite trabajo, 

En lo referente ~l aspecto pa1col6gtco, tanto te~ 

rico como práctic.o, tembUn será import.ante sei'1alar no 



solo las conceptualizaciones y estµdios realizados en 

el terrenó de la creatividad sino tambi&n las circun4 

tanelas h1st6ricas en las que se dan, para una mayor 

comprensión de sus aportaciones y finalmente se pueda 

dar una respuesta dialéctica a la pregun.ta en cuesti6n. 
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3. M A B XI S M.O 

3.l. DlTRODUCCION 

El marxismo es toda une concepci6n del mundo. El m! 

rito principal de haberlo formulado y desarrollado per

tenece e Karl Marx Junto con su amigo Federico Engela.

Su contribución no debe ser considerada como un trabajo 

terminado sino como un trabajo que ·aa continúa en el -

tiempo y espacio del hombre. PUesto que la dialéctica -

es le general1zac16n de todo lo que se ha descubierto -

en las clenc~aa de· la naturaleza, da la historia y del 

pens811liento y dado que 'Van avanzando día con dta, es -

evidente que les leyes dial6cticas deben lr aumentando 
, . ' 

y enriquecien~os~. Bl marxismo, entonces, es i ,:redero -

de una larga trad1ci6n, surge tanto del desarrollo t1lg 

aótlco_e histórico como d~l avance c1entitico, eato úl-· 

timo le permit16 tundamentar su carácter materhliata,

es decir que el materialismo dialéctico ae precisó en -
' ~ ', . . ' ... 

la medid~ en qµe se protundiaaba en el conocimiento del 

universo. 

Las tuentea clentltico-naturales delaurgimiento -. . . 

de est.a_ti;oaot!a_q~e apu~ta lngela.en su obra tttumrlg 

F~uerbach ~ el fl~ de la ttlosotla clásica alemana~, -

tueron tres grand•s descubr~mlentoa que ae· dieron en au: > 
época 1 1. La célUla como unidad vital, a •. La ley de la · 
transtormación dé la. enérgh y 3. La teorf.a de l.a evol)! .. 

•' ' .. ' 

' ' 
c16n de laa especies •. Grac_iaa. a estos ~mport.llntea av.arii.. 
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ces de las ciencias· naturales y al desarrollo histórico 

de las mismas se tenían más bases para descartar la 11! 

mada filosot1a de la naturaleza que hasta entonces ha-

bía explicado hechos de forma metat!sica. 

Las fuentes teóricas del marxismo y que a la vez -

constituyen sus tres partes integrantes, dice Lenin, -

son: la filosofía alemana, la economta pol1t1ca inglesa 

y el socialismo francés. 

Marx no solo defendió a la f ilosof1a materialista 

del siglo XVIII, sino que la impulsó y enriqueció con -

aportaciones de la filosofía clásica alemana, principa! 

mente de Hegel que, a su vez, hab1a propiciado· y .condu

cido al materialismo de Feuerbach. Marx en sus 'tJlanus-

cri tos filosóficos de 18441• especifica que tom6 ·Jle --

Hegel tres ~onsideracionea: 
• 

l~ La idea de que el hombre no es producto pasivo 

de la naturaleza, que el hombre es su propio creador, -

que es el producto de su propio trabajo. Claro <pe para 

Hegel ese trabajo era puramente espiritual, mientras 

que para Marx tenía todo su sentido concreto. 

2. La idea de la enajenaci6n, que es el acto me--

diante el cual el hombre atribuye a una potencia ajena 

lo que es ·su propia obra. Tambi&n esta idea en Hegel 

tiene un carácter idealista, mientras que en Marx es 

hist6r ica. 

3. Las leyes del desarrollo dialé~ticoa. 

a) Historicidad; .de· la realidad.; 
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b) El origen del movimiento se da por el cesa

rrollo de las contradicciones. 

e) Cambios cuantitativos generan cambios cual! 

tativos. 

d) El movimiento ascendente de la evoluci6n -

por medio de la negación de la negación. 

Marx, Engels y más tarde Lenin conservan la esen

cia de estas leyes, pero dejando a un lado la concep-

ci6n idealista, es decir, Marx demuestra que 11así como 

el conocimiento del hombre refleja la naturaleza inde

pendientemente de él, vale decir, la materia en desa-

rrollo, del mismo modo el conocimiento social del h.om

b~e {es decir las diversas opiniones y doctrinas filo

sófica~, religiosas, pollticaa, etc.) refleja el régi• 

men económico de la sociedad. Las instituciones pol!t! 

cas son las superestructura erigida sabre la base eco

n6mica• (Lenin. ·OQras). 

Con respecto a la economh po11tica Marx prosi -

guió la obra de Adani Smith y David Ricardo en relación 

a la teor{e ~valor por el trabajo 1 ·al protundiaar -

en ello, Marx punt.ualha que la capacidad del hambre -

de producir sus tttuerzas de producción11 , aumenta cont! 

nuamente, y que aunque a primera vista ello podr!a con 
siderarse como algo muy loable, eri realidad no lo es -.. . 

tanto, pues .al ir parteccionand~ sus fuerzas de produ2 

·ción, el hombre va cr.eando ·una organización social ca

da vez más compleja y opresiva que escapa aparentemen

te a su control (las relaciones de produoc1Ón).Y cuyo 
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rasgo tuo:lamental es la div1si6n de la sociedad en clases 

(Sweezy, 1978). Bn.el sistema capitalista la fuerza de-~ 

trabajo del hombre se convierte en mercanc1a, una parte '."' 

de au jornada está cubierta por al aalario que le da el -

propietari~ de los medios da producción, mientras que -

·otra parte de su Jornada la trabaja gratuitamente, crean

do para el bu~guás su fuente de ganancias que viene a aer 

la plusvalía. En la plusvalía ae· basa fundamentalmente la 

teorla econ6mica marxista. Por el momento no se profundi

zará más en este aspecto pues saldr!a del 6mbito de este 

trabajo, úntcamenta ae subrayará qua Marx estudia la evo

luc16n del·capitallsmo desde los primeros gérmenes de la 

aconomf.a mercantil hasta sus tormas más altas, hasta la 

gran producc16n. 

Por último, la caída de~ feudalismo que di6 '8&0 al 

capitali~o 3unto con las. revoluciones que se dieron en -

el slglo pasado en tóda Europa para su ~onsol1daci6n, --. . . . . . . 

evidenc16 una nueva explotaci6n para los trabajadores, y 

comó.respuesta a_ell~ empezaron·a difundirse diversaa ... 

doctrinas de corte socialista, las cuales criticaban -

acremente la terrible situación económica-social y acar! 

~iaban la idea d~ una. sociedad mejor, pero su grado de -. 

análisis no les p~rmit!a dar las herramientas para lograr 

el cambio; eran socialismos primitivos, utópicos. De -· 

acuerdo con Jlarx 6sta 81'8 Un8 ldeolog!a útil, pero solo -

como precursora del socialismo clent!tico (Lewis 1 1973). · 
. ' . " ' ' 

'Marx denunc16 c6mo detr6s da pl'omesaa morales·, rallgioaaa, 
' ~ . 

pollticas o s6ctalas, l'a clase. dowinante engaf'la al ·reato 

·. de la• ,ociedad par~. su 1nmobU1a~c·16~,· .a~n/tmb•rgo ·dem~ 
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tra también que ésta es transtormable, y no aolo eso, tam 

bi6n entatiza au incidencia d1a16ct1ca en el penaaniento 

humano. ¿C6mo llegó a ello? ¿QUe método utilizó? · 

3 .2 EL ME'l'ODO EN LA OBBA DE MAmt. 

Marx nunca hizo un discurso del método, es decir no 

desarroll6 expresamente su m'todo, de tal forma que no -

existe ninguna obra básica a la que podamos reterirnos -

·para esta cuesti6n¡ sin embargo tiene algunas precia1o~

nes. metodol6gtcas tanto en su introducc16n a la •contri-· 

buci6n a la crítica de la economía política•, como en el 

desarrollo y producto .de sus escritos hasta llegar a -

"El Capi.ta11t. Emper-o, ¿hasta qué punto es posible gener.1 

lizar el método de una disciplina. aspee ltica como la .eca, 

nom!a a otro como l~ psicología? in el desarrollo di as

te tema se irán menci_onando esas posibles conexiones y -

se protundizará más en.capítulos subsecuentes. 

Entrando en materia en lo q':1e es el méto.do marxista, 

es impre.scindible citar un texto un poco largo, qua. Marx 

escribi6 en su 1ntroducci6n a la Contribución a la Cr!t! 
,. 

ca de la Economía Política: 

...... parece lo correcto comenzar por lo qua bay dt 

concreto y real en los datos; as!, pues, en la ecónoaúa, 
. ' 

. ' . . ' - . ;. . . . 
empezamos pqr la poblacion, ~ue es baa~ y sujeto di t.odo 

acto soci81 de:-la producci-ón. Pero b.1en .mirado e~t.e m6t2 · 
. ' . ' . . . ' . . : '· . , . . ' ' ·., ''.' - ·, ~'. . ' - :· ~ . ; '. . \ 

.do sería. falso •. L8, pobla¡ci6n es una abitl'acolCSn •.1 deJo · 
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a un lado las clases que la componen. lstaa claaea aon a 

su 'Vez, una (>&labra sin sentido a1 ignoro loa elementos 

sobre loa cuales reposa, por ejemplo: el trabajo asala-

riado, el capital, etc. S~tos suponen el cambio, la div! 

si6n del trabajo, loa pre~ioa, etc. IU capital, por ejem 

plo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, dine

ro, p1•eoios, ate. Si comenzase pues, por la poblaéHón, .. 

resultaría una representaci6n ca6tica del todo, y por m! 

dio de una determ1naci6b más extricta, llegaría analíti· 

camente siempre más lejos con conceptos más simples: de 

lo concreto representado, llegaría a abstracciones cada 

vez más sutiles, hasta alcanzar a las m6s simples deter

minaciones. Llegado a este punto, habrla que volver a -

hacer el viaje a la inversa, basta dar de nuevo con la -

poblac16n, pe~o esta vez no ~on una representación aaót! 

ca del .todo; sino con una ttica totalidad da determinacio_ 

nas y relaciones 4ivereas. Bl primero ea &l camino que ba 

seguido hist6ricmnente la naciente economía pol!tica. --. 
Los economistas del siglo XVIII, por ejemplo, comienzan 

siempre por el conjunto vivo: la poblaci6n,· la nación, -

el.estado, varios estados, etc.; pero terminan siempre -

por descubrir mediante el análisis, cierto número de re

laciones generales abstractas que son determinantes, ta

les como la d1~is1Ón del trabajo, el dinero, el valor, -
.. 

ate. Una vez que han sido mas o menos :tiJados o abstrai-

~oa estos momentos aislados, comienzan los aistemaa eco-
. ., 

n6m1aoe que se· ele~an ~e lb sim"1le, tal c~mo el traba.Jo,· 
..... .' .... 
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divis16n del trabajo, necesidad, valor de cambio, al mis

mo Estado, al cambio entre las naciones y el mercado uni

versal. El Último método es manifiestamente el método -

c 1ent!_~Jcamente correcto. Lo concreto es concreto porque 

es la s!nte·sis de muchas determinaciones, ea decir, uni

dad de lo diverso. Por eso lo concreto aparece en e¡ pen

samiento como proceso de sintesis, como resultado, y no -

como punto de partida, aunque sea el yerdadero punto de .. 

parti~a, y por consiguiente, el punto da partida también 

de la peroe~ci6n y de la_representaci6n. En el primer m! 

todo, la representac16n plena se 11olatiliza, en abstrae-
, .· . . 

ta determinacion; en el segundo las determinaciones aba•. 

trac~aa conducen.a la producción de lo concreto por vta 

del pensamiento". 

in primer lugar Jla rx señala que los elementos apa

rentemente con mayor realidad son en el tondo abatracc12 · 

nas: por eje~lo •poblaci6n" p~rece ser un elemento raai 

y. concreto,. pero la_ poblaci6n no existe as 1 como elemen

to indiferenciado {ca6tico), sino que existe como pobla-
~ . - . ' . . 

c16n estl'Ucturada en clases. Generalizando: los elemen--

1:.os-que componen un determinado ten6meno no existen de -
' . . . . . . ~ ' 

manera ca6tica o indiferenciada sino ya "clasificados", .. 

es decir organiza~os de determinada manera y en cierto -

~oment~~ ésto es.v~lido también para la invest1gac16n -

psicol6gica, s.1 po~. eJemplo se estudia la inteligencia,-

6eta es una abstracc16n ai n~ considero· los elementos en .. 
,•, . ' 

los cuales se basa, tormaci6n de conceptos, ·aprendizaJe, · 
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lengua; e, etc.·, es 1 hasta llegar a sus más simples deterni.i 

naciones, pare de áll!, es decir,.de estas abstracciones 

reconsiderar la inteligencia, partiendo de esos elementos 

determinados por su. :forma de organizarse y en relaci6n a -

una totalidad concreta y coherente, en este caso en rela-

ción a l& conducta del honil:>re en general; este Último es -

el proceso inverso, es decir de las abstracciones pasar a 

lo concreto, lo concreto en el pensamiento. 

El proceso de abstracci6n que llega a las determina

ciones simples encuentra un cierto número de relaciones -

generales que son ~eterminantes del conJunto. De ah{ lle

ga Marx a su detinici6n de lo concreto: "s1ntesis de múl

tiples determinaciones 11 , ttunidad de lo diverso••; el pens,i 

miento llega a nivel de s1ntes1s desde lo anteriormente -

separado, lo que aparecta como simplemente diverso llega 

a ser unificado. Ahora b.ien, esa slntesie de pensamiento. 

&parece ~omo producto, como resultado y no como punto de 
. . 

partióa: por eso· 10 concreto pensado es un producto del -

pensamiento, y a.s! se pasa ae las repres~ntaciories ca6ti

cas a las repre.sentaciones a imples y luego hasta el· con-

junto representado pero internamente diferenciado, ·para -

llegar a esa elntea·is. de las múltiples determinaciones en 

lo concr~to pensado. 

Naturalmente que lo concreto en el pensamiento; no es 

un fin ~n s!, no es la meta tinal, sino como sen.ala - --
. . 

llienkov '(1978) "La teorla tomada en su conJunto no es, -. 
. . . . 

·, 

pues, mas que un, momento desvanecedor en el proceso del 
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Car.lb 1o de loa mater ialea reales, prácticos entre el hombre 

y la naturale~a. De la teor!a se pasa a la práctica y este· 

caso puede ser también cal1t1cado de paso de 'lo abstracto 

a lo concreto' ••• y es Just.ament~ por .eso que en el curso · 

de ia·elaborac16n de la teor!a, cada paso, cada generali· 

~aci6n, son igualmente controntados constantemente con las 

indicaciones de la práctica y son devueltas a ésta como .. 

a la meta suprema de la activid.ad te6rica". Bn otros tér

mincs, se puede decir que en el proceso de la apropiac16n 

te6rica del munóo tanto l~ forma de elevarse de lo abstra~ 

to a lo concreto, como de lo concreto a lo abstr~cto, se -

implican mutuam~nte, dialéc~icarnente. Obviamente ésto tie

ne que dar un .producto nuevo,_ intelectual o material si-
no, este méteóo no estar!a correct61Il.e.nte e~ecutado. 

Karx·no solamente ~e limitó a enunciar la ley de la 

elevac i6n de. lo abstr.acto a lo concreto, sino que la apl.! 

·· c6 a la elaboraci6n de una ciencia é:oncreia: la economía . ' . ',,_~;.,.. . . . . ,., . . . 

política. PÓr ej empl<-1, Paul u. $wee~e (1;978) explica como 

El Capital contiene la prueba con~uhde~t-e pr:áctiqa 'i 41~.;. 

sarrollada de e~te mé'todo y dices cuando ~arx se inter~

se, .cbn:o él anotó en el prefacio d.e t\\l obra, en ~tponQr -

a1 desnudo la ley económica del movi.mien:to de la socia-

dad moderoatt a~· en,tr,enta a.. d!v.ersos elementos ' trata).' ... 

como ;tas raíces económicas de io$ contlic-tos de. c.i.~.~e.,-

la propiedad de 1~ tierra, la doqtr !ne dé ia ren.t~ .. t ét.Q. 

que ya algunos economi,st~s hab1an estudiado; sin embargo 

Marx cae en la cuenta qu~ a diCho~ elemen~.os .ecc;>n6micoa , · 



1 se les categorizaba no precisamente por su esencialidad -

sino por otros criterios erróneos., por lo que enfntiza la 

importancia del trabajo asalariado y el capital; pero, P§ 

ra su .aprehena16n cognitiva, este ·te6rico trabaja esa re

lación aislándola primeramente y reduc1éndola a sus f'or- .. 

mas más elementales, en este caso abstrae que la relación 

capital-trabajo, es una relación de cambio -"Bl capitali§. 

ta compra tuerza de trabajo al obrer~} el obr.ero recibe -

del capitalis~a dinero con el cual adquiere lo necesario 

para la vidaM~ por lo que su obra de Bl Capital comienza 

por. un análisis general !3el cambio; esto quiere decir -

que el volúmen I de los tres que la componen comienza y -

se mantiene en un alto nivel de abstracc16n, por ello su 

"va11des ea relativa el nivel de abstracci6n en el. cual -

han sido y en la medida de les modificaciones que deban -

sufrir cuando el análisis se lleve a un nivel más concre-. . '. 

~o• (SWeez~ 1~78). Loa ~olúmenes II ~. III tuvieron el P1'2 
p6sito.de el~varse más a lo concreto. Los resultados obt! 

nidos· por Marx superaron las contradiccl~nes existentes -

aobre el. an6~iaia_ ec0ñ6mi<fo óel modo de producci6n capit,1 

lista hecho por Smith y Ricardo a principios del siglo P.I . 

aado. 

Ka importante aclarar que dado que el marxismo estu

dia las leyes más generales· del desarrollo de_ la natural! 

aa, de· la hiator ia y del pensamiento, es decir, nos pro-• . ' ' - . . 

porciona la metodolog_la general de la 1nveetigac16n cien.:. 

t!fica, cabe atirrnar de acuerdo a Lebedinsk.y. (1978) 1 ..... 

·:_.' 
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Longo (1978) y Garaudy (1978), que este método hay que to

marlo como gu!s y no como molde acabado, con lo cual cada 

ciencia en particular tendrá 8us propios m&todos.de inve! 

tigaci6n destina~os a descubrir la dialéctica peculiar de 

desarrollo csracter!stica de un determinado sector de la 

realidad, valiendo esto para la psicolog!a. 

',,·-':' 
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3~3. EL MARXISMO COMO L~TODO DE CONOCllUENTO 

Al principio de le historia el hombre era impotente 

ante le naturaleza, su miedo ante fuerias desconocidas -

lo llevó a darles explicaciones religiosas, animistas, -

etc. Empero la actividad del hombre y el desarrollo del 

conocimiento basado en ella han hecho que no solo se ex

plique esos fenómenos sino que en muchos casos los ha d.!2, 

minado, a través del desarrollo de la técnica. Esto ha -

coadyuvado a cpe muchas de esas superticiones y prejui-

cios se hayan erradicado, desgra~iadamente no han sido -

· completamente vencidos hasta hoy. 

Aun as1 el conocimiento no solo ha servido para· que 

el hombre transforme la naturaleza sino también para su 

propia transformaci6n social. Esto nos lleva a pregunta~ 

nos entonces ¿cómo ea el proceso que nos permite conoc~r 

nuestro mundo?. 

Marx eri su primera tesis sobre Feuerbach dice que -

empezamos a conocer el mundo en el momento en que lo ha

cemos, cuando perseguimos nuestras metas: maniobrándolo, 

manipulándolo, usándolo y comprobándolo. Más adelante e~ 

plica como 61 rechaza a loa t11Ósofos materialistas ant! 

riores que conceb!6n al hombre y 6 la naturaleza como -

dos cosas separadas, el hombre conociendo su entorno e. -

través de sus 6rganos sensoriales, como si todo lo que -

no's rodea tuera ttdado directsmente desde la· eternidad, -

siempre el mismo". Pero, aclara en ttLa ideologta alenia-

na0, que esto no .es e ierto ·pues ello es un pro.ducto.;hts ... · 
' ' ~' ; 
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t6rico resultado de la actividad productiva del hombre a 

través de sus generaciones. Sobre loa fundamentos de su 

actividad productiva, el ser humano explica los tenóme-

nos naturales, descubre los fenómenos que los rigen y -

crea teorías científicas, es decir, tiene la facultad de 

conocer la realidad. 

Si por proceso de conocimiento se entiende 1tuna in

teracción específica entre. el sujeto cognoscente y el oQ. 

jeto de conocimiento, que tiene como resultado los pro-

duetos mentales que denominamos conocimieotos 11 (Schaff -

1981), entonces existen varios modelos te6ricos que lo -

explican, unos enfatizando la importancia del objeto co

mo los modelos mecanicistas, otros, por el contrario, S! 

fialando el predominio ~el sujeto que percibe al objeto -

de conocimiento como su producción, tal es el caso de a! 

gunoa modelos idealistas. El modelo epistamol6gico 

marxista, como ya se esl::>ozó, considera al objeto y al SJ:! 

jeto como dualidades dentro de una unidad individida, 

nunca separados, distintos pero independientes, 11una re

lación cognoscitiva en la cual el sujeto y el objeto man 

tienen su existencia objetiva y real a la vez que actuan 

el uno sobre al otro. Esta interacción se produce en el 

marco de la práctica social del sujeto que percibe al oQ. 

jeto en y por su actividad" (Schaf't 1981). li:sto Último - · 

es la. clave en el pensamiento de Marx. -la accion del hom 

bre en su mundo- es el hombre produciendo sus medios de 

subsistencia y todo. lo que satisface sus cI"ecientes y 
. ~ ' 1, . ' 
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cambiantes necesidades, quien crea la sociedad, la tecnolg 

g!a, le civilizaci6n, la cultura. y se hace y se rehace 8 - . 

si mismo simultáneamente. 

En el proceso de conocimiento entonces, est& implíci

ta la acc16n, es el arma que tiene el hombre para transfot 

mar la naturaleza y resolver cuestiones de su vida en so-

ciedad. La tarea del conocimiento consiste en la explica-

ci6n de los fen6menos que nos circundan en tunci6n a la -

práctica que nos da los datos correspondientes; esto es, -

la·extructuraci6n de teor1as científicas está precedida -

por una minuciosa acumulaci6n de hechos, con el conocimien 
. .. . -
to directo de la realidad, empero el conocimiento no es s2 

lo una seneaci6n, no se puede reducir a la actividad de -

los órganos sensoriales, (que en un momento de la evolu 

c~ón del hoi:nbre, en la ~énesis de, su pensamiento, probablJ. 

mente s! emp~z6 Cle esa t'orme) la verdad científica no est6 

·en la superficie, b&y que llegar a la esenc1~, a la esen--

cia de los ten6menos de la naturaleza y.de la sociedad -

(Rosenthal). i~ all{ donde la actividad ~el pensamiento 

del homb1•e, su raciocinio, entra en Juego, relaciona 'aatoe, 

conceptualiza, abstrae, analiza, sintetiza, etc. es decir, 

se eleva de lo abstracto a lo concreto, comprobando ese -

concreto· en el pensamiento con la realidad, en la práctica 

que con:t'ormar.á .la praxis. Este Último concepto se d_esarro

llará ampliamente en el pr6ximo capítulo, por ahora, se am 
pliará lo referente a ié pr&ctica teórica pues en gran me-

. dida es la base de la metoóologia de este trabajo. 



La teor!s es importante en tunci6n de que enuncia -

conceptualmente lo que ya existe en estado práctico, en 
. . 

este caso la práctica creativa. Para ello se hace nece-

sario un arduo trabajo te6rico real y crítico que destr.u 

ya (utilizando la terminología de Kosik) las pseduocon

creciones o pseudoconocimientoa o ideas falsas que al -

respecto se puedan tener • 

.Althuaser (1978) apoyándose en la extensa obra de -

Marx deduce una serie de proposiciones para efectuar es

ta pr~ctica teórica y postula que para el desarrollo de 

una ciencia, la materia pJ'.imera de la cual parte está -

constituida de concetrtos todav~a ideal6gicos, precient!

ticos que son conceptos generales a los cuales denomina 

Generalidad I. Sato.quiere decir que no parte sobre un -

dato o hecho objetivo y puro, . sino que su propio· trabajo 

c'onsiste en ••elaborar _sus propios hechos cient!ticod 11 , a . 

través de una crítica de las ·ideologías elaboradas pol' - . 

la práctica te6rica 1deol6gica anterior para transforma!_ 
. ' . . , 

la en la Generalidad.I~I que es la produccion de la cien 

cia, un nuevo producto te6rico. Pero para lograr esa me

ta se necesita del traba.Jo cienttfico, el planteamiJnto 

de las dificultades encontradas por la ciencia eón . •es.-

pecto a su objeto, la controntac.ión de sus ·.thechos~ y -

sus "teor!as 11 , de sus· ''conocimientos" anteriores y de su 

"teoría• y de aua "corioclmientostt nuevos, etc. lo que 

serta la Gene~alidad ll.. , t 

~esl.Ulliento lo anterior se puede conc,luir qua 11la 

: L i 
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práctica te6~ica produce Generalidades III por el trabajo 

de la Generalidad.II sobre la Generalidad I". Este mismo 

autor menciona dos important!simas aclaraciones: 

"1.- Entre la Generalidad I y la Generalidad III no 

existe jamás identidad de esencia, sino siempre transfot 

maci6n real: la transformaci6n de una generalidad ideol.Q. 

gica en una generalidad cientifica (mutación que se pien 

sa bajo la forma que Bachelard, por .ejemplo, llama •rup

tura epistemol6gica')¡ o producci6n de una nueva genera

lidad cient !fica, que rechaza la antigua al mismo tiempo 

que Ia engloba, es decir, que define su 1trelativ idadll y 

sus limites (subordinados) de validez. 

2.- El trabajo que hace pasar· la Generalidad I a la 

Generalidad III, es decir (si se hace abstracci6n de las 

diferencias esenciales que distinguen la Generalidad I y. 

la Generalidad III)_, lo ttabstracto" a lo ttconcretott s6lo 

concierne al proceso de le práctica te6rica, es decir, -

se desarrolla entero tten el conocimianto1• (Althusser, 

1978). n . 

Con respecto al primer punto, se puede decir que -

l:Uhn:• (1972) lo dice en otras palabras al reseüar el ca

mino que se sigue a '10 que el llama una ciencia normal, .. 

se pasa por una serie de revoluciones cientificas a tra

vés de las cuales se van transformando los paradigmas -

que explicabEin ciertos ten6menoa y que sucesivamente son 

subsumidos en el nuevo paradigma. Por otro lado, est~ -

punto tembién aélara que en el transcurso de la historia 



25. 

de una ciencia·l6 Generalidad I puede ser· una ex-Generali

áao III, es decir es un proceso co.ntinuo. 

En relación al punto 2 es lo que Marx aclara del pro

ceso de partir de lo abstrccto para producir lo concreto,

lo concreto.en el pensamiento.que solo se produce en la 

práctica teórica, en la producción del conocimiento; es lo 

que Marx expresa que es "el método científicamente corree-

Expresando lo anterior en t~rminos más generales De -

Gortari (1980) sugiere que en el suceso cient1fico se pue

den distinguir tres momentos principales: la investigación 

propiamente dicha, la conexión sistemática y la demostra-

ción expositiva. En la investigaci6n,.se conecta el desa-

rrollo te6rico existente con la práctica experimental. En 

la conexi6n sistemática el nuevo conocimiento es ampliado, . . 

pl'ofundizado y puesto en relaci6n con los conocimientos ag·. 

tel'iores, lo que conduce a la fase investigadora -solamen

te que en un nivel superior- para ser comprobados, modifi

cado~ .. ~--~efutadoa· en·un experimento. Estos aspectos del m! 

todo cient1f.ico generalmente se mantienen y son matizados 

de acuerdo a la ciencia en especltico de que se trate, que 

.incidirá finalmente en el· conocimiento cient!fico en su -

conjunto y recíprocamente en su método. 

Desde otra· perspectiva se ~odr{a comprobar el grado -

de yalidáz epistemol6gica que el marxismo pueda tener, con 

siderando a la ep1etomolog!a no solo como una retl.ex16n -

aceres de las ciencias sino tam~ién como una consecuencia 
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de la evoluci6n de las mismas ciencias, por lo que seria 

menester entonces saber cuales son sus propios m6todos -

y exigencias, c6mo se involucran en relac16n a las pre-

ciencias o ciencias para poder valorar el desarrollo de 

la misma epistemologia marxista. 

Piaget (1979) en su "Tratado de 16gica y conocimien 

to cient1tico11 seiiala que existen tres métodos epistemo-

16gicos; los primeros satisfacen sus propias condiciones, 

los segundos satisfacen tanto las condiciones de los pr! -

meros como las condiciones de ellos y los terceros respet&l 

a la vez las· tres condiciones. Estos sons 

l. Métodos de análisis directo& Son los que en presea 

cia de un nuevo cuerpo de doctrinas intentan hacer surgir, 

por simple análisis reflexivo, las condiciones de conoci

miento que est&n en Juego en tales acontecimientos. 

2. Métodos de análisis formalizanter Son los que 

agregan al análisis directo de los procesos de conocimien 

to un exémen da las condiciones de su tormalizaci6n y la -

.experiencia, como los del empirismo 16gico, que implican -

el aná~isis y la s1ntesis, siendo esencialmente estáti'cos. 

3. !46todos genáticos: Son los que tratan de compren-

dar los procesos del conocimiento científico en tunci6n -

de su desarrollo o de su misma :formaci6n. Siendo factible 
, . . . . 

da darse una sociogenesis de los conocimientos, relativa 

a su desarrollo hist6rico en el seno de las sociedades y 

a su transm~si6n cultural, y/o una paicogéneais ele las -

. nociones y de las estructuras operatoriaa. elementales que-. 
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di~iduos. En el primer caso ser!a lo cpe Piaget llama el 

método bist6ric:o.-cr!tico y en el segundo el de la epist_! 

molog!a gen~tica. 

La interdependencia existente entre los métodos ex

puestos implica que al utilizar los análisis genéticos,

ya sea histórico-criticas o epistemol6gico-genéticos se 

tiene que recurrir constantemente a los análisis forma-

lizantes y directos, pero al hacerlo también se tiene 

que hacer referencia a un cierto nivel de elaboración -

que sería tomar en cuenta elementos hiet6rico-cr!ticoa o 

genéticos. 

Lo planteado por este autor se cumple en la metodo

logía dialéctica, que ya ha.sido delineada, en la. ®al -

se contemplan la· int.eracción de todos y cada uno de. los 

principios aefi.aladoa para ir conformando los m6duloa de 

producci6n del conocimiento en su proceso cambiante ·y 

evolutivo, es decir se va estructurando gen6ticamente en 
una tranetormaci6n progresiva de estadios interiores o -

abstractos a est6d!os superiores o concre~·ºª• 

L8 obra ·ae Marx maneja todos estos métodos epistem2 _ 

l6gicos aunque más expl{citmnente elhist6rico-critico -

en su materialismo histórico, sin embargo tsmpoco descu! 

da el epistemol6gico·genét1co ya que lo llega _a esbozarj 

desafortunadamente en su época la pei.éolog{a estaba to•

éiavh en· una etapa embri.onaria por lo que no {:ludo concr!. 

tizar cu.estione~ particulares.· del pensamiento hwna~o, ... · 

debido a ello cabe preguntarse. cu6les tueron sus aproxi-
. . 

maciones en este. campo y· en qui Illed ida ha influido en su. 
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desarrollo, además de las múltiples posibilidades que -

sembr6 para su estudio. Esto será tema de otro capítulo. 

3.4. EL MARXISMO, UNA FILOSOFIA DE LA PRAXIS 

is evidente que no puede desarrollarse una ciencia 

sin que exista una práctica te6rica que tue en lo que -

se hizo especial hincapié en el capítulo anterior; sin 

embargo es necesario enmarcar dicha práctica, para dar

le sentido, en la totalidad de la filosofi~ de la praxis, 

esto es unirla a lo que sería la práctica de la pr.;ctica, 

pero una práctica consciente, transformadora que vendría 

a ser la praxis. 

El marxismo no es una :tiloaot!a especulativa que -

solo interprete al mundo sino que su núcleo es la praxis 
' ' 

humana, ~ar eso es la filosofía de la praxis, que no solo 

trata de interpretar al mundo sino de.transtoi-marlo. 

En el transcurso de le historie de la tilosotíe ya -

se habían desarrollado puntos de vista a,~erca de la impo!:_ 

tancie de la actividad práctica del hombre pero no es 

sino hasta que Marx y K.ngela aprovechando lo ya concretiz~. 

do, deaa»rollan una serie de conceptual1zaciones sobre la 

ectividad hwnana creadora considerándola como una activi-
, ' ' ' ' ' ' ~, ' ' ' 

d~d prác:tica ma:terial, es deci,r, liegana.ºuna concepc!6n 
. . . . 

del hombre como' ser activo y creEidor, p~áctico; que, tren.§. 
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forma al mundo no solo en su conciencia,. sino tambi~n práQ 

ticamente, realrnen:t,e 1• (Sánchez Vb.quez, 1980), que se con

cretiza en lo que es la praxis. 

Este autor, Sánchez Vázquez (1980) especifica que 11 t.Q. 

da praxis es actividad pero no toda actividad es praxis 11 ,

por lo tanto habrá que entender por actividad ne1 acto o -

conjunto de actos en virtud de los cuales un sujeto activo 

(agente modifica una materia prima dadatt esto se puede ma

nifestar en cualquier nivel, físico, ·biol6gico, etc, El -

hombre también realiza estos actos ttnaturales 11 sin rebasar 
. ' . , 
este nivel. como en el caso de sus actividade~ biologicas -

e instintivas; pero para que un acto sea propiamente huma

no s6lo se da "cuando los actos dirigidos a un objeto para 

transformarlo se inician como un resultado ideal, o fin, -

y terminan con un resultado o producto efectivos, reales ••• 

Por esta anticipaci6n del resultado real que se pretenoe _.:, 

· obtener la actividad propiamente humana tiene un carácter -

consciente•t lo que implica una actividad cognoscitiva, la 

producci6n de conocimientos. Ei cumplimiento de esa activi

dad cognoscitiva solo se da materializándose en la activi

dad práctica, que es la acci6n objetiva sobre una realidad, 

misma que incidirá di~lécticamente en la actividad cognos~i 

tiva; solamente as! se podrá hablar de una verdadera praxis 

••corno transformaci6n efectiva del mundo, como cambio de ·

relevancia h1at6rica, como intervenc16n activa de la eatruQ 

tura de la realidad misma•• (Grlic, 1975), ·por lo que a . -

través del conocimiento el hombre no solo transtorma la -
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naturaleza sino tani>ián se transforma a sí mismo. 

La praxis pues, es· actividad teórico-pr'áctica indis2 

luble, que no puede verse de un mooo simplista o mecáni-.. 

~o. La práctico determina a la teor!a al fungir tanto co

mo fuente de fenómenos para explicarlos como en un senti

do teleol6gic~ al el&borar la teor!a la anticipación ideal 

de una práctica que todavía no existe, este proyecto 

inexistente t6Jllbién determina· a la práctica real y efect!. 

va. Esto se articula mediante un proceso complejo ·en el -

que se va de la práctica a la teoría. y de la teoría a la 

práctica ~ánchez vázquez, 1980) • 

. · Otro esencial aspecto a considerar en este vínculo -

de teor!a y práctiéa es que la práctica le sirve a la te.Q. 

r1a coino criterio de verdad. Marx en sus "Tesis sobre 

Feuerbach", anota "El problema de si al pensamiento huma

no se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un pr2 

blema te6rico, sino problema práctico. Es en la práctica 

donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, 

la realidad y el poderlo, la terrenalidad de su pensamieg 

·ton; reafirmando ésto, Lenin apunta en sus ••cuadernos 'f1-

los6t'icostt que "la práctica del hombl'e y de la huma.r:iidad 

es la prueba, el criterio de la objetividad del conocimign 

to". El desarrollo te6rico c}e la tísica s~ prueba y coro-

prueba, por ejemplo, al poder el hombre viajar a la luna, 

construir poderosas armas .nucleares, etc. 

'for Último es necesario aclarar además, que no se • 

trata de que esta filosofía tome a la praxis como objeto. 
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de su estudio sino que ella misma trata de influir prAc-· 
ticamente en la transformación del mundo. Sánchez Vázquez 

(1983) dice lo siguiente: 11La premisa fundamental· de la -

verdadera fllosof!a de la praxis es verse a s ! misma no -

sólo como una. reflexión sobre la práxis sino como un me-

mento de ella y, por tanto, con la conciencia de que sien 
' -

do teor!a solo existe por y para la praxis~. Es por ello 

que esta filosofía no es solo interpretativa áino también 

transformadora. ta teor!a es esencial en la medida en que 

se concretiza en una práctica verdaderamente humana, OOQ! 

ciente. 

La praxis no es una determinación exterior del hom-

bre, la praxis se tunde en todo el hombre y lo determina 

en su totalidad (Kosik 1979). La pr~xis le permite al hom 

bre como ser hist6rico-social abrirse y conocer el mundo, 
• - •• ··- • 4 

1a praxis le permiti6 dar el paso de su hom.tnizaci6n a su 

humanizac19n. El hombre· construye la historia y al mismo 

tiempo se autoconstruye. Una verdadera praxis entonces, .. 

necesariamente es creadora, transforma y se transforma. -

Por lo tanto no es posible dogmatizarla, inclusive lo di• 

cho por Marx en su momento bist6rico es susceptible de 

modificación en ia medida en que cambia la realldad, pero 

no en forma ca6tica sino reflexivamente, cen~rándose siem 

pre en la cuestión filos6fica de ¿quién es el .hombre, qué 

es la realidad humano.~social, y como se crea esta reali-

dad? 
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3.5. LA CONCEPCION lolARXISTA DEL HOMBRE 

Como consecuencia de los dos'cap!tulos anteriores se 

establece la necesidad de incursionar en la concepción 

del hombre a la luz de la filosofía de la praxis, pues 

tradiciona~nente se ha aceptado la imagen de Marx econo-

mista, político o soci6logo siendo que el Marx humanista 

desempe~a un papel primorial, pues en su filoaof 1a es el 

hombre su punto de partida y su meta,· no como ente ideal 

o material, sino como individuo concreto, histórico y so

cial. Esto es importante, no solo para analizar su influ~n 

cia en las ciencias humanistas sino mas bien 'para analizar 

su mutua 1nterrelaci6n. 

En otra de sus obras, Sánchez Vázquez (1982).taxono

miza los rasgos esenciales del hombre de acuerdo con Marx, 

basándose principalmente en sus 11Manuscritos filos6ficos y 

econ6micos de 1844", los· cuales son1 

1.- El hombre como raíz y 'tundamento de s! mismo: La 

.autonomía del hombre no depende de la negación de Dios -

sino del hecho de que el hombre debe a sí· mismo su exis

tencia, esto es el homb~e y su vida son autónomos, soberi_ 

nos cuando son creados por el hombre mismo a través de su 

trabajo. 

2.- ~l hombre como ser natural: El hmnbre se presen

ta como un sel' vivo en releci6n con 'la naturaleza, en un 

proceso de intercambio con ella, en este proceso ~l hom-

bre desarrolla todas sus potencialidaaes. El hombre como 

ser natural no sól.o pertenece a ·1a naturaleza, sino que • 
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la naturaleza le pertenece.a él y consecuentemente es na

turaleza para otro sar, es decir, tiene'que cumplir dos -

cosasr tener un objeto tuera de si y ser él mismo· objeto 

para otro ser. 

3.· El hombre como ser genéricor El hombre no es so

lo un ser natural sino también humano, en este sentido el 

ser natur.al humano es un ser para si, o sea que tiene cog 

ciencia de sí mismo y, por captara e a s! mismo como géne

ro es un ser gen~rico además de que el ser genérico, real, 

· implica su objetivaci6n y exter1orizaci6n de esas fuerzas 

genéricas y ello no es otra cosa que el trabajo humano. - . 

El trabajo es la 'objetivaci6n del J:iombre como ser' genéri

co y por ende, ~orno ser consciente. Así la diferencia en-

. tre el hombre y el animal no ea solo el hecho de tener o 

no .tena.re conci_encia, sino además. es la actividad produc

~ivo-transf'ormadora del hombre, el trabajo. Esto soló se 

~uéde hacer al entrar en relaci6n con ~os demás hombres -

por lo que. el hombre como ser genérico se identifica con 

el hombre como ser social. • 

4.- El hombre como ser universal, libre y totalr ·s1 

hombre se universaliza en la medida en que se va apropia!! 

oo de la naturaleza haciéndola objeto de su actividad vi

tal a través del trabajo. Ello implica la ampliación de -

necesidades·, capacidades y conoclmient?s con los que el. -
.. 

. homb~:e .humaniza a ,la. naturaleza, tanto externa como in te! 
: ··. . . . 

namente. En la medida en que se extiende esta ~ráctica al 

hombre tender A a ser más libre, libre en cuanto a que !;)1'2 
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duzca verdaderamente, en el momento en que se halla libre 

por ejemplo, respecto de la necesidad f1sica e inmediata. 

En cuanto a su totalidad se interpreta corno idea que se -

realiza sin agotarse nunca en los individuos reales y co

mo realidad.humana en que se va realizando la totalidad -

ideal acercándose a ella pero asint6ticamente. El indivi· 

duo real tiende a llegar al 11hombre tota11t que es 1.nalcan 

zable, pero por ·otro lado, el 11hombre totaltt est!i ya en -·. 
el individuo real cuando este ae orienta hist6ricamente -

para alcanzarlo. 

5.- El hombre como ser hist6ricos Todas las caracte

risticas ante~iores no son estáticas ni inmutables sino -

que se art~culan en un proceso que .va c~biando en el -

tiempo y en· el e~pacio en torrna dinámica. 11El hombre es un 

ser consciente, práctico y social pero todo ello es un m~ 

vimiento hist6rico que no tiene tin y en el curso del cual 

se produce a sí mismo. y se autorrealiza. En este proceso . 

las ~aracter!sticas esenciales adoptan formas concretas -

que pal'ecen oponerse a esta auto producción del hom1>~e --
~ ... - . 

· (como acontece con las formas de conciencia falsa,_ de tl',! 

bajo enajenado y. de social id ad egoísta), si bien' esas f'o~ 

mas se presentan a jui-cio de Marx como una necesidad bia

t6rica que crea asimismo las concUciones para su pi'opia -

éuperaci6n". 

Lo escrito ante]!lormente se· padr!a tomar como una SJ. 

ria de abstracciones. demasiado "abstractas'•; conceptos· g1 
. . 

nerales acerca· del hombre que no tienen nada que ver c.on • · 
. ' . 

su cotidianidad y concretud,. as decir, los ~ezgos. humanos .. 
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arriba especificados carecen de validez si no ea posible 

hacerlos valer eti todos y cada un? de sus momentos. As!, 

tenierdo como marco de reterencia las "abstracciones" -

delineadas que se podrían considerar como procesos huma

nos que se van realizando paso a paso, se ha podido vis

lumbrar un elemento clave qu.e los frena u obstaculiza y 

éste es la enajenaci6n o alineaci6n, por lo tanto la ena . -
jenac16n o alineaci6n como parte de la realidad h\imana -

·es necesario comprenderla más ampliamente, pues como an~ 

ta Garión Bates (1974)1 ttEl ser del hombre ea un ser en! 

jenado; ol"Vidar la enajenaci6n es presentar una imagen -

optimist~ do la realidad humana. Tenemos que volver a la 

.. ~ealidad ": a ~a es ene ia enajenada, pues superarla en el -

pensamiento y tratar ia abstracci6n como real, ea tratar 

las relaciones inhumanas como si ya fuesen humanas y 

prestar al mundo un resplandor tictictott. 

~taor.1a de la enejenac16n o al1neaai6n de Marx se 
' ', . ' . ..-.~.~'':-".":'1·:_~-:--:;.::-. ~ ... - ·. " . . . . 

ba desarrollado hist'6ricamente. eñ~relación .. a otros auto-. ' . . : . . . . ··~ . 

~as, en este momento no se tratará aqu! la evoluc16n con 
ceptual de este término sino mas bien como ea conc_eb1ao 

en el sistema actual capital is ta en donde aicanzá su más 

alto grado. 

, Bartra (1973) la define como ttun fen6meno ubicado -

a nt1rel de la ~onc1encia., qué aparece po.r ef'ecto de. de-~ 

terminadas circunst.anc ias y mecanismo.a econ6micoa. ms ag. 
-

bre todo, una pbdida de coneiencia.qu~ aparece en al m2 
~· ' ... ' 1 . ,·' , ' , ' 

mento en que en lá áociedad. aparecen :f'ormas de explote--
. " . . ,•' 
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ción del hombre por el hombre, es decir, cuando una parta 

de la sociedad pierde por causas sociales una porc16n del 

producto de su trabajo, y este· producto a distribuirse y 

a transformarse de acuerdo a normas cada vez más comple-~ 

Jas y más alejadas a la voluntad del produc~or". Aclara • 

.también que este :fen6meno no se limita a las clases ezplg 

tadaa, sino que inv.ade a todos los estratos y claaes ao-

ciales, pero se mañi#~~ta de una manará di.ferente en ca

da uno. Lo que en el explotado es una conducta sumisa, en 

el explotador es conducta sometedora; lo que en el prime- · 

ro ea una actitud práctica religiosa o de pr'otesi6n de f'6, 

en el segundo es actitud te6rica e ideal6gica; pero ambos 

está1¡ sumergidos en la enajenación. Empero, cuestionando. 

un poco ésto, la masa es la que lleva la peor parte, pues 

sus coooiciones de vida son má~ ·dramáticas, no solo f!si• 

e amente . sino tambié~ espiritualmente. 

Schatt (1979), sintetiza lo que para Marx, en todas 

las etapas de su obra, significa la alienac16n, en cuan-

to .a .la relaci6n entre el hombre.y sus productoss 

.. ~>. el hombre crea las cosas, ideas, instituciones, 

ate. existentes, pensando en la satiaf'acci6n de determi

nadas necesidades sociales y teniendo a determinadas me

tas en relaci6n co~ aqu.llas; 

b) &atoe div~rsos productos del hombre, sin embargo~ 

e,n un determinado mecanismo soc tal y· sometidos a las le• 

yes que.rigen e~te ·mecanismo, funcionan a veces.de una .. 

ms~era ~que· no ha est.ado. en la intención del horiibre, y .... 
.::¡' ·:, .. 

. ·.~-' 
.. 
' :· 
... ;.' 
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esta autonomia· de su manera de funcionar ante las metas 

fijadas de su creador se convierte en un elemento de la 

-espontaneidad de la evoluci6n social; 
- . 

e) Los productos del hombre se transforman as!, en 

el marco de· la relación de la alienaci6n, en un poder -

ajeno al hombre, que se enfrenta a la voluntad de éste, 

frustra sus planes y llega incluso a amenazar su exis-

tenc ia, sometiéndolo bajo su dominio"JI 

Más tarde agrega este mismo autor,· que Marx no so

lo habla de la alienación como tal, relación objetiva,

sino también de una "alienación de sí mismo 11 , esto es -

de la alie~aci6n del bombre con los ·demás hombres, c.on 

la sociedad y consigo mismo, siendo una relación subje

tiva, en el sentido de_ que el hambre se enajena del mun 
,do socialmente creado P?r él, y le enaj'enaci6n recide -

en _sus sent~ientos, :Vivencias y actitudes~ Esta aline.§. 

ci6n subjetiva es decir la alienaci6n de a! mismo, tie

ne su génesis en ·1a alienación objetiva. 

En cuanto a la alienación de las rel~ciones soci~ 

les entre los hombres, en esta economía mercantil (va• 

lor, dinero, capital, etc.) se convierten también en -

mercanc!as, dominando '1a tendencia de tratarlas como -

cosas, en este sentido se produce la cosificaci6n de -

las relaciones humanas, su deshumanización. Lo anterior 

imp-lica entonces que objetos producidos por el hombr.e 

aparecen co~o portadores de las relaciones sociales,,!"' ..... 

que de hecho se e:f'ectuan entre hombres encubriendo su 

·' 
;. ·: 
' ' 
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carácter humano que no es o~ra cosa que su teticb!zación 

(Lowy, 1975). 

Ante tal perspectiva la alienación del hornbl'"e cona! 

. go mismo se presenta anta· el rol social que Juega la in

congruencia entre lo que realmente es, comparado con 

aquello que querría hacer. Por ejemplo: un artista por -

ganar dinero para comer, trabaja forzosamente en algo -

que no le gusta, lo que experimenta como pérdida de la -

vida verdadera, etc. 

Toda esta situación, en su fas~ capitalista, trae -

como consecuencia no solo la degradaci6n física de los -

hombres (enfermedádes, mise.ria) etc.) sino también su -

degradación intelectual (superticiones, ignorancia, embry_ 

tecimiento, etc.). Condiciones estas que limitan la crea

tividad humana, pues solo una parte minúscula de esa ca

pacidad ·se pone en movimiento. 

Afortunadamente la alienaci6n no es un atributo 
... 

eterno de la condici6nhumana sino que es resultado de -

determinadas condiciones de la vida social, en esta eta

pa histórica de la propiedad' privada de los medios de 

producci6n y de le divisi6n del trabajo, por lo tanto 

susceptibles de superal'~as; a esto es a lo que Marx que

ria llegar, no solamente denunciar y criticar la inhumagi 

dad del capitalismo sino en base ál materialismo hist6ri . ' -
~o propugnar por trascenderlo, proyectando al socialismo· 

como posibilidad ob.je1;i va de una sociedad en la cual la. 

producción se halie racionalmente controlada por el hom-
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bre. Ello solo puede lograrse si se ha ~omado concienciA 

de esas premisas y los hombres están dispuestos a luchar 

para convel'til'les en realidad; ·por consiguiente, él ha-

cho de que la sociedad tome conciencia de su estado y de 

·sus fines ea una condición esencial para sustituir le -

realidad hist6rica actual por una nueva. Ya Lewis (1973) 

señala que la teor!a del marxismo tiene tres concepcio-

nes básicas: la autocreación del hombre como ser social, 

la alienaci6n y la trascendencia. Solo así tiene sentido 

el.carácter histórico de la alienaci6n, por la posibili

dad de trascenderla. 

Una vez hecha la semblanza, en estos capítulos, de 

lo que es ~l marxismo •. sus orígenes, sus fundamentos,· au 
.· 

acercamiento a lo que es el hombre, aat·como su caráctel' 

metodol6gico. básico para este trabajo,· se considera con-.. ' . 
. veniente pasar a ana:J.izar, primeramente; lo que dice_ la . / . 

psicolog1a en relación a la creatividad psra que poste--

. riormente articular. tal intormaci6n c~n lo que dice el -

marxismo al respecto y contemplar. sus posibles interrel.§ · 

'ciones. 

·:,-•. 

>·, ' 
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4. iN~E PSICOLOGICO DE LA CREATIVIDAD 

4.1 INTRODUCCION. 

Dentro de las grandes directrices hist6ricas del pen 

samiento humano, siempre ha existido la inquietud por de

finir lo que es la creatividad, aunque no siempre con la 

profundidad requerida¡ emp~ro, es conveniente mencionar -

algunos acercamientos a este tópico ~es·de uno u otro m2. 

do han lntlu{do en la tradici6n intelectual de la civili

zaci6n occidental, ~eflejánd~se hoy todavía algunas inve~ 

tigaci~nes y descripciones que sobre la actividad creado

r_a s~ han elaborado~ Por ejemplo, dentro del pensmniento 

antiguo, Platón_, representant~ del idealismo, aseveraba -

~ue la_ 1~ea crea lo concre~o Y. que el mundo de la materia 

":endl'!a_ a ~er ª':1 somb~a (Misiak, 1969)¡ en este sentido -

el hombl'e para conoce:r l.a e~e.ncia de las cosas 1;iecesitaba · 

. hace:r un esfuerzo cr!tico, proponiendo entonées, como un 
~ " 

buen método para lograrl'o el discutir o dialogar •. Es as! 

como. a través de uno de sus famosos diáloª'ºª revelaba su 

opin16n acerca del problema en cuesti6nr 

"S6crates: Entiendo. Ion, y procederé a explicarte cual -

es lo que yo imagino qué es la .raz6n de hto. -

El don que tu posees de hablar excelente~énte 

acerca de Homero. no ea· un.el'te, pero como yo -

~aato lo decta es una_1nspirac16n; hay-una di;. 

vinidad que te me'va ••• De .manera similar la -

musa primeramente inapi.l'a por. o! Ulhma a los -
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hombres, ••• el poeta es algo ligero, alado y 

sagrado,. y no hay invención en él hasta que -

.ha_sido inspirado y está fuera de a! y la men. 

te ya no se halla en él; mientras no haya al

canzado este estado él es impotente y es inc! 

pa~ de decir sus oráculaa 11 (Platón). 

La idea que plantea este filósofo es que la habili

dad creadora es una especie de locura divina, de inspirA 
. 

ción. Lo relaciona principalmente con la poesía, dicien-

do que el poeta se hace portavoz de la divinidad y a su 

· vez, inspira a los oyentes. As! t la creatividad únicamen. 

te se da par insp1raci6n, no depende del sujeta sino de 

una fuente externa cuando el creador está en cierto est_! 

do psicol6gico qua él denomina ttiocuratt, empero no en el 

sentido peyorativo que actualmente se le confiere a esta 

palabra~ sino como un estado de éxtasis. Se podría decir 

. que· la postura freudiana en algunos aspectos es similar 

al idealismo de Plat6n, en cuanto a que puntualiza cond.!. 

ciones que están tuera del control del creador, pues de 

· algún modo Freud reemplaza la divinidad o musa de la que 

·habla Plat6n por el inconsciente. Por otro lado algunos 

otros autores de esta.corriente relacionan también ras-

gos de estados alterados de conciencia o ps1copatol6gicos 

con la creatividad, como se verá más adelante. 

Para Aristóteles, por el contrario, todo es orgáni

co, todo es natural lo que se concreta en la unidad de -

la potencia y el acto, de la materia y la form&; esta -

uicotomía determina el tipo de sustancia y sus cara,cter.!s· 
~- . . ' ' . . . . . 
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ticas, la materia y su forma, la interdependencia de estos 

elementos en los actos humanos involucra su cuerpo y su a! 

ma, materia y forma (Misyak, 1969). Dentro de este contex

to la expli~ac ión de este sabio griego en su obra 11Metafí-· 

sfoa" contempla al proceso creativo como cualquier otro -

proceso natural del hombre, como un acto de producción pe

ro posible en términos de condiciones antecedentales de la 

materia en conjunción con su forma, negando lo sobrenatu-

ral que pueda haber en ello, expresándose en relaci6n a -

las ideas de la sigu-1-ente manera: nEs, pues, evidente, que 

las ideas consideradas como causa, y éste es el punto d.e -

vista de los partidarios de las ideas, suponiendo 'que hay 

seres independientes de los objetos particulares, son inú

tiles para la prooucción de la esencia, y no son las ideas 
. , 

las que constituyen las esencias de los seres. Tambien es -

eyi_dente que en ciertos casos lo que produce eá de la misma . 

naturaleza que lo que es producido, pero no es idéntico en 
, 

numero; solo hay identidad .de forma, como sucede, por ejem_ 

plo, en las producciones náturales 1•. Sste tipo de concep-

ci6n naturalista es característico encontrarlo muchas ve--

ces, en la corriente conductista. 

Otro pensador, Inunanuel Kant, intentó integrar los a~ 

quemas filosóficos del racionalismo y el empirismo -los 

que eran contrarios entre s1-, uno defendiendo. los princi;.;. 

pios racionales y el otro lo tActico ~concreto~ para ello 

introdujo elementos como el conocimiento intuitivo, al po• . 



der sintetizador de la raz6n, las ideas a priori, etc. -

Enf'atiz6 en la naturaleza espontánea del acto o proceso 

cr-eador, manifestando en su obra 11La cr!tica del Juicio" 

que el trabajo del genio provee las reglas para cualquier 

actividad artística: "Genio es el talento (dote natural) 

que da la regla al arte. Como el talento mismo, en cuan

to es una facultad innata productora del artista, perte

nece a la naturaleza, podríamos expresarnos as!: genio -

es la capacidad espiritual innata (ingenium) mediante la 

cual la naturaleza da la regla al arte ••• Así, pues, el 

arte bello no pue~e inven~arse a s 1 · mismcf ·1a regla ·según 

la cual debe. efectuar su producto. Pero ·como Sin regla .. 

anterior no puede un producto nunca llamarse arte, debe 

la naturaleza. dar la regla al a~te en el sujeto (y me-

d.iante la disposición. de la tacultad del mismo), es de

cir, que e~ arte bello solo es posible como producto ... 

del genio". 

Prosiguiendo a este autor, señala que la creac16n 

artística no solo ea independiente de d.e~erminados .. pro

cedimientos sino independiente de toda ~Qndici6n que no 

sea la actividad espontánea única, que introduce un cam 

bio en un pl'oceso ordinario y natural. Si el genio hace 

las reglas, entonces el genio no puede ser explicado -

por x·eglaa o leyes que ya existan. 

Asimismo, Fr~ncia Gal.to~,. eminente cient1f1co del 

siglo pasado y fundador del movimte~t~ e~genésico, 
. . .· . . . 

adopta también .el punto de vista de qj.ie la creativio.ad 
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solo puede encontrarse en el genio; sin embargo, a dife

rencia de Kant, Galton trata de encontrar sus fundamen-

tos en los factores hereditariós. 

Le interesaba distinguir aptitudes de carácter gen! 

ral y especial, considerando que la personalidad era el 

resultado de la combinaci6n de las facultades naturales 

y de las contingencias del medio ambiente presentadas -

en los primeros aftas de la vida del individuo {Burt, --

1962). 

·Para él, una persona "con un alto grado de inteli

gencia general debería ser detec;t;ada desde la infancia -

procediendo as! a formar una verdadera _cr!a de genios, -

comparable a la de los cachorros y potros dJ! valor" 

(Veraldi 1974). 

En una investigacl6n que réa1iz6, trat6 de determi

na11 la notoriedad. alcanzada por un grupo de .eminentes e.@_ 

· c:ritores, cient!ticos, poetes, múf)icos; te61ogos, jueces, 

estadistas y militares ·en'relaci6n con sus descendientes 

para corroborar el tactor hereditario: Loa resultados -

mostraron que los hijos emine_ntes son más numerosos que 

los hermanos eminentes, y éstos a su vez ligeramente más 

. numerosos que los padres eminentes y as! sucesivamente -

en los graoos de pal'entezco que se van alejando (Veraldi, 

1974). En este experimento fue palpable al énfasis dado 

al aspecto biológico-hereditarió, desgraciadamente ho lo 

corrobor6 con las relaciones J1ocialee que se pudieron • 
. . ... ·-···· '--·'-·· .. 

ha'ber establecido. Gaiton. gener6 much!simos más estudios 
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con respecto a las capacidades humanas, empero la psico

logía fundamental británica no se ocup6 demasiado en las 

ideas, proposiciones y sugerencias 4e su pionero; quedaa 

do truncado en cierto modo el desarrollo de sus aporta-

clones. Aun as1, Galton propicia a futuro investigacio-

nes de tipo naturalista y mecanicista basadas principal

mente en la estadística. 

Estos acercamientos al tópico en cuestión, se en~-

' trelazan con la propia historia de la psicología, que -

teniendo sus raíces en la filosof1a poco a poco se con! 

tituye como "ciencia'*, llegando a este siglo a est.al' 

conformada por ttna serie de tendencia~ como son: la 

psfcoanal!tica, la conductista, la gestaltista y la 

cognoacitivista principalmente, las cuales se expondr&n . . 

a continuaci6n especificai:ido sus logros en relaci6n al 

estudio de la creatividad. 



46. 

4.2 APORTACIONES TEORICAS DE LAS PRINCIPALES CORRIENTES 
PS!COLOGICAS. · 

4.4.l PSICOANALISIS. 

El psicoanálisis al ocuparse primordialmente de la -

vida interna del hombre, su objeto de estudio se estruct~ 

ra por1 los fenómenos mentales como las ideas, pensamien

tos, fantasías, temores, ensoilaciones, etc. para cuya in

terpretación y entendimiento -y en base a su método_ clin! 

co- Freud propone .un aparato mental conformado por el ego, 

el id y el supereg~, el cual se dinamiza por la energ1a de 

los impulsos istintivos como son loa er6ticos o l!bidina

les y los agresivos; esto se ~elaciona muy estrechamente 

con los fen6meno·a inconscientes, preconscientes y cons

cientes. Todo lo anterior conlleva a la exposici6n de d! 

versas nociones de este enfoque como sons el principio -

del placer, 1os me~anismos de defensas, actos·fallidoa,

complejos, etc. etc. a través de los cuales se explica -

toda la conducta humana en funci6n de su desarrollo ont~ 

genético (Brunner, 1955). 

Al psicoanálisis se le ha criticado tanto negativa 

como positivamente. En el girimer caso se puede señalar -

que el hecho de postular, entre otras cosas, que el com

portamiento de las personas se halla dirigido por :fuer~as 

ps~quices ir;-acionales independientes e la partic1.pac16n 

de las leyes del desarrollo social, qu·e el intelecto -

encubre. estas tuerzas en lugar de reflejar la realidad -
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con el fin de orientarse en ella, que la mot1vaci6n es la 

energet izaci6n absoluta de le conducta, contraponiéndola -

con el aspecto informativo-social, su generalizaci6n taóri 

ca construida a partir de métodos clinicos e toclo tipo de 

scci6n humana, etc. hace que se le ubique no como un saber 

controlado por el experimento y por la argumentac16n 16gi

Cá7 sino como una doctrina que al describir parte de la V! 

da psíquica y tratar de explicar completamente todo lo re

.lacionado con el hombre, caiga en una especie de metapsicQ 

logia (Yaroshevak.y, 1979). En el segundo caso, es decir, -

la critica posi~iva que se le puede hacer es que rompe con 

los sistemas explicativos prevalecientes en el momento hi! 
' . . to rico en el ~ue surge,. car~cterizado por un exagerado ra"" 

cionalismo y· pragmatismo,. llamando la atenci6n sobre la v! 

da interior del hombre a la cual no se le deba respuesta;

que sus interpretaciones. no tuvieran una tundamentaci6n' -

cient 1fica· adecuada, no por ello se anula su influencia 

ideol6gica y social en la ps.icologia. {Los continuadores .. 

de Freua, han procurado reestructurar el esquema inicial -

de muchas suposiciones que empíricamente no corresponden,

sin embargo, la base categorial de los conoc irni en toa psi-. ' . 

coanalíticos se· siguen respetando). 

Dentro de su extensa obra, Sigmund Freud, se refiere 

d 1rectamente al proceso creativo en su trabajo: llJill poet~ 

y loa sueflos diurnos", en donde el escritor molélea sus CI! 

seos y fantasías haciéndolas atractivas para otros. "Aho

ra bien: el poeta hace lo mismo que el nif'io que ·Juega: -· · 
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se siente !ntimGmente ligado a él, aunque sin dejar de d! 

ferenciarlo resueltamente de la realidad. Pero de esta 

irrealidad del mundo poético nacen consecuencias muy im-

portant es para la técnica artística,.,. As! también cuan

do el hombre que deja de ser niño cesa de jugar, no hace 

~as que prescindir de todo apoyo en objetos reales, y en 

lugar de jugar, fantasea. Hace castillos en el aire¡ crea 

aquello que denominamos ensueños o sueños diurnos". 

(Fr eud , 1908) • 

Este teórico continua diciendo que el hombr~ fel1z -

j_arnás fantasea, solo el insatisfecha, que los instintos -

insatisfechos son las fUerzas impulsoras de las fantasías 

y cada fantash es una satisfaoci6n de deseos; una recti

ficación de la realidad insatisfactoria. Menciona que1 ~

"La labor anímica se enlaza a una impresi6n actual, a una 

ocasi6n del. presente, susceptible de despertar uno de los 

grandes deseos del sujetó: aprehender regresivamente des• 
. . , . 

de este punto el recuerdo de un suceso preterito, casi 

siempre infantil, en el cual qued6 insatisfecho tal deseo, 

y crea entonces una situaci6n referida al futuro y que 

representa como satisfacción de dicho deseo el sueño diu! 

no o fantasía, el cual lleva entonces en s! las huellas -

de su procedencia.de la ocasi6n y .del recuerdo. As!, pues, 

el pretérito, el presente.y el futuro aparecen como enga~

zados en el .hilo del deseo, que pasa a través de ellostt- -

(Freud, 1908). Esto es, un poderoso suceso actual despier-

. ta en. el poeta . el recuerdo de un suceso · llllt;erior pertene--

\ 
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ciente casi siempre a su infane:ia, y de éstá parte enton

ces el deseo, que crea su satiafacci6n en la obra poética, 

léj cual contiene. elementos de la ocasión reciente y del -

anti~uo r.ecuerdo. Esta satisf'acc16n .de un deseo anterior

mente insatisfecho (represi6n), a través de una acción SQ. 

ci~lmente aceptada es lo que Freud llama sublimaci6n, me

canismo de defensa clásico para ex?licar la creatividad -

dentro de esta corriente •.. 

c. ·G. Jung (1923) quien posteriormente rompe con el 

psicoanálisis para desarrollar su ••psicología analítica••, 

parte de dos principios fundamentales de esta teoría para· 
. . 

explicar la creaiividad. en relaci6n al arte;, Primero señ-ª 

la que este :f'en6meno es un Pcomplejo aut6nomo 1• ,. o sea las 

formaciones psíquicas desarrolladas inconscientemente pe

ro que en algún mome[lto pueden· pasar cierto umbral e irrum 

pir en la conciencia.· El complejo creativo no es único, 

comparte tal peculiaridad con otro.a compleJos aut6nomos 

como las acti tudas, los instintos, etc. TembUn aqlara le . 

t'alch en cuanto a la relaci6n de la llamada ~locura divi · 

nau del artista. en estados m6rbiooe, pues ello no ea mas 

que la mani.festaci6n 4e. la energía que irl'umpe en la con

ciencia • 

. Este autor e~pl:ica que el artista 't>a.ra crear parte -

de .una image~ primordial del .inconsciente colectivo (se..;.;. 

gundo principio), que se di terenci a· del lilconácienté ind! 
.. . " . ' . '', 

vidual en que ea visto como ·ttia totalidad .df!.. ~q\lellos pr_st 
' . :· ' " •" '. ' .... /' · .. '. 

casos y c.ontel1idos· ps!qu)ccis:(lue: po~ s!mismos ria- solo .... 
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son accesibles a la conciencia sino frecuentemente pudierm 

ser concientes, no reprimidos como resultado de incompati

bilidad, y, por lo tanto artificialmente suprimidos debajo 

del umoral de la conciencia" (Jung. 1933). No se puede de

cir que existe del todo el inconsciente colectivo, sino -

como una posibilidad, tal posibilidad de hecho, en tiempos 

primitivos, tuvo su expresión en forma de imágenes o estrY,c 

turas anatómicas mnémicas, esto es, heredadas en la estru,g_ 

tura del cerebro. No están incertadas las ideas, pero sí -

la posibilidad de ideas, incluyendo desde las llamadas 

ida-as a priori h.asta las más fantasiosas. 

El proceso creativo entonces,. consiste en que el ar

tista anime ipconscientemente ese arquetipo, de~arrollan-· 

do·y formando cierta imagen .o concepto hasta finalizar la 

obr.a; obviamente esta imagen primitiva o primor ial· al h.§ 

cel"la presente,. yariari en función de.loa valoree y espí-

ritu de la época. 

Jung, tratá de fundamentar biol6gicamente su posi-~ 
. .. . -, ' , .. . , 

ciqn;. ademas de aarle ya un csracter f'llogenético) (sin -

emoargo nunca lo logró). 
. ·~ -

Otto Rank (1932), uno de los primeros seguidores de 

Freua·, pero que posteriormente también se separa del mo

vimiento_ psicoana:L!Üc_o ortod6xo, señala que en ei arti§. 

· ta la experienc is vivida solo puede ser entendida como -
. . ' ~ 

expresi6n del impulso creativo .voluntario 8 través del -

cual lntenta'convertir su ef!mera vióa en i.omortalidad -
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personal. Tanto el impulso creador cano el impulso ce vida 

son controlados por la voluntad quien dirige estas fuer2as 

hacia determinados logros, as! ·explica este autor ·al meca

nismo de la aublimac16n, en el cual la represi6n, ·como faQ 

tor negativo~ desv!a el impulso sexual.Y solo la voluntad 

puede _redirigirlo. 

Añade que de acuerdo a la censura ~uede haber varios 

tipos de personalidad: l. el neurótico, que sufre de tina -

censura excesiva de sus impulsos vitales¡ 2. el producti

vo, en el cual la voluntad domina y tiene cierto control -

sobre sus instintos, los cuales presionan para que se de

sarrolle la creatividad y finalmente 3. el paic6pat.a, en -

el cual los instintos aparecen sin censura. Puede haber -· 

tanto artistas neur6ticos como productivos; en ~l primer -

caso la autoformación voluntaria de su ego no va mas allá 

de un trabajo preliminar, siendo .incapaz de un proceso -

creativo de su propia persona y transferirlo a uha abs-

tracci6n ideol6gica; en el segundo caso, el artista pro- -

ductivo construye su ego a travé.s de Si voluntad de manera 

creativa teniendo una o.lera autorrepreaentación ideol6gica 

volviendolo más objetivo. Por lo tanto, de. acuerdo a esta 

tipología, el productiv? es al que se le poar!a considerar 

verdaderamente creativo .. Lo importante de este autor, es -

que afirma que este proceso ya no se da a un nivel incons

ciente como lo manifestaban.Freud y Jung, sino que sub~aya 

la importancia de la dirección por .la voluntad,· 1ri. que se 

manifiesta concientemente. 
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Harry B. Lee (1940), señala que el ar~ista, normalmea. 

te se enfrenta a dos tipos de tensi6n: · temor de perder el 

amor maternal (o de la figura maternal substituta) y el 

miedo inconsciente de que su funci6n reproductiva sea daña 

da; estas tensiones se agudizan cuando hay una frustaci6n 

tal que excita su coraje, tratando inconscientemente de 

destruir la representac16n materna consciente al mismo 

tiempo que se activa la necesidad de castigarse a manera -

de tranquilizar su conciencia. A partir de esta psicodina

mia as! como de las consecuenéias no gratas de las caractg 

r1sticas del sujeto (dificultad para trabajar, conductas -

infantiles,· impulsividad, irritabilidad, cambios repenti-

nos de humor, tendencias paranoicas, sentido imperfecto de 

la realidad, aislamiento., ascetismo, etc.), surge el proc§. 

so inconsciente de la 1nspiraci6n, el cual consiste en lo

grar algo en la tantas!a, liberando ·al ego de una porción 
·. ,. . . , . 

considerable de culpa, . a traves de la restauracion imagin!!_ 

.da de la per~ona. destruida y confi~iéndole una energ1a 

adicional para las funciones motoras. La 1nspiraci6n res

taura la frustración a la integridad orgánica del sujeto, 

es decir, éste es capaz de manejarla pero solo en la tan-. 

tas!a; el éxit.o de la inspiraci6n es la creación, en don

de se repite esta restauración sirnb6lica materializándola 

en un mundo real. 

. Besumienc:fo, se puede decir que Lee con~idera el acto 

de crear como un acto de restauraci6n en el cual se aupe-. 
. . . . 

ran las f antas !as hoat1leá y se subliman ~()S imp'Ulaoa de§; 
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tructivoa del id. 

Ernst-Kris (1952), uno de los· más prominentes te6ri

cos de la llamada psicolog!a del ego, sostiene primerameu 

te que esa entidad (el ego), dispone dos tipos de energia: 

energía neutralizada y energia no neutralizada; que los -

procesos de pensamiento libres tienden á descargar mas l! 

bido y agresión, es decir, energía no neutralizada, mien

tras que en el pensamiento reflexivo o de solución de 

problemas es al contrario, hay una descarga mayor de enet 

g{a neutralizada. En la fantasía por ejemplo las desear-

gas de la libido y la agresión están más-próximas al id,

el. ego está 1•a1 servicio del idº, ~nvolucrando naturalrneg 

te el super ego y al narcismo pero en una menor propor-..:

ción, aqu! la energía no neutralizada se maximiza. Este -

fenómeno al cuai Kris denomina ttregresi6n del ego1• (prim.!. 

tivización de las tune.iones del ego} ocurre no solo cuan

do el. ego se debilita -en el suefto, en la fantaaia, en e~ 

tado de 1ntoxicaci6n, en la psicosis, etc.- sino tarnbián 

en muchos tipos de procesos creativos; obviamente el ego 

regula esta regresión y lo hace a través del retiro volun 

tario y temporal de catexias de un área u otra para con-

trolarse mejor. 

Para este teórico hay dos fases dentro de le creatf

tidad& 1. La fase de inspiraci6n se ca~acteriza por la fA 

cilidad ·con: la cual· los impulsos· del id se manifiest~n, ,;, 

las energ!as contracatéxicas o. parte de ellas s·on ret1r~· 

das en el momento de la formación de pensamientos preco~~ 

,_ .'.,·--

' ·. '· 
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cientes dándoles mayor velocidad, tuerza ·e intensidad; 

2. l& fase de elaboración se evidencia por el refuerzo de 

la barrera contr6catéxica, el trabajo se hace lento, las -

catexhs son dirigidas a otras funciones del ego como la -

formacf6n, verif icaci6n y comunicación del hallazgo. Por -

supuesto que estas dos fases pueden alternarse, por ejem-

plo el cambio de la conciencia a la preconciencia puede -

observarse cuando surge una aoluci6n que ha sido intensa--. ' 

mente buscada después de un período de descanso. 

Por Último, ea menester indicar que este autor expli

ca el hecho de que el artista al crear atribuye su logro a 

algún agente externo 11.árnesele _.di vinidadtt, "'musa1•, "fe .. ,

etc. de la. siguiente m~nera: en el proceso de hacer cona--, 

ciente el pens81Il1ento preconsciente, las energ!as del id .. 

repentinamente se combinan con las del ego para 'producir -

la experiencia .de inspiración la cual es entendida como el 

alcance de la conciencia desde afuera¡ es decir., el senti

mi.ento de triunfo Y.' libeI'aci6n de la tensión retrocede al 

individuo a una fase de su desarrollo en ~.la cual la pasiv! 

dad .fue una precond1ci6n de gratificaci6n .total y en la -

cual el deseo imaginado se.volvt6 realidada el período de 
' - ' 

crianza. Kris da otra· posible explicación: 'el proceso ana-

lítico y de inaight ~e se produce puede ser .sentido en ~

términos de· un deseo a.r\'l~ico satisfecho, t.al arquetipo se 

· experiménta durante el. trabajo del aparato ps1qulco (.cam

bios en las. catexfas). Po.r: lo. cual la maduraci6n del pan• 

sarniet:lt·o, el lleg.L\r. a conQcer,. clel pr.econscien.te al cons-.· 
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ciente tiende a sentirse como algo dado.de atuera, como re

cibido pasivamente y no como producido activamente. 

Lawrence s. Kub1e (1958) afirma que en muchas ocasio-

nes a través del preconsciente el hombre puede registrar, -

asimilar, almacenar y recordar una serie de datos sin la -

participación de la conciencia, mi!:!ntras que en otras oca-

sienes se a.prenden dat.os a nivel consciente, los que poste

riormente son. subsumidos en la preconaciencia; de una u 

otra forma cualquiera que sea su origen los procesos pre- -

conscientes influyen en la conducta del hombre. Este autor 

dice que 11El rol de los procesos preconscientes en la· crea"". 
" 

tividad depende· de la libertad de asociar, reunir, 'Comparar 
. ' .. : 

y sintetizar m.ievámente ideas ... No desear.té· 18 participa•"."• . · 

ci6n de la conciencia y el, inconsciente en este t'en6rneno, -

pero sf arguye que sin. la_actividad preconsciente que libe

ra a los. proces?s siínb611cos lncónsc!erites y conscientes de 

su rigidéz, · ser!a practicamente imposible la tlexibi11dad -

y fluidez inventivas •. 

El preconsciente se manifie~ta libremente en los esta

dos de a'Qstraa,ci6n, ··en ~1 sueho, :los sueños y también cuan-· 

do se escribe, se pinta o cuando se dejan vagabúndeer los -

p~msamientos en los áni>itos de las asociaciones libres. 

Parecería ser que Xi-is y ltubie coinciden en lo postula 
~ .· ., . . ' . ' ' . -

do por Greham Wallas cpien además propone una serie" de eta• 

paa dentro 4.~l proceso creativo ac~ptadás ampliamente por -

te6ricos e: 1nv.e-~t1gadorée de e~te ~opico,-las cuáles son1 - ·:•,,, 
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preparac16n, 1ricubaci6n, iluminaci6n y verificación; dicha 

téixonom!a fue elaborada en base a reportea experienc iales 

de algunos pensadores creativos como Pointcaré y Helmholtz 

as! como en observaciones informales. Este autor describe 

cada una de ·las etapa5 de la siguiente forma e 

l. Preparaci6n1 es la etapa en la cual el problema -

se investiga exhaustivamente de manera conciente. 

2. Incubaci6n1 aqu! no se piensa yoluntariamente en 

el problema, sino que se manifiestan eventos mentales in

conscientes y preconscientes ya sea en estado de relaja-

miento o en estado de actividad distinta a la de la pró-

blemática. 

s. Iluminaci6ns súbitamente aparece la idea buscada 

.como resultado de una serie de asociaciones infructuosas 

hasta culminar en la exitosa. 

4 •. Verificac16n: la validez de la idea surgida _se ".'.'-
. . , . 

prueba y s~ conforma de una manera mas 1:1xacta, a nivel ..... 

consciente. 

Frecuentemente se pueden obtener mej.~res resultados· 

cuando se trabaja en varios problemas al mismo tiempo, PI! 
diendo estar en algunos an la etapa de _preparaci6n, en -

0tro de 1luminaci6n, etc. Asimisnío por ejemplo la cuarta· 

9tapa, verificaci6n, pueden reemplazar a la primera, pr1_ 
, . ' . . . 

paracion, pues e~ posible que cuando se trabaja para pr2 

bar .una idea,. esto mismo puede "servir de preparación p~~ 
. , . ·~ 

ra otra; lo comun en ambas es ~1 ·intenso trabajo y el n.!, 

·sl voluntario y c~~E,Jciente .f>&Jn:\:·d.esarl"ollarle.s. En cuª!! 

\. 
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to a la 1ncubaci6n e iluminación, este autor atirma que no 

se puede influir directa o voluntariamente pues se involu

cran procesos inconscientes aparte de que'la 1luminaci6n -

es instantánea e inesperaóa por lo que sobre ellas no se -

puede tener ningún control CWallas, 1954). 

Paul Matussek (1977), psicoanalista alemán, en base -

a una larga experiencia terapéutica parte del supuesto bá
sico de que cada individuo posee un potencial creacional -

que es de suyo exclusivo y que puede desarrollar o dejar -

que se anquilose. Afirma que es el yo ego el que decide -• 

. que se oriente de tal modo la vide que se pueda reacci.onar 

ereadoramente frente a inspiraciones, incitacionea,.1mpre

siones, etc., es decir,.a est~loa internos o externos .. ya 

sea pa~ados o presentes. Las personas ereadoras tienen·un 

ego notablemente más fuerte qú.e las rutinari~s, aunque ello 

no implica que las primeras estén libres ·de miedos, de 

presiones o a~gún otro tipo de pe~turbaci6n ps!quiáa, mas 

bien se interpretan como crisis de cr!3cill1iento del ego. -

Dentro de este yo existe una instanc.ia· creadoru el s! :-• 

mismo, qu~ viene ª· ser ttia reserva del yo••, "el protot'on.;. 

do de la personalidad'", '"el centro de la propia existen-

ctait, 1•e1 fondo más fotimo del alma!!. Esta modalidad del 

yo se caracteriza por. el distanciamiento respecto de las 

S!!nsacionea, .sentimientos y pensamientos que suelen,' ac"'."-
. . ,, .-

tu ar sobre el individuo. Este estado de liberacion de . .: 

tantas!as, imégenea, deseos, proyectos,· se alcan~a a tra-
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vés de la meditaci6n. ·El sí mismo se manifiesta s6lo cuan 

do se le siente como don, como la vivencia de algo que se 

recibe y lo que se requiere es· estar preparado para reac

cionar frente a la iluminación que surge del interior. -

Para ser creador no basta la colaboraci6n del inconscien

.~e y el conciente en la actividad del yo, debe ser compl~ 

tada con una actitud pasiva de este yo que se alcanza co

mo resultado de un largo proceso de aprendizaje y a tra-

vés de muchos tanteos y equivocaciones. 

Hist6ricamente hablando se podría decir que los psi

coanalistas le dieron mayor énfasis al estudio ••sisteinát! 

co 11 de la creatividad en relaci6n al arte, antes 'que los 
' .. . . 

te6ricoa de otras corrientes ps1co16gicas, probablemente 

porque supon!an 41e ·los fenómenos de' motivaci6n:, afecto y.· 

los procesos irracionales del id manifestaban un alto gr.§ 

. do de relaci6n con el arte y la creación artística. ·como -

de hecho se pUede constatar en la mayor!a qe las opinio-

nes anter.iormente expuestas. Básicamente tanib ién se seña

la a través del mecanismo de sublimaci-On, (explicado por 

cada au~or con sus particulares apreciaciones), surge la 

creatividad, dándoles mayor·o menor espacio a la pazttici

pación de las fuerzas inconscientes, preconscientes y cona 

cientes; aunque como tendencia general, no cronol6gicamea 

te exacta, a e puede observar que se va disminuyendo la .. .;.. 

importancia aqjudicaoa a los· procesos inconscientes erifa.:. 

tiz5rx.lo más· el rol del. ego, a excepci6n de lcubie quien _:_ 

defini tivarnente le· da· mayor' importancia en la creatividad 
. . ' ' 

. :,\' 
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a la participación de los procesos preconscientes que a -

los inconscientes y conscientes, y en relación a ello ca

be pre¿:untarse si el "si mismo 11 del que habla Matussek no 

es otra cosa que el preconsciente. 

Otro elemento importante en este análisis es la lla

raada regresión del ego, ya, sea a nivel ontológico (Freud, 

Lee, Kr is) en cuanto a la explicaci6n del sentimiento de 

ayuda externa, llámesele 1tdivinidad 11 ,- "musa11 , etc. en el 

momento de la inspiráción, pero sin aclarar en sí qué es 
: , . . 

la inspiracion; o a nivel filogenético explicado por los 

llamados "arquetipostt de Jung y que K.r is también adopta ~ 

cor.:o otra alternativa de dicho fen6meno. Se puede obser--

. var también que solo Matuasek habla explícitamente de que· 

la creatividad es susceptible de entrenar, mientras que -

los restantes autores no toman posicÍ6n al respecto. 

Es evidente el carácter idealista de este esquema •

explicativo el cual en ocasiones toma elementos platones

cos como el de la inspiración, aunque ya su origen no lo 

consider~n externo sino interno; además .t·ambién le dan -

otro giro al no relacionar la creación con estados m6rb1 

dos como antaño se cre!a sino que aclaran que los rasgos 

sintomáticos especiales que presentan las personas crea

doras no son mas que manifesté:Ci?nes del crecimiento del 

ego, liberación de catexias,. etc. 

El planteamiento paradigmático de Freud del mecani! 

mo de sublimaci6n para la creaci6n ha sido respetado en 

esencia por sus seguidores, variando. la fuerza de la --
.
' 
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participacion de algunos elementos de acuerdo a sus pro-

pias interpretaciones. Es necesarlo subrayar la importan 

cia del aspecto afectivo que esta corriente contempla en 

el comportamiento humano. 

4.2.2 CONDUCTIS!!iO. 

El conductismo nace el siglo pasado, teniendo sus -

ra!ces en el positivismo, el pragmatismo y el evolucio"e 

nismo (Saal, 1981), corno respuesta a las filosofías ióe& 

Ustns, a los descubrimientos científicos (fundamental-

mente la teor!a darwi~iana) y las condiciones socioecon2 

·micas vigentes (instauraci6n del" capitalismo en la mayo-

ría de los países occidentales); por lo cual parte óe un 

riguroso concepto de comportamiento, excluyenao·1os de -

"concienciatt- y "significaci6ntt, o sea los reduce a.l.lo--

obser'l.fabl.e, de tal m~mera que el método experimental se 

le presenta no solo como necesario sino también éomo su

ficiente para constituir una psicología. 

Al principio, el conductismo fue eleme.ntalista PO! 

que hizo del reflejo condicionado la unidad de su sisti 

ma; Watson, fundador de este sistema, lo convirtió en· - · 

una psicolog{a de estÍmulo-respuesta. Sus seguidores CS!_ 

mo Tolman, Weiss, Skinner, Hull, entre otros, han pro-

puesto variaciones importantes' a 'ese primer planteamiea 

to ·por ejemplo; Tolman y Hull son considerados como 

operaciont'.listas o neoconductistas al agregar algunos .. 

; elementos al paredirona s-R cuando habls el primero de .. 
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,. 
variables interventoras, o el segundo de asociación de e¡ 

tímulos a nivel cerebral (Boring, 1979); mientras que --

Skinn~r se concreta a conductas respondientes y operantes, 

.. rechaza cualquier explicación fisiológica y siendo de una 

linea más dura, afirma que la teoría le parece inútil y -

perjudicial, en la medida en que desv1a al investigador de 

la tarea de perfeccionar sus dispositivos para definir las 

variables del comportamiento en funci6n de sus observacio

nes, es decir se contrapondría con el objetivo de su psi

colog1a q,ue es básicamente la descripci6n de la conducta 

para su control (Skinner, 1950). Debido a esta tendencia 

de la.propia corriente el material teórico sobre la ere~ 
' . , ' 

tividad es escaso, sin embargo· 1a deacripcion de experi-

mentos es abundante, algunos· de ellos se sei'íalarán en -

esta secci6n mientras que la gran mayoría se ve.rán en el 

capítulo de técnicas. 

En una conferencia dictada por Skinner en 1971, se 

planteaba la cuesti6n de si el acto d~ crear se debía a 

algo intrfoseco del sujeto o si esta conducta er.a produ_q 
. . 

to de su histo~ia genética y medioambiet'.tal. Una persona 

no actúa sobre el' medio ambiente per~tt:'. !ndolo y deci--

diendo que hacer al respecto, mas bien • • medioambiente 

incide en ella determinando su actuación. Solamente una 

· persona que verdaderamente inicia su conducta puede da• 
' ' . ~·· . 

ctrse que es libre de hacerla y merece el cr6d1t.o de -• 

cualquier ),.ogro, pero si el medioambiente es la tuerza 
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qu,e. impulsa el ·que una conducta se d6, la· persona no es -

libl'a y el medioambiente entonces .ea el que tiene su re

conocimiento (esta postura también es esbozada en su li• 

bro "Mas allá de la libertad y la dignidad". 

Para Justificar su posic16n, Skinner recurre al mo

delo biológico haciendo un paralelismo entre una mujer -

que tiene un bebé y la realizaci6n de un poema. Siendo -

ambos actos creativos, en el primer caso ella solamente -

contribuye con sus genes junto con su pareja y permite -

que llegue a término el producto¡ mientras que en el ca

so del poeta, es un. poco difel'enta debido a que durante 

la gestaci6n de su.poema tiene acceso a él, trabajándolo, 

modificándolo, etc. ttEl acto de la composici6n no es mas 

que un acto de creaci6n como si se tuvieran las partea -

ya co~ol'JlladasM (Sktnner, 1972). 

Ap.oyándose también en la biolog1a, concretamente en 

la teoría darwiniana, este autor l.a utiliza para explicar 

la originalidad o noved~d de un producto de la siguiente 

torma: a través. de la evolución han sUl'gido cambios es--· 

' · '!-ructurales en. tunci6n de sus. consecuenciast la lucha .... 

por la supervivencia cre6 nuevas formas; ·si un individuo 

actúa, las consecuencias de esa actuaci6n pueden fetorzar 

su tendencia a actuar ·de ·1a ·misma manera otra vez. Por lo 

tanto, no es la 1ntenc16n o voluntad 3:-o que cuenta en ia 

c~~ducta ·original sino las con_tlngencias del ref'orzemien, 

to. Skinne~ aclara aunque da forma . superficial, que en. ;.. 

la gestac16n de· nua"Vaa topogratlaa. ttgú.l'a\'>. :loe: llamados. 
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"procesos mentales superiorestt como técnicas de autocon

trol. Para este te6rico, el pensamiento "tiene las dimes. 

sionea del comportamiento, no las de un imaginario proci 

so interno que encuentra su expresi6n en el comportamiea 

to" (Skinner, 1975), por lo que tanto el medio ambiente 

como la topografía del comportamiento son susceptibles -

de variarse deliberadamente. 

Por Último, critica la mistificación que se ha he-

cho de la creatividad. Si una persona produce un poema :

o una mujer un bebé, ambos actos son creativos porque -

producen algo nuevo, y en ambos hubo en el pasado cier-

tas combinaciones de elementos que diel'on lugar a su pr,2 

.ducc16n (por supuesto con sus l'eSpectivaa diferencias, -

según sea el caso), a este algo nuevo normalmente se le 

atribuye ·un significado místico, creyendo en una mente -
' . . . 

creativa. Asevera que en la evolución de. las culturas no 

han sido disedados deliberadamente sus.contextos medioam

bientales sino han estado en función de su sobl'evivencia, 

por lo que una cultura se de.sarrolla mejor cuando se pl'.Q 

ducen nuevas prácticas y no únicamente las ya señaladas 

de sobrevlvencia. Propone la manipulación óptima de.1 me-

dioambtente, dado que as 1 lo permiten el desarrollo de ... 

la ciencia y la tecnología, para que surjan mejores. poe

tas, compositores, novelistas, etc. Es evidente que para· 

fundamental' su postura, Sldnner maneja-.elementos al'isto• 

télicos ·natural!sticos as!· como las ideas galtonianas de 

mejorar a los sujetos, aunque Galton hacía hincapié en .... 
. l . . • _,. · .• ' -.· '1 

... 
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lo genético mi'cntras que Skinner en lo medioambiental. 

Para Mednick '(1962) hay una diferencia entre la ori

ginalidad y la creatividad, y señala que aquélla está en 

función de la poca probabilidad de que se presente en una 

población determinada, pues incluso una persona con algu

na deficiencia mental pueden dar una respuesta original, 

mientras que ésta, la creatividad, además de ser original 

debe tener alguna utilidad o solucion·ar un problema. El -

proceso del pensamiento creativo es, para este autor, •la 

forma de asociar elementos en combinaciones nuevas con el 

objeto -de afrontar algunas exigencias espec1f icas o son -

de alguna manera útiles. Mientras mas remotos son los el!!, 

~entos de las nuevas combinaciones, más cl'eativo se~á el 
- -

proceso o la soluciónu·. Generalmente, cualquier condi?ión 

o estado del organismo que ~ropicie la asociaci6n de ele

mentos ideacionales contiguos incrementará la probabili-

dad y velocidad de una solución creativa·. Da acuerdo a -

ésto se pueden distinguir tres caminos 'para alcallZar sol~ 

· ciones cl'eativa s: 

l. Cuando se asocian elementos debido a que fueron· evoca

dos por la presencia de un estímulo medioambiental conti

guo. Este tipo de soluci6n creativa se puede decir que se 

produce por serendipity, tales ·son los casos por ejemplo, 

de los descubrimientos de los rayos X. o de la penicilina.· 

2. Cuando lo~ elementos asociativos son evoca"ºª como ,re

sultado de.la sim1la~1dad .de los elementos asociativos o 

d,el estímulo. qJ e .pl'OVOC& 'estqs elementos 'asociativos. Este.· 
.... 1 
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modo de solución creativa se puede observar por ejemplo, -

en los escritos· creativos, donde ·ae explota la similaridad 

en la estructura y ritmo de las palabras, de los objetos -

designados etc., tambi~n se pueden incluir aqu! algunos 

aspectos de la pintura, escultura, composición musical, 

etc. 

3. Cuando los elementos asociativos pueden ser evocados -

contiguamente a través de la mediación de elementos comu-

nas. La asociación de elementos en contigüidad unos con -

otros ea de gran importancia para aquellas áreas en las -

que el uso de símbolos es tundamental, por ejemplo en mat,! 

máticas, química, lenguaje) etc. 
,, 

Así, cualquier habilidad que sirva· para unir. ideas l',! 

motas en contigüidad fac1li tará una soluci6n creativa, por 

lo que los individuos creativos tienden a unir estímulos -

respuestas altamente improbables, mientras que en la mayo~ 

r!, de los individuos cualquier est!mulo se encadena con -

las respu.estas que han aparecido más frecuentemente .en el 

pasado. Sin embargo el problema que se presenta ea el ti

po d~ est!mulo que en cierta. situaci6n [>l'oduzca una cont! 

güiaad para asoci&l'.una respu~st.a remota. 

Norman B •. Maier (1960) ·considera que it) creatividad 

no es otra cosa qu~ una f'ornia más c:omplej a de s.o:iµc ionar 
' .. , . . ~ ~ . . . ~ 

problemas; para explicar esto primerame~te ·compara la .-. 
; - . , ' . ' ' ' 

téorta conductiata con el mécan,ismo.de las computadoras~ . 

La. conducta depende, por un, lado, del. ·rep.ertor.t(> 9o~duc~ 
tual que ser!.a anlt'.1,ogo a loa· ·dá"tos, acúmulai1os en la mé-• · 
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quina, y por el otro, de los mecanismos selectoras-integra . -
dores que ser!an los programas que siguen las computadoras. 

Ampliando ésto un poco más, el repertorio conductual incl~ 

ye: factores hereditarios, el aprendizaje y la' habilidad -

de modificar patrones aprendidos; al tormaraé unidades 

conductuales, éstas pueden ser utilizadas sin cambio, úni-
. ' 

ca.mente transfiri~ndolas tal cual a las.nuevas situaciones, 

o bien pueden ser disociadas (rompiendo patrones aprendi-

_cios) y reorganizadas de manera diferente (creatividad). -

Asimismo los mecanismos selectores-integradores son facto

r ea de naturaleza externa al organismo, interna o una com

binac16n de ambast loa estímulos en general son de .natura

leza externa, la manera de captar dichos ast!mulos,. la 

atenci6n, la necesidad y la dirección en al pensamiento 

(selecciona pattte de experiencias pasadas y las combina 

para.formar m1evoa patl'ones significativos) son tntr!nse--
' . . 

coa del organismo¡' la pel'cepción y las situaciones proble• 

máticas u obstaculb:antes representa una combinación de 1!! 

fluencias tanto medioambientales como orgánicas, pÚes aun

que se presente un obstáculo que básicamente es externo, -

la . a i tuaci6n de soluc i6n de problema no se desencadenará 

sin la contr ibuc i6n selectiva del indivióuo. 
' ' 

·.Distingue tres tipos. de solución de problemas (llaier, 

1970) 1 uno Q.ie evólUciona a, través de la selección natural 

. ari el tr anscuttso de infinidad de generacl ones, otro .. que -

requiere recordar soluc~onea pasadas, .desarrollado a tra~ 

vés de la vida ·del individuó po.r.· ensayo o. e~ror y el ter-
,,',, 
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cero en el cual las soluciones aparecen espontáneamente -

con alguna reorganización de experiencias pasadas. 

Maier, empero, no profundiza emp!ricsmente en lo -

que teoriza, acepta incluso la debilidad de muchos de -

los aspectos mencionados, avocándose entonces a la impl! . 

mentación de una larga serie de estudios experimentales -

orientados a investigar la llamada "dirección del pensa-

miento0, en función principalmente a los tipos de asocia

ciones de unidades conductuales que se establezcan. 

En 1967, este autor junt.o con Julius y Tburber rea

lizaron un experimento para determinar si todos loa ind!, 

viduos utilizan la intormaci6n de la misma manera en que 

la aprendieron,, cualido se les presenta un problema; pa-

ra · eno formaron pares. de palabras que los sujetos apren 

d!an y que después t~n!an que utilizarlas p1;1ra escribir 

dos histories.creativas. Se seleccionaron tres tipos de 

usos de palabras: a) uso de pare~ de palabras que los -

sujetos aprendían y que después tenian que emplear tal 

y com~ fueron aprendida& (respetando.los_v1nculos aso-

ci.ativos); b) usando solo_ un miembro del par aprendido -

(fragmentación de los v{nqulos asociativos); y e) forman 

do nuevo~ grupos de p·ai-es de miembros (reorganizaci6n -

de elementos aprendidos). Loa sujetos difirieron entre. -
. . 

a{ en cuanto al tipo de uso de los pares de palabras, -

que tu e ron a ignif'ica\i v amente ·consistentes en . la·a .dos -

historias, as .decir, que ~es pei-sonas que se 1ncl1riaron 
' . . . . . . . 

a usar el primar tipo utili.zaron mínimamente los o~ros -
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dos. Por otro lado las personas que puntuaron alto en nu! 

vas formaciones también tuvieron un alto indlce en trag-

mentac ión, pero per~onas con alto puntaje en tragmenta-

ción presentaron una distribuci6n bimodal en los punta~

j es de formaciones nuevas. Por lo cual la tragmentación -

parece ser un proceso intermedio entre loa procesos de -

uso de v!nculos asociativos.y formación de nuevos grupos. 

Algunos individuos hicieron la :f'ragmentaci6n pero n.o reo!_ 

ganizaron los elementos. Un estudio.posterior (Maier y -

Thurber,1968) lo corrobora. 

En 1968 Maier y Burke hacen otro experimento semejaa 

te pero manipulando la variable motivacional. Los result!!. 

dos apoyaron que la formac ~6n éle nuevos grupos de palabras 

no estan en tunc16n de la motivac16n sino de la habilidad 

de. cada sujeto. 

Posteriormente, en 1969, }daier y Ja~en se cuestio--

. nan si un sujeto que resuelve problemas acer_tadamente es 

.tambi6n creativo • .A los sujet.os se les plantearon cuatro 

tipos de problemas,. en tres de ellos aolo· habfa una soly_ 

c16n correcta mientras que en. el último podía haber_ tres 

postbies soluciones, una de las cuales llamada "integra

tiva" fue considerada éomo superior o. creativa~ tos re-
sultados mostraron que los sujetos que daban una solución 

creativa en el Último ?t"Obiema, obten!an mejores result! 

dos en los primeros tres, concluyéndose que los buenos - . 

solucionadores de problemas tambi~~i' generaban soluciones 

creativas cuando se lés presentaba un p~oblerna co·n,varias 
. . . ' . - ' ~ ' ,'. ', .. -. . ' 

·c···l 
: < 

; ,' ~. 



69. 

soluciones posibles. 

Ma1er también se preocup6 por saber si resolver pro

blemas en grupo es superior, inferior o igual que hacerlo 

individualmente; después de múltiples experimentos que -

por falta de espacio no es posible consignar aquí, llegó 

a las siguientes conclusiones: los méritos de ejecu.ci6n -

grupales o individuales en la solución de problemas depea 

de de factores como la naturaleza del problema, el fin -

que se desea alcanzar (soluci6n de alta calidad, soluci6n 

altamente aceptada, comunicación efectiva para el enten

dimiento de la soluci6n, innovación, rapidez en la aolu

ci6n o satisfacc16n), influencia del líder. Este autor • 

atirma que si se evitan los riesgos inherentes en los -

grupos (presi6n social del gt'Upo, balance de soluciones, 

inte~eses con:tlictivos, etc.), las ventajas se capi t·ali

zan (mayor 1nfol'mac~6n, mayor nÚJnero de ácercamtentos, -

flexibilidad, partic1paci6n, etc.) y las condiciones son 

manejadas efectivamente; por lo cual los grupos tienen -

un potencial que en muchas ocasiones exceden a un incUv! . 

duo superior actuando por su. cuenta, incl.usive con res-

pecto a la créatividad. Dentro de un grupo la actuaci6n 

del líder es primordial, su rol es contribuir a la int! 

graci6n del grupo, conceqtraráe en los procesos grupa-

les, .-eVi tar la evaluaci6n, oir para entendel' mas que r!, 

tutar, asumir su responsabil~dad de propiciar la coniUn!. 

caci6n entre los miembros, ser sensitivos a los pansa-- · 

.mientas no expresados, proteger los puntos de vista mt-



noritarios, facilitar la discuelón y desarrollar su capa

cidad de síntesis. 

Como se vi6, Skinner, para no salirse de su antiteor,! 

cismo, únicamente valida a la creatividad como una conduc

ta más.coOClicionada por el medio ambiente, encajando y CU!!! 

pliendo las normas del ésquema propuesto por &l; mientras 

que para indagar y profundizar más la exp1icación de este 

. proceso tanto Mednick como Ma1er tienen que recurrir a --
' . . , . # 

conceptos como l~ asociacion de ideas, la d.ireccion del -

pensamiento, etc. A pesar de esta ampliaci6n de elementos 

en esta corriente,. parece no ser suficientes. pues' por 

ejemplo, al hablar de asociación de ideas se Qlvida lo S! 

ñalado por Hoffding en 1891, quien decía que "antes.de --

que cualquier evento pueda evocar la asociaci6n. que esta

bleci6 con algún otro, tiene que .hacer. cont~cto con una -

huella de ~emoria propia, ya que las asociaciones no se· -

efectuari entre los objetos en sí, sino entre sus represen 

tac iones internas" (Kercado 1983.). Est.e problema con sus 

variantes no lo han resuelto los conductistas' acti;ales -

pues ello plantea la necesidad de. aceptar los procesos -

preceptualea como paso mediador; Maler habla de ello pe~ 

ro no como proceso mediador sino como algo dado én si. 

Lo referente a la Hdireccián del pensamiento•• es -

muy dif{cil validar en términos meramente de cadenas as2 

ciativas, Sk:inner evade el punto, mientras que loa neo-

conductistas como Maier "postulan un dudoso mecanismo 1!! 

:,· .' 
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t1c1pador de la meta, que es un pobre sustituto de las a~ 

pectaciones" (Mercado, 1983). 

Las investigaciones realizadas por Maier en contex

tos socieles, obviamente involucran aspectos mucho más -

complejos· de los que él se basa en sus fundamentos teÓr1 

coa para explicar las conductas grupales, por lo que su 

perspectiva deber!a·aer ampliada. 

Por último.cabe enfatizar que 1o propuesto por -

Mednick y Maier contradice veladamente lo señalado por 

.Skinner en ~elaci6n a la baja probabilidad de respues

tas ttcreativas" y sus contingencias medioambientales. 

4. 2.3 TEORIA D:&: LA GESTALT 

. La teor!a ae la Gestalt fue iniciada por Wertheimer 

y tuvo como pr~ncipales seguidores a Kohler y Kofka. • 

·Esta p.osici6n psicol6gica surge como reacci6n al enf'o~ 
. . . . ' ' . . 

que niaterialista,. atomlcista· y mecan~cista. prevalecien 

te en Alem~nia a principios de siglo. Los gestaltistaa 

entonces, tl'atan de dar un enfoque integrativo y arm6.

nico de los tres reinos en que dividen a la natuitaleza: 

. materia_, .vida y espíritu; denotando un tOdo organizado. 

cuyas propie~ades no pueden obtenerse de las propieda

des de sus partes. Sin embargo el plantear la unidad .. 

indisolul:!le de la· natul'aleza y el espíritu. bajo el pr!n 

cipio .de "isomorfismo" y al tener ertores metodoi6g1--· 

cos, es d~cir, que realizaz.oon estudios que oubl'ieron ;.. 
. . •, ' .. 

princ ipalmenta ef aspecto p~r~e~tual $1n ahond~~ en· la 
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fisiología del sistema nervioso, esta cor7iente cae en 

un idealismo y en una.metafísica biol6gica (Saal,1978). 

Por otro lado es muy probable que su desarrollo natu-

ral quedara bloqueado debido a que los autores arriba -

mencionados tuvieron que emigrar a loa Estados Unidos -

-dado el surgimiento del nazismo-, en donde existían -

barreras ideol6gicas e intelectuales que impidieron la 

perfecta comprensión de su perspectiva y de su idea de 

ciencia. Aún as{ es básico dentro de este trabajo con

siderar sus aproximaciones al respecto, en fllnci6n de 
' . . 

no descartarlas prejuiciosamente. 

In punto princ:ipel de la posici-6n ge_staltiEtt~, C.2, _ 
' ., . ~ - . . . - ·- . ' 

mo ya se esbozo es que· las operaciones del- pensamiento 

no se efectúen fragmentariamente sino que son el ~esu! 

· ~ado de la organiza~i6n y reorganizaci6n. As! ante un 

problema el pensamiento se basa en una v is16n inicial · 

de una sitU:eci6n coherente pero incompleta, que prodg 

ce cierta tensión; su direcci6n es dada por el propio . 
problema, o más ex~ctamente, por el vac!o que existe -

entre las condiciones dadas y la soluci6n. il material 
.. .. 

se reorganiza bajo tal tensi6n, emergiendo, a veces • 
, , . ' 

aubitamente, aquellas partes y relaciones que al prin_ 

cipio pasaban inadvertidas o se hallaban en el fondo, 

y las· partea que antes aparecten separadas se van en-
- ''· 

samblando. E~tos cambios en el significado de las pe!! 

tes ·producen la ti-ansi~i6n a una nueva visión mucho -

más coherente (Asch, 1960). 
1 
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Wertheimer, ai hablar del pensamiento productivo o 

creador, señala· la transformación de las estructuras 

cognoscitivas cuya actividad y reorgooi zac ión se dan en 

un todo dinámico; dicho proceso sin embargo, se ve lim! 

tado por. la actividaó mental asociativa y 16 16gico-fo! 

mal. Este autor procuraba elucidar la parte espec!f ic6-

mente ps1col6gica de las operaciones mentales. Sus tér

minos ·ttreorganb.aci6n", 0 agrupacióntt y ttcentralización" 

deacrib!an facetas reales del trabajo intelectual. Pero 

estaba muy lejos de su explicación causal. Dejó sin -

.aclarar tampoco los factores que determinan el nacimien 

to y la transtormaci6n d~ las gestalts (Yaroshesvky, 

1979). 

Kohler plante& la hip6tesis del "incite» {compren. 

s16n repentina) como mecanismo del intelecto para la -

soluci6n de problemei. De ésto se vale· para explicar -

su famoso experimento del mono que para lograr su ob.1! 

tivo tenla que ballar un camino indirecto (por ejemplo, 

poner una silla para alcanzar el plátano colgado del -

techo) es decir,· que el mono logr6. su objetivo gracias 

a una comprensi6n espont&nea y repentina de las rela-

ciones. Desgraciadamente esto no arroj6 tmnpoco aportA 

c16n alguna para explicar el meca.nismo del intelecto -

(Yaroshesvq, 1979). 

Bn este sentido, la psicolog1a de la Gestalt no -

ha avenzado demasiado pues por ejemplo, Erneat G. 

Schachtel . (1959) sostiene que se presentan dos .modos .. 
. ·. '.:i .··.•.· 
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perceptuales en la relac16n del hombre con su medio, los 

cuales caracterizan el desarrollo tilo y ontogenético -

de la percepción humana. Designa dichos modos de percee 

c16n como: "autocéntrico" o centrado en el sujeto y -

"alocéntr1co11 o centrado en el objeto. En el modo aut2 

céntrico lo esencial es lo que siete la persona, hay -

una relaci6n cercana entre la 'cualidad sensorial y los 

sentimientos de placer y displacer, el sujeto reaccio- . 
• » 

na ante algo atray.~ndolo hacia él, tocándolo. En el mg, 

do aloc~ntrico hay una objetivf.zaci6n, se hace énfasis 

en el objeto, no hay relaci6n directa entre la euali~-. . 

dad sensoria percibida y. los sentimientos óe. placer y 

displacer, el sujeto se acerca al objeto activamente,

tratando de aprehendeJOlo; ésto a cualquier nivel (fi8!! 

ratiVamente, literalmente, etc.) 

Con base en lo dicho, en el aspecto filogen6tico 
' , 

la percepcion se caracteriza por el incremento en la -

cant idad 1 variedad y enriquecimiento de la experhnc la 

· sensorial,- culminando ésta en el modo de percepción -

alocén.trico del hombre actual •. En el aspecto ontogené

tico entonces,. el modo ~utocéntrico se d.esarrolla des-

de que empieza la vida en todos los 
J 

nacido, post,eriorm~nte _los sentidos 
. . ¡ . . . 

periorea van funci!onando en el modo . . 

ae~tidos del reci&n 

aloc6ntricos o 'su

au tocéntr ic o , atle-
··. ' ' .· ',' 

más de 
. .,' ' ,·.. . . , '.' 

tuncionar predominantemente. en el modo alocen--
• •, • • ' • ,,,. ... 4 ...... ,. • • • .: 

los sentidos in:ter.f.orea o au:t;o~6nt~fc()S" solo '-~ . trie o; 

funcionan en el modo autoá6nt.l'lc.o_ .. no' siendo ,:oapaces'.·de' " 
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una percepc.1Ón alocéntrica. 

As!, el nU1o durante la etapa de cree !miento explQ. 

ra a través del juego su medio ambiente, ejercitando -

sue capacidades sensorio-motrices y aumentando la va-

riedad. de acercamientos al objeto. Cabe aclarar sin -

embarro, que mientras parte de esta exploración·se re! 

liza en encuentros inmediatos con los objetos, una pat 

te irnport&lte consiste en el apre~dizaJe del mismo que 

va teniendo a través de la cultura, lo que implica co

nocer la realidad ·a través de la perspectiva de la fa

milia, del grupo y de la sociedad en que se desenvuel-

ve. 

Partiendo de lo anterior, Schachtel asevere que -

en la experiencia creativa sucede esencialmente lo mi~ 

mo que en las otras capacidades humanas tales corno 1 -

percepc16n, pensamiento, sentimientos, etc. Lo que mo

tiva al hombre a ser creativo es la necesidad para re

lacionarse con el mundo, siendo este ecercmniento 

abierto, flexible y no r !gido, ni preJuiciado. Por lo 

que la experiencia creativa, como la denomina el autor; 

est& determinada principalmente por la apertura durán..; 

te el encuentro y la repetición y variedad de acerca-

mlentos al objeto. Ssta relaci6n abierta con el mundo 

se intensifi.ca gradualmente contribuyendo al desarro--

. llo 'personal o pudiendo cristalbar repentinamente en . ' 
un "discernimiento• o una •tnsplraci6n", llegando a --

ser consciente solo si la persona 11' objetiviza en un 

' . <. :: '·. ,-.: . 
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trabajo, como una creaci6n -artística o literaria. Final 
. 

mente este autor seftala que entre ambos modos de perce2 

ci6n existe una constante l.Ucha dependiendo del éxito -

de uno u otro, será la posición de apertura que se ten

ga ante la vide. Tal apertura si es alocéntrica, contri 

buirs al progreso y logro creativo tanto en la vida in

dividual como en la historia de la humanidad. 

Como se puede observar, este autor ti' ata tombién -

de extrapolar sus explica clones no solo a. to.da la con-

ducta hwnana a nivel ontogenético sino tambi6n al f 1lo

gen6tico, ·en base a los posibles modos de percepci6n --

. del hombre, lo que implica caer. en un simplismo exaspe-

. rante. 

Es evidente entonces que la teor!a gestaltiana de 

la imagen no ha resistido la prueba del tiempo:. por un 

lado su debilidad metodol6g1Ca y su incapacidao de reb,1 

·sar los limites del isomorfismo en la explicaci6n de -

las imágenes en relación a la actividad humana y por el 

... otro au desníantelamiénto econ6mico.:social por la situa

ci6n histórica re:fer ida al inicio del capítulo, sori :tag_ 

torea que han contribu!do a deJarla tuera de· las ttnece- · 

sidades" cient!f!caa. lllo influyendo inminentemente, -

en la incipiente bibliograt!a disponible relacionada --

con la craativid.ad bajo este punto .de vista. Sin embar.

go es necesario rescatar elementos como el concepto de 

tota;Lidad manejado· ampliamente en los procesos percep-.· ' . . '• . ' . 

tuales •. 

. ,! 
';· .-' ' 1 
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La historia de la psicología también está con:f'i

gu1•ada por acercamientos que tratan de explicar los -

fen6menos internos del hombre pero con bases experi-

rnentales, por lo que se excluyen las concepciones 

psicodinámicaa y gestaltista; en el caso del cognosc!_ 
1 

·tivismo es necesario, primeramente, definir el térmi-. 

no: cognición. Según Neisser (1976) ..... se refiere a . ' . . ' 

todos los pr~cesos mediante los cuales el ~ngreso sea 
sorial es transformado, reducido, elaborado, ~lmacen! 

. . 
. do, recobrado o. utilizado. se· ocupa de estos. procesos, 

aun cuando opere :en ausencia de la estimulaci6n rel~

vante, como en la imaginación y en las alucinaciones. 

Tales términos como sensaci6n, percepci6n, imagina---, 

ci6n, recuerdo, soluci6n de problemas y pensamiento -

entre otros, se refieren a las .etapas o aspectos hipQ. 

téticos de la cognición". CUmpliendo loa requisitos -. 
arriba mene ionaoos, en esta corriente caben tanto au-

tores es:tructuralistaa corno funcionalistas, o de al@ · 

na otra índole, por lo que en estos momentos no se -

ahondará en esta garne de posibilidades pues no es ob· 

jeto de este trabajo, mas bien, ampliando lo an'!'-erior; 

·Se puede decir que la posición cognoscitiviata contem.. 

pla procesos mediadores entre el est tmúlo y la res~-~ 

puesta, por io·que su paradigma ser1a.E•Ó~R-. Esta --
~ . ' ·. ''• . 

corriente se· centra básicamente en descubrir la torro.a· ·· 
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en que el oreónismo maneja la información ambiental en 

términos de aquellos procesos ,1ue realmente ocupa. En 

este sentido, la creatividad representa las diferentes 

maneras de combinar la información y los datos en le -

búsqueda de las posibles soluciones, se preé1lntan en-

tre otras cosas, hastó qué punto están preparadas las 

personas par~ dar conductas que las hacan creativas y 

cuales son esas conductas. 

Dentro de los teoricos más prominentes de esta -

corriente se puede contar con Guilford quien comienza 

a investigar acerca de la creatividad en los años cin 

cuenta, quien se encontró muy escasas investigaciones 

serias, llegando a considerar que una de las causas -

de que éso .sucediera se debía a que la mayoría de los 

estudiosos hab~an adoptédo el modelo conductista o el 

psicoanal1tico. El, como cognoscitivista, se centra -

en procesos de pensamiento a alto nivel; realizando -

una exhaustiva· investigaci6n al respecto; para ello -

utiliza diversos test para medir cada.una de las hab! 

lidades hipotéticas que propuso como componentes de -

la _producción creativa. Empero, antes de entrar en mA 

ter1a es importónt·e indicar que para este autor, el -

pensamiento creativo y la solución de problemas son -

lo mismot pues ha llegado a la conclusi6n ce que ~11! 

. donde se da un problema genuino sur[e siempre un tipo 

de· conóucta nueva, ori[inal, por parte del que lo re-· 

suelve •. (Guil:t'ordt 1959, 1960). 
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&l modelo para la solución de problemas que 

Guiltord propone es multifactorial y lo explica a par

tir del disefi.o de la ''estructura del intelecto,.; para -

una mejor comprensi6n de lo mismo se 

del propio disefto. 

partir 

. . 
~ • '.'5_\.;I,¡,,\ \i.i.:<'1 

'!.: -~~ -.~--l~C- '-·\.<.' é.' .. 
,...... .. ~-A'l...::. '_;.(<:.! 

.... ~- \. '\ ·-::"'. \· .~ ... \,,J.....:,...J.,, ~ \. ~:i; t.>"""' 

Cada uno de los elementos o celdas representa una 

clase única ·a aptitud intelectual, habi~ndose podidQ -
:. . .,, 

demostrar ye le existencia de 7<;> hasta la techa (1965), 

desde entonces el modelo ha ser~ ido muY .et.icazmente C.9. 

mo/¡fuente de sugerencias para identificar los ,lugares . 

en que podrían hallarse nuevos tipc;>s de aptitudes. 

El lado relativo 11 las op~raciones, c¡ueson las -
' 

actividades intelectuales que el individuo efectúa con 

l.8 información, consta primeramente· del conocimiento -

· a través del .cual se percibe y; comp~ende el problema; 

la memoria ocurre a lo largo de todo el proceso de. so.;; 

luc16n de problemas, almacena la lntormaci6n de la 
1 

fual se enchará mano en el momento que se neceálte, al 

mismo tiempo que la m.leva., que ·01··~ensa~or observe de 

su entorno, permenecef.' ~-f menos., por algunos seguiidos .. 

antes de .ser utillzada; la producción ~e:> soiuc16n del -

probl~a pu.ede ser aiver.sent::~. o c~~verienté'~, mnbaa ti! 

''. -. 
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nen que ver con la recuperaci6n de ·1nformac16n almac~ 

nada en 'la memoria, pero, en el caso de la producc16n 

convergente, esta recuperaci6n de 1ntormaci6n tiene -

lugar bajo severas condiciones restrictivas. Partien

do de uria información dada, existe una y s6lo una re~ 

puesta correcta o convencionalmente aceptable. 

Los mejores ejemplos de este tipo de producción 

se dan en las matemáticas y en la.16gica¡ en el caso 

de proeucci4n divergente, por el contrario, es siempre 

viable una diversidad de soluciones o ideas, dentro -

de los ~imites de libertad que pueden ofrecer el pro

blema y el Juicio abierto y sin la tensión de la rig! 

. dez del pensador convergente¡· por Último la evaluaci6n · 

permite un continuo eutocontrol de la· conducta. 

El segundo aspecto fundamental del modelo es el 

·relativo a loa contenidos·, que son t~pos de informa-- · 

e 16n' discrim1nable s por los ind'iv iduos, los cuales -

van desde algc:> muy simple· y concreto como. la 1ntorma

c16n figurativa y gran parte de ella nos llega por ·el. . . ,. .· 

canal visual (1m,genes), pasando por la s1mb6lica, --
~ . . 

cuando el individuo procesa la información anterior ~ 

por signos denotativos como letras, números, etc.¡ la 
, . . . , 

aemantica, cuando ya existe le 1nformac1on de una -
' 

idea a trav6s de la palabra, hasta lieger .a la cond~:S. 

. tuai que como se sobreentiende es la 1nformaci6n de -
. . ' .. ' ( 

una comucta .no Jllediando '1a. comunicacihn verbal. ·Los: 

cuatro· tipos .. de 1ntor.maci6n vfen:en a ,sel'· cano. cuatr.o 

,·•' 

·,·;, 
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tipos de lenguaje existiendo a veces· la posibilidad de 

efectuar Mtraducciones~ de unos a otros. 

Un Último aspecto de esta estructura es la de los 

productos que son las formas en las que se procesa la 

información: las unidades son !teros de información se

gregados o limitados teniendo carácter de cosa; las -

clases involucran un conjunto de ítems de información 

agrupada en virtud de sus propie~ades comunes; las re

laciones son conexiones entre !teros de informaci6n ba

sadas en las variables o puntos de contacto que se con 

sideren; los sistemas .son patrones organizados o es-

tructurados de !tema d.e 1nt'orm.aci6n; las transtormaci.Q. 

nes son los cambios de la información existente o de ~ 

su tunci6n;,Y las implicaciones son las predicciones,

consecuencias de la in1'ormaci6n que se tiene. 

Ahora bien, dentro de es'te mode.lo es menester en

fatizar, de acuerdo al objetivo de este estudio, el mg, 

canismo de la producción divergente ya que juega un -

papel importante en el pensamiento c~eador. Los estu

dios de Guilford por meoio del proyecto A. R. p. (Ap

titudes Resear,ch Project) coménzeron con. el sedal.§. -

miento de ocbo habilidades que fueron probadas a tra

vés de diferentes tipos de teste, las cuales fueron.-

las siguientes: 

l •. Sensibiliaad para. los pl'oblemaa: aensib ilidad 

preceptual general que capacite al individuo para es

t&r alerta sobre lo raro, lo .. inusual o· las inconsis--. 
:.1 
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tenciae aparentes, detectando el individuo un gran núm~ 

ro de problemas por resolver. 

2. Fluidez 

2.1 Fluidez verbal: la primera vez que alguien 

la mencionó fue Thurstone en 1938. Es la habilidad pa

ra producir palabras cada una conteniendo letras espe

c Íficas o combinaciones. 

2.2 Fluidez asociativa: esta aparece mejor in

dicaa a en las pruebas en las que se requiere producir 

tantos sinónimos como se.puedan dar a cada palabra d~ 

da y en un tiempo limitado. Para la anterior solo se 

requiere de la observac iÓn de las letras, mi entras 

que en ésta se involucra el signif!cado,de las pala--

bras. 

2.3 Fluidez en la expresi6ns aqu! se requiere 

de la pr.oducci6n de frases u oraciones. La caracterí§ 

tica de estas pruebas parece ser la rápida yuxtaposi

ción de las palabras, habilidades requeridas para el 

ienguaje oral y escrito. 

2.4 Fluidez ideacional: habilidad para produ

cir ideas que lienen ciertos requisitos y en un lími

te de tiempo. Se requiere en las pruebas de usos poco 

comunes a objetos comunes, o t1tulos apropiados para 

una historia. Para la calificaci6n se. considera corno 

más· importante la cantidad y no la calidad de respug_s 

.tas, lo Único que necesitan es ser apropiadas. 

3.· Flexibilidad, 
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3.1 Flexibilidsd espontánea: habilidad para prQ 

ducir una gran variedad de ideas. ·Al responder a las 

pruebas de usos poco comunes, el individuo brinca de 

una categoria a otra con gran facilidad. 

3.2 Flexibilidad adaptativa: facilita la resol~ 

ción del problema. Se muestra en los problemas que re-

quieren un tipo de solución más inusual. 

4. Originalidad: se mióe por la infrecuencia de 

ocurrencia de las respuestas con respecto a la pobla--

ci6n, además de juzgarlas como •ttngeniosas 11 º Es de to-

das las cualidades relacionadas con la creativ,iaad, la 

más reconocida¡ la persona más original puede hácer más 

conexiones o relaciones menos obvias entre cosas e ideas. 

5• Elabol'aciónt habilidad de planeaci6n. Se dan una 

o dos líneas simpl~s y se pide la construcci6n de un ob~ 

játo más complejo, o se da un objetivo y se pide enlis

tar todos los. pasos que se necesitan para que se cumpla 

el plan. 

6. Anália.is: tiene una mayor facilidad. para rom-

per o :fracciona!' las cosas en sus component.es natura--

les. 

7. Síntesis: organización de partes en· enteros.· 

s. Penetraci6n: la persona más creativa puede pe

netrar en sus experiencias más allá de lo que se le r~ 
. . ' .. 

vela en la superficie de las cosas. 

Según .Guilford, la mayor aportación de este anál! 

sis fue el reconocimiento de la categoría _de habilida• 
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des de producción divergente como base parn el pensa

miento creativo. En la siguiente tabla se presenta -

una listé de algunas habilidades creativas, los pro-

ces os intelectuales involucrados y los productos. 

~~BILIDAD PROCESOS INTELECTUALES PRODUCTO 

revisión conceptual Cognici6n Implicaciones 

,luidez iOeacional Producción divergente Unidades 

lexibilidad semántica Producci6n divergente Clases 
; spontánea 

asociativa Producción divergente Relaciones 

expresional Produc~ión divergente Sistemas 

riginalidad Producci6n divergente Transformaciones 

. lnboración semántica Producción divergente Implicaciones 
' 

:j,:_ 

edefinici6n semántica Producción convergente Transformaciones 

La. siguiente _tabla presenta las hipótesis inicial, 

mente. propue~tas por Guil:ford con las nombres dé las -

habilidades qµe posteriormente les correspondieron en 

el modelo de la estructura del intelecto. 

de. palabra -

asociativa -

ideac.ional -

espontánea -

producci~n divergente de unidades 
simbólicas (DSU) 

producci6n divergente de relacio
nes semánticas (DUR). 

producción divergente de unidades 
semánticas (DMU) 

producción divergente de clases -
semánticas (DMC) 

~'Flexibilidad. adaptativa - ¡>róducc16n divergente de transto::. 
macfones tigt.irelea (DFT) 

producét6n divergente de transfór 
macfone.s semánticas (DMT) · · -

.,·, .··:· .' 



85. 

Corno es evidente, para este autor. las cualidades 

temperamentales y motivacionales ao son relevantes P! 

ra entender la naturaleza del proceso creativo y todo 

su esquema lo basa en factores aptitudinales. Conclu

ye que e~ pensamiento productivo es el conjunto de -

operaciones divergentes, convergentes y evaluativas -

con las que el sujeto va más allá de las acciones, -

ideas, asociaciones y observaciones pasadas y presen-
. 

tes de que dispone, en orden a la producci6n de nue--

vos hechos, ideas y conclusiones. 

E. P. Torrance es otro de los teóricos norteame

ricanos que más se ha abocado al .estudio de la oreat! 

vid ad en relación principalmente a .la práctica educa

tiva. A pesar de que este autor (Torrance, 1965) man! 

fiesta que s~s investigaciones se basan tundamental-

mente ~n el .modelo del pensamiento productivo desarr~ 

llado por Guiltord, en re.alidad no profundiza en los 

l)l'ocesos· intelectuales en sí, sino como se verá a 

continuac:i6n, manipula las variables de f'luidaz, 

flexibilidad~· originalidad, elaboraci6n y -~ensibili

dad a problemas en ambientes estrictamente educati-

vos, .sin cuestionar. ni revalidar nunca e~tas.habili

dades, aceptándolas como verdades dadas, ~or lo cual 

no. aporta nuevos elementos te6ricos a la pos ici6n -

cognoscitivista, restringiéndose al estudio estadís

tico da la presencia o au&eilcia de dichas h.abiÜda~

des en funci6n del medioaml:>iente inmediato del suje-

t.o. Veamos i . 
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Al estudiar Torrance (1962) un grupo de niños cr!a 

tivos con otl'o que no lo era (selección que se hizo -

con base en las pruebas de Guilford) encontr6 que los -

alumnos altamente creativos se caracterizaban por su -

"buen humor", por ser juguetones, poco rígidos y bas--
. . 

tente relajados", además obviamente sus ideas se salían 

de los patrones o moldes generales; sin embargo se en

contró que estas ideas eran consideradas por los demás 

e omo tttontas o locas". 

En 1964, este autor se preocup.ó por averiguar -

culiles eran las conductas premiadas y cuáles las cas

tigadas por los maestros. Efectu6 su estudio en Alema

nia; Grecia, India, Filipinas y Estados Unidos, detec

tando. que se castigaba a ttlos alumnos cuyas conviccio

nes propias difirieran de los pensadores intuitivos, -

así com.o a los que son emocionalmente sensitivos, a -

loa visionarios, y aquellos que no son capaces de ace~ 

tar algo que solamente las dicen pero que no les prue

ban•• (Torrance 1964). Ah! mismo también se reportan .... 

aquellas conductas que son premiadas, por ejemplos "el 

ser cortés, el hacer ei trabajo a tiempo, ser obedien

t.e, ser popular, que les caiga bien a los demás, que -

acepte los juicios bechos por las autoridades". Estas -

caracter!sticss como se ve, están mas bien relaciona

das con niños altamente socializados pero conformis--

·. tas. Otro~ muchos estudios como los de Drews (1961), :

Mackinnon (1961.), Getzal y Jackson (1962), Holland -
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contadas excepciones, no promueven el desarrollo de la 

creatividad, mas· bien denigran .las ideas de los alum-

nos considerados como creativos. 

Torrance se formul6 una serie de cuestionamientos 

tales corno ¿Están los alumnos conscientes de las dive! 

sas reacciones hacia su conducta?, ¿Es en realidad --

efectiVo el reforzamiento para desarrollar e incremen

tar la creatividad?, ¿QUe tan importante son las moti

vaciones y aptitudes de los maestros al respecto? 

Para contestarse la primera pregunta elabor6 un -

estudio en donde pidió a los niños que hicieran histo

rias acerca de animales y de personas, quienes no hi-

cieran cosas usuales, que no formaran parte de los grY, 

pos sino· 'por el contrario que difirieran. 'se detectó -

que la mitad de los ni~os "percibían cierta cla~e de -

presi6n hacia las. características divergentes••. Se pr~ 
. . 

supone que los niños están conscientes de.las reaccio-

nes existentes en relaci6n a las características de la 

cre6tividad, de tal manera que se necesitar ta de mucho 

coraje para luchar en contra de tales consideraciones; . 

perdiéndose hasta cierto punto el potencial de creati

vidad. 

En otro de los estudtos Torr~nc~1 (1964) reporta -

que la ut.111zación del .reforzamiento en el sistema es-
, . 

. colar s! ·puede dirigir el comportemien~o de ,~~s alum•":" 
. •,:.i. 

nos hacia canales más creativos;, · .... 

. En relac.ión a la terce~a.~ pregunta acere.a da .1as 

actitudes y motivaciones de los ;maestros, Torrance -
. ' .. :o_,.,' 
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(1964) desarroll6 una invest.i¿ación en la cual establ! 

c16 comparaciones entre alumn~s de maestros con actit~ 

des negativas as! como con menor motivación hacia la -

creatividad. En este estudio se encontraron muy pocas 

diferencias significativas en las pruebas de creativi

dad; sin embargo diferencias significativas son repor

tadas en relación a la escritura creativa. Posiblemen

te lo que sucede es que los maestros que propician la 

creatividad o que sirven como modelos son la minor!a. 

Torrance (1962) dice: "De mis observaciones de 

muchos' maestros de escuelas. primarias y secundarias -

concluyo que muchos. de ellos tratan de reducir la va

rhbilidad de los alumnos"., 

Los'maestros son parte de un sistema social y -

por lo tanto est~n sujetos a una serie de presiones 
. . 

entre las que se encuent1ran aquellas que están en coa 

tra del desarrollo creativo. Si los demás.no se inté~ 

·rasan por la creatividad entonces tampoco lo estarán 

los maestros. As! Torrance y col. (1964) reportan --
.. 

que "los maestros puede~ estar int~resados en e:f'ec.;.-, 

tuar actividades de pensamiento creativo, pero tien

den a inhibirse si . el director no se encuentra invo_. 

lucrado en el experimento y además no da, su aproba-

ci6n directa". Se sugiere además 'la importancia' de· -
.. ' 

los. padres en el comportami'ento de sus hijos como --

factores lnhtbU~.orios o: propulsores de la. creativ 1-

vided. 
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Otro aspecto cr!tico que analiza Torrance son las 

compaderos de clase, estos funcionan como grupo social 

dentro del cual el niño encuentra satisfacción a dete! . 

minadas 'actividades sociales. Torrance y col. (1964) -

señala~ que ºsi un nU'ío es definitivamente superior a 

los demás de su grupo en las habilidades de ?ensamienu 

to creativo usualmente se encuentra a a! mismo bajo -

presiones para que sea menos productivo y original, y 

cuando hace buenas contr ibuctones par~ el éxito de los 

logros del.grupo, generalmente no se les .da crédito a 

tales contribucionestt. 

Asimismo encontr6 que una de las características 

de los grupos 'es la competencia •. ¿C6mo es que· ésta -

afecta a la creatividad? Torrance y col. 1962 1964) -.- ' . . 

.al estudiar niños de primero a sexto grados encontr6 

que la competencia produjo mayor fluidez, .flexibili- · 
. . . . . . ' 

dad y odginalidad; sin embal'go parece ser que los --
. . ' . 
efectos de la competencia var!an de acuerdo a la edad, 

existe evidencia indirecta de que ·en los. niveles de 

"college1
• mas bien se. puede decrementar la creativi~-

~ad. Buhl (1962) reporta en su investigación aplicada 

a estudiantes de ingeniaría, que los estudiantes con

siderados como altamente creativos quieren ser estu-

diantes promedio, es posible que una de las .razones -

sea que el ••creativo~;, estaré marginado de. las rela-

~iones sociales que dese1,l. 

Tales efectos inhibidores sobr.a la creatividad -· 

provo.cados por las pres iones de l~a coinpaf!.eros es · ... 
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obvia; Torrance (1977) dice que estos resultadDs serán 

mayormente en los grados cuarto y séptim~ debido a que 

en esas edades el niño necesita de la afirmaci6n con-

sensual de sus coetáneos (SUllivan, 1953). 

En cuanto al rol del sexo se ha dicho que los ni

ños superan a las niñas o viceversa dependiente del t! 

po de. activldaa· creativa que desarrolla (Torrance, 

1962). Ello es debidq (Torrance 1977) s que la cultura 

impone ciertas funciones contrastivas a niños y niñas. 

in estudios longitudinales han encontrado ejemplos de 

nidos y niñas que sacrifican su creatividad por mante

ner su "masculinidad" o "feminidad". 

Y as!, este autor continua realizando estuaios l1l!. 

nipulando otras .variables como diferentes premios para 

niftos y niiias, diferentes premios por originalidad, -~ 

práctica nueva nó evaluada, etc. 

Su metodoÍog!a experimental as similar en la may2 

r!a de sus investigaciones, si bien variando los mate

riales~ Los grupos son divididos ·ppr un procedimiento 

casüal, segÚn los tipos de capacitación experimental -

sometidos a estudio, al.per!Oao de entrenamiento - ----
sigue un eJercicio que ~equiere. algÚn tipo o tipos de 

·actividad creadora.· Los resultados normalmente se an! 

.lizan por nivel escolar, participando alrededor. de 

400 aujet.os por experimento. . ' 
'· 

Tanto .Gtiiltord como Torrance repres.entan la . pos-

·turaclásf.cacognoscitivista de ia cre¡¡tividad; él~-

'¡ : ~;' ' ., • . ·.' 
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pl'imero esbozándola epistemológica y experimentalmente, 

mientras que el segundo da por verdadera la aproxima-

ción teórica, retoma aJ.eun~s de sus elementos y se laa 

za a una experimentación grupal y estadística, misma -

que al no integrarla teór.ica y prácticamente se reduce 

a un· nivel anecdótico, como ya fue reseñada. 

A continuación se mencionarán algunos otros aut2 

res qua desafortunadamente, pareciera ser tambi&n se 

quedan en la descripc16n de cualidades y circunstan-

cias propicias para el desarrollo de la cl'eatividad,

como precarios intentos de querer articular una teoría. 

Veamos. 

Johnson y .col. también estudiaron el pensamiento -

creativo como.· un tipo·ae solución de problema~ que no 

tiene como resultado una respuesta correcta sino que -

es· posible d.ar varios tipos de respuesta. 

Para Johnsori (1972) es más importante cona iderar 

dentro de la resoluci6n de probiemas, como caracter!!! 

ticas que la definen, las que residen en las solucio

nes más 'que en los. procesos que la involucran. Por lo 

tanto dentro de su ~etodolog1a experimenta+ es básico 

el 11.jufoio". de .los demás como criterio para decidir -

si se han obtenido resultados creativos. Los paráme-

tros utilizados para emitir estos juicios son: 

Lidel'azgo intelectual: se refiere a la influen

cia que· .tienen los pe~sadores, no solo p.or sus pro-

duetos,· sino además por la influencia que tienen en ... 



otros pensadores, Los datos para la avaluaci6n objet! 

va de esto dimensi6n se dan tan pronto como el traba .. 

jo de una persona se cite y sea seguida por alguno.a -

otros. 

se·nsibilidad para los problemas: se refiere a -

que el pensador creativo es aquel que encuentra y re

suelve problemas, los identifica y abre nuevas áreas 

del pensamiento. 

Originalidad: es lo novedoso de las soluciones -

que se dan a los problemas. 

Ingeniosidad: es la 1nvenci6n o descubrimiento -

de la solución a un problema de una manera sorpresiva; 

pero la soluci6n debe ser útil mas que simplemente S!\ 

tisfactor ia. 

Utilidad: esta dimensión va a depender de los •- .. 

prop6sitos del trabajo, ya que lo práctico .del traba

jo en algunos casos puede ser ignorado, .como. en el C,! 

so de la ciencia pura y el arte, pero por ejemplo en 

las investigaciones aplicadas puede E¡er la más impor

tante. 

Adecuación: una solución además de poco usual d.§. 

be ser adecuada al contexto, a la realidad. 

· Alcance: Se refiere a que las respuestas dadas -

deben ser poco comunes, con respecto a las que se dan 
, ~r·. . 

de manera ordinaria •. 

·Debe sobresa.lirse en más de una dimensi6n para .... 

que se pueda hablar de individ110 creativo. El lidera!_ 
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go intelectual está compuesto de sensibilidad hacia los 

problemas y de ·ingenio para resolverlos y la ol'iginali

dad debe complementarse pol' la utilidad y lo apropiado 

del trabajo. La evaluación varia de acuerdo a las dime~· 

siones;en el caso del liderazgo intelectual hay que -

esperar el juicio de la historia. 

Johnson (1973) considera que todos somos oreati-

vos, sin embargo esto var!a de acuerdo a niveles. 11To

dos tenemos algo de creativo, as1 como todos tenemos -

algo de inteligencia". En cualquier tal'ea se puede man.i 

testar creatividad, pero aparece de manera más clara -

cuando la situación misma pide originalidad (creativi-

. dad) y el problema permite que puedan darse varias so

luciones posibles. 

Ahora bien, en cuanto al proceso Johnson y cols.

(1973) señalan tr·ea aspectos amplios y bien definidos& . . . ,, . 

praparac16n, producc16n y juicio. 

Para Johnson esta primera fase del proceso, la 

preparaci6n, consiste por uniado, en.la lectura del -

problema y en ~a integrac16n de la 1nt'ormaci6n, por·.;._ · 

.otro lado, el estar alerta y listo para producir solu~ 

cioneá. 

La producc16n v1ene a ser el componente primor-

dial. La mayor!a de ·las investigaciones pare ana~izer 

el pensamiento productivo se han. centrado en este pr2 

ceso. En algunos casos con. la presentac16n dé proble- · 

ma~; que promueven un número abundante de soluciones, 

···. 



en ot~os var!an las condiciones de producci6n, a veces 
' 

se incluye el juicio y la evaluación mientras que mu--

chas veces se evita o pospone. El juicio se refiere a la 

evaluación de los productos. 

Otra variable importante que algunos autores han -

investigado es la actitud hacia el problema que ha sido 

analizada, por mencionar dos ejemplos en Hyman {1961) 

y Torrance (1964). Esta actitud puede ser critica o -

constructiva, Hyman en 1961 hace una investigación con 

un grupo de ingenieros, como resultado, en el momento -

de dar las soluciones aquéllos a· quienes se r~firi6 que. 

analizaran la intormación·de manera constructiva obtu-
'' 

vieron puntajes más altos~ que a quienes se les requ1-

r16 una actitud critica;. 

El estudio efectuado por Torrance en 1964 es bas-
. . ·. . , , 

tanta similar a la anterior, solo que se llevo a ·cabo 

.con estudiantes de. psicología, asignándoles como tarea 

la lectura de dos iu-t1culos a un grupo de manera cr!t! 

es y al otro de manera imaginativa¡ despu~s habr!an de 

desal'rollar alguna idea; aquéllos .que leyeron imagina

tivamente l'ecioieron inás altas calificaciones en lo que 

l'especta e la dimensión de ar iginalidad• 

En cuanto a la cantidad y calidad de soluciones -

han sido mayormente analizadas a través de la técnica 

de lluvia de ideas, por lo ctial.. se ampliará este puri• 

to en el. capítulo corresP,ond iente. • 

Por otro lado simón (1964) at1rm• que la .soluc16~ 
; . ' 

: .creativa .de. Pl'obleínaa no. es dlferente de. cualquier .. ':""· .. 
'.' 
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otro proceso da aoluoi6n de problemas, e~to es, el in

cremento de la creatividad se reduce a desarrollar há

bitos de so1uc16n de problemas y de motivación perso-

nal, de es:tu.erio personal. Ante algÚn problema hay que 

involucr~rse profundamente en 61, teniendo que ser ca

paz de tolerar la ambigüedad e incomodidad que ello 1m 
plica. "La soluci6n de problemas impl.ica uria búsqueda· 

selectiva de ensayo y error, dentro de un marco muy --

. amplio de posibilidadea", retormulando de manera sim--
. . , . . . 

. Plif icada el problema y sirviendose de la soluci6n da-

. da retoma los detalles excluidos ccxno una guia para -

solventar; el. problema original encontrando t'in~lmente 

·nuevo~ modelos o· patrones para la explicac16n del prg 

blema.; Para ello la persona tiene que aprovechar van:-
. . . ' 

tajas como_& int.eligenc,ia superior,. oportunidad de ob-

servar fenómenos nuevos, 1ntormaci6n actualizada de -. - .: . . . . ·. . . . 

· nuevos conoc imlentoa aU.:'1 de otros campos, as! como de 

~avos instrumentos (al se· presentan). ~te autor, al 
. . . ._ - ' . . 

igual 'que Wallas (~54) habla de .loa cuatro momentos 
. . . . 

del procesQ. creativo:. ~eparacl6n:, lncubaci6n, ilumi-

nac 16n. y conaoildec lón •. 

Con otro gi ... o ~entro de esta 1Di.sma corriente, -

.algunos :t.e6i-icoa cognoaclt.lvistaa han centrado sus. -

lnvestiga·c1"'º1B en laa diter.anc ias percaptualas 1nd 1-. . . . . . ' . . . 
·viduales y aus nexc)~ c~_n l,a peraonalida4,. situánoola 
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posibilidades de creatividad. Pepinsld. (1955) distin

gue entre el individuo •perce~t-boundd (ligado a la -

percepci6n o perceptualista) y el "concept-bound11 (l!. 

gado a los conceptos o conceptualista). El individuo 

percept~alista contrasta la teoría con la experiencia 

y somete a revisión la teoría, a fin de ponerla . de -

acuerdo con la experiencia que no puede explicare El 

individuo conceptualista al contrario, verifica la e~ 

periencia contrastándola con su teoría, rechazando 

aquellas experiencias que no encajan con ella. Esta "'.' 

manera de entrentar un problema sugiere que la tencien 

cia al conceptualismo puede inhibir la capacidad de.

apertura :trente a perca pe iones . or ig1nales ·reduciendo. 

as! la posibilidad de creac i6n. 

Otro autor, Erilcs.en ·(1954), .habla de lndividuos 

. "represorestt. a ."intelactualizantas". Los primeros a!?_ 
. . . . 

túan siempre sobre . seguro, manteniéndose dentro de _. 
. . . 

su posici6n y excluyendo todo riesgo de percepciones 

aventuradas. El 1ntelectual1zante en cambio, puede .. 

variar de poaiai6n y tormular Juicios más ~udaces en: 

función del objetivo que la sit~aci6n impone. 

Witkin-y.cola.. (1954) llevaron a ca~o una seria 

de experimentos en los ·cueles los. investigadores el.@ 

boraron .cierto número de tarees P81'C&ptlvas, en cuya 

riaUzación se podian apreciir- {~lees de re.ncUmiento 
. . 

por parte de, los au·j1to-,' los cuales. •.• relacionaban · 
. '... . . ' . ' 

con .un conjunto ~e rasgos de (>IÍraonalldad~ Como' réaúl: · 
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tado de estos experimentos, Witkin dU'erenció dos tipos 

perceptivos: el. individuo ttdepandiente del campo" que, 

por ejemplo, no puede percibir con facilidad una figu

ra encajada dentro de otra más compleja, y el ind.ivi-

duo 11 in9ependiente del campo" que s! puede hacerlo. 

Estos dos tipos de sujetos perceptores difieren en 

cu&nto 6 rasgos de personalidad. Los dependientes tien. 

den.a ser más pasivos y sumisos, bajo auto estima.y 

autoaceptóción, mledo a sus impulsos sexuales y de 

agresión~ Los independientes .tienen una personalidad -

m!s completa, tienden a ser más conscientes de sus pro 

piaa necesidsdes y cualidades, también sus intereses -· 

-_tienden a ser múltiples, etc. 

·otros autores que eri:t'atizan la relaci6n existente 

entre la percepcicSn y loa rasgos de personalidad son -

Mackinnon y Barron, mas sin embargo sus estudios· son -

mu.cho más. concienzudos y pro:t:undos. pues además de lo .... 
. . . . . . . -

· anterior, también enalizan parámetros sociales, cultu-

rales, de ipteligencia, etc., principalmente apoy,ándó-
.,, . 

se en una. ·gran bater!a de tests. Estos investigadores 

aunque .también tratan de. correlacionar aleunos resul- · 

tados con conceptualizaolones psicoenal!ticas, son 4~. 

enunciado.a equ! dado qüe utilizan. un mátodo cuantita.t,i 

vo más acorde' con el .del campo cognoscl tiv is ta; aper- . 

te que como ya se d,ijo~ estudhn caraeter!sticas in•• 

:clu{das ·también en este rubro. 

·. : Mecktnnon (1962) lleg6 e cabo· el est~d1o que se -
. . . 

resefiará '·ª ~.ont1nuaci6ns se seleccion6 cut.dadoaame~~· 
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a los cuarenta arquitectos más creativos de loa Estados 

Unidos (grupo arqUitectos I o A I) en tunci6n del jui-

cio de otras personas, arquitectos también; pero para -

saber si las cars~ter!sticas de éstos eran comunes o no 

a t.oóos los arquitectos en general, se formaron dos gr)! 

pos más de arquitectos (arquitectos II y III o A II y -

A III) para compararlos con los. {n' imeros. La muestra de 

arquitectos II tenla experiencia laboral con el grupo -

A I, mientras que le muestra A III nunca había colabor§. 

. do con los· arquitectos creativos, (cabe aclarar que es

te autor considera. que por lo menos se presen~an dos. t!. 

pos de creatividsd en la práctica profesionalr la art!§ 

tica y la cient1fica, siend~.la arquitectura una disci

plina que reune mnbo~ aspectos). · 

Se utilizar.on bastantes parknetros para. medir la -

creatividad& en primer lugar se'. consider6 la cant!oad -
. .-f,r. · 

de espacio dedicada a su trabajo en l~ literatura espe~· 

ciallzada, tomando en cuenta por un lndo el numero de -

art1culos que hablaran de cada uno .de ellos· en el Arqu!, 
• • • • • • 1 

tectural Index ':f por el otro el número de pagines dedi-

caélas a cada arquitecto; en el primer caso el grupo A ·.

n rebaz6 un poco a los otros ao·s grupos, mientras que 
~ , . . . 

en el segundo el grupo A I sobrepaso contundentemente -

a A II y A.III. 

· .. En busca d~ un mejor criterio tú.e requer'tclo .el ... 

Juicio de 'otr~a expértos en arquitectura pera cali~i-· 
. . 

car a los experimentanoo~ en ba·ae a una e.scala de 9 P!J.S .. 

tose Asimismo se hiciiron evaluacl.ones simUar·ea por.• 
'':• 
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editores de revistas de arquitectura,· profesores,. etc. 

obteniendo los más altos puntajes el grupo A.I y de -

manera descendente los grupos A II y A III respectiva· 

mente. 

También se tom6 en cuenta la irnpresi6n causada -

por los arquitectos al personal que estuvo con ellos -

durante el experimento, en base a la lista de adjeti-· 

vos de Gough CGough sdjective che~k list, 1960), as! -

como una lista de 100 items de Block (1961), señalando 

Mackinnon como ·c~racter!sticas principales en los ar-

·~uitectos creativos, las siguientes: goza·n de impresig 

·nea est~ticas,· .valoran su propia, independencia y auto.;; 

~om!a, son productiVoá, ·parecen terter un alto grado <l~ .,.: 
. • • ¿ • • 

capacidad- intelectual, valoran genuinamente l.as cues-- · 
. '. . ' .· ·. . . . . . . . . . ~. . . . . 

~iones cog~os~iti~as e t~telectuales, estan interesa-- . 

dos en su propia. adecuáctón como personas ':tanto a. ni--. ' . ' . . . . .. , .. 

'Vel consciente cotrio inCC?~Ciente, ac>n person~s· ·en las 
~. . . . . . -' . ' . . - \'- . . . ' . 

que se puede confiar, tienen uri alto ra~Q oe '1ntere- . 
. . . . . ' . 

sea,_ a~. omport~n ~ticamente,'. ea ~ecir .. compatiblee con·: 

~us propios estándares, se de1;1envuelven socialm~nte -

con· fecllidadp gozan de las experiencias sensitivas,- · 
,. . . .. , . ' ' 

son cr1t1~os, escé·pt.ico~ y no fácilmente lmpi'eatona~

bles,. etc. Estas caracter!st.icaa ae presentaron tem-.. 
b"Un en ·1os .81'us>Óa ' II 7 A Itl .páro .en· meno~ ·g;ado 

. re•pectl.vll!lea.t•• 

Ot.ro param:.tro conaie~i~ •ll comparar ~ea callt·1-
. ' ' ·. ~· ·, .. · y. 

calones medlaá ~~tll,ldáa por .. 10., erqU~tect..~· cre,atl~-
... ' • ., , o'• 0 O ' • R'>:O <•' O,. ' ' ' '· .,. • '< 

VC)Í en la, 'rutba. d.e _do111tn'l~ .dt COric.ept.o 'coft laa call.i.: 
'1· '• !<·. :•.' ' -.-·.·; 
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:f'icac tones obtenidas por diversos grupos. de personas, -

además de los grupos básicos del experimento. Se aplic6 

la Escala de Arte Barron-Welsh. Solo el grupo de artis

tas puntuatton más que el grupo de arquitectos I, si---

· guiándoles de manera descendente, los escritores, ar-

quitectos II, mujeres matemáticas, arquitectos III, in

vestigadoras, estudiantes de ingeniería y no artistas. 

Mekinnon se cuest·ion6 también la relación de la -

creatividad con la inteligencia, afirmando que es nec! 

saria cierta "caO:tida~•• de inteligencia para la creat! 

vidad; más allá de ese puntó (que para algunos autorés . . - . . 

es de un c .. I. de 90) el ser más o menos inteligente -. . 

no es determinante para el nivel de CJ.'eatividad de. un·;. 

arquitecto ·.·o __ de cualquier otro 11Xllv14uo •. considerando 
. ' 

además que hay tlp0sde inteligencia y que en el caso -
. . . . 

de ·1os arquitectos· la •inteligencia especial" aer!á bá~ · · 

· - sica, lea ap1tc6 a loa~ sUJetos ~l test. da· fig0.reis d.e -

Gottscháld (en vers16n d~ Crutcbtield, 1958), . que pide 

al ~uJ eto qu~- .af.~le o 1de¡¡t1tlque figuras gemútr teas -

&l~les que estéJ.l ~lu{dáB en flgú.r8S más grandes y .;... . 

complejas. Loe arquitiectos creativoa obtuvieron cali:t1- · 

cacione~ más ~ltas que los otros grupos estudiados.' . ' ,' 
. ' . 

Pare~o extrapolar los r•ult3dos de UD8 habili--. . . . ~: 

dacr espec!fica, este ~autor .1es. epUc6 tambi6n el Examen 

· General de IntÓrmac16n de ~-. (1954) dl.aeft.ado ·~~a ~;;. · 
• ' ' T ' • , • • • ' ' • ' ' 

apl'eciar ·el conocf.atleilto : gantral del Individuo ~erca ;¡ 
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del mundo y la cultura en que vive~ Los resultados col2 

caron a los arquitectos I en un tercer lugar, después - . 

de los grupos de investigadores y estudiantes de medie! 

na, concluyendo el autor que los arquitectos creativos 

. tienen una emplia información no relevante a su empeño 

profesional, pero s! son intelectualmente competentes. 

Pal'a estuaiar los valores de los sujetos se les 

aplicó la escala de seis valores de Allport-Vernon

Lindsey (1951), dichos valores eran: te6rico, econ6mico, 

ast6ti~o, social, pol{tico y religioso. Los arquitec-

tos del grupo A I obtuvieron mayores calificaciones en 

los. valores e~t6tico y te6rico y un punt.aJe menor. ·en el 

econ6mico, a pesar de su éxito e~onómico en la prá~·Uc~ . ., . 

profesional. Los grupos de &l'quitectos I·I y IIt t~16n 

alcanzaron mayor puntuaci6n en los val.Ores te6rico y -
' ; -· ._ 

est6tico pero de manera menos pronunct'ada que los ar--· . . '' . . ' 

qultectos I, siendo por ~tro lado un paco méa alto el 

puntaje en el econ6mico para eios dos grupos. 

Con e~ test de 1'!;(era~Brls-gs se capt6 que loa er-

. quitectos creativos son más pe.rceptivos (ectltud ablet 
. . t ·. '. 

te • experiencias tanto internas comQ externas y c•-
racter{stice$ de flexlblllded y espontane10a4) que -

Juiciosos (control y ragulec16n de· la experiencla)', -

mientras 9ue loa otros dos grupos t1enc!en_a-ver1ar en· 

·le forr.ie en que se han ven1áo man1testando en las p~1 

bas anteriores. otro aspecto que mida lateteat ea el .. 

t.ipo de percepci6n ya sea aenaor1al (forma di.recta de 

darse cuenta de las coaaa p0r med.lo de loa sentido&) .. • · 
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o intuitiva (forma indirecta de percibir .los significa

dos más profundos de cosas y situaciones). El cien por 

ciento de los arquitectos I fue intuitivo y menores 

porcentajes lograron los otros grupos. En ese mismo 

test se detect6 que los arquitectos I son introverti-

dos en un 67% y los del grupo III en un 63'.I. (Cabe men 

cionaP que en este rengl6n específicamente Mackinnon -

indica la correspondencia .entre la tipología jungiana 

Y. los rasgos identi.ficados en este test). Estos Últi-

mos resultados fuefon corroborados con el test de rel~ 

ciónes interpersonales FIRO-B (Schutz, 1958) en el 

cual los arquitectos creativos manifestaron su no pre

ferencia a ser incluidos en actividades de grup~, pero 

result6 claro que cuando tienen que interactuar con -

otros individuos tienden a hacerlo de manera dominante 

y con bastante habilidad. 

Con el test de preferencia.de figuras Welsh 

(Barron y Welsh, 1952) se observó que el grupo A I prg . 
fer!a figuras complejas asimétricas,. puntuand·o casi --

tan alto como los a:etistas, mientras que el puntaje da 

los otros grupos tue menor. 

A travl!s d~ las histoX'ias personales se dedujo -

que no 'todo.a L!>s sujat·oa cre&tivos tuvieron situacio-

nes smbi enteles ide.ales en su hogar, pero casi sin --. 

. excepc16n, alguno de los padres gozaba de cierto temp§. 

ramento art!sti~o lo .cual.,. segt1n· el autor, pudo haber 

influido f'avorablemente en el desarrollo de la creatf.-
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vidad de estos arquitectos. Por otro led~ en su educa

ci6n escolar denotaron ser rebeldes en aceptar laá co

sas tal y como se las anseftaban; la mayor!a no eran ª! 

tudiantes sobresalientes presentando un promedio de B, 

s6lo ten!an A en aquellas materias en que aent!an una 

libertad para desarrollar intereses perso~les. La in

dependencia general que denotaron en sus años escola-

res fue corroborada por medio de la aplicac16n de dos 

escalas de confianza en s! mismos e independencia. 

Para obtener un amplio perfil de su personalidad 

fue aplicado el MMPI. En las ocho escalas loa _arquite~ 

tos creativos obtuvieron de. cinco a diez puntos por -

al'riba del ea~ándar generai de la población, lo cual -

pod~!a hacer pensar que se tratara de una evidencie -

.de patolog!a,· sin embargo denotaron también un adecu!\ 

do ·maneJo de mecimismos de control. En general los· ªl! 

.... Jetos más: creativos ·presentaron Un proceso de pensa-~ 

miento con contenido mental: menos usual, menor· inhib1 .. 
ci6~ y expres16n más libre de l(;s impulsos 1maginati-

vos. 

Para checat las relaciones social es y la conduc

ta dlari8: del individuo se les aplicó el Inventario -

Psicol6g1co <Je California preaentaooo e on mayor ·énta

sis, los arquitectos I, loa sigui~ntes rasgos: más -

libres de restriccHonea convencionales e inhibicio.nes, 

mayor independencia y autonom1a, reconocen y admiten . . . ' 

sus propios puntos de vista lnusuale.s e .1nconvencion.1, ·. 
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lea, et.e. 

Barron (1969) realizó concienzudas investigaciones 

del tipo de Mack1nnon aunque trabajando principalmente 

con escritores. Se seleccionaron cuidadosamente tem-

bién loá sujetos a participar; laa listas de chequeo -

contestadas por el personal que 1nteractu6 con los ex

perimentandos as! como los test aplicados a estos últ1 

moa arrojaron resultados similares a los· obtenidos por 

Jlacklnn.on (1962) en cuanto a las caracter!sticas de ... 

las persones cr.eativas, por lo cual únicamente se -

subraya~á aqu{ que Barron hace referencia a ~ teor!a .;. . . . . . - . 

~ungiana de los tipos d_e personalidad y que en base al . 

~est de My~rs-Br~gs , señala que las· personas creativas 

són más .. intulti'Vastt que ttsertsol'iales•, más _ttpercepti-- . 

· "'.'ªª ... !lue ttJuiciosae"' y con tei_idenciaa .más a. ser "1ntl'.Q; 

vertidas• ciu• ••extr~~rtlaaa•. ·.Otro punto_ a cona lderar 
' . - ' . . ' . . ·' ~. ' . ' . 

sed.a .<»acklnnon, .· 1962) que 18 mayoria de ios escrito-: 

. ~es, mat~máti~os y arq~itectos ~re~tivoa son del tipo . 

perceptivo, eolo-l01--.:1ñvastigadores c1ent1ttc()s tiend_en· 

a ser más Juiciosos.· llBa a~ .. los escrl toras ··óteativoa· 
,. . . . 

puntuaron a1gn1t1cativ81!lente m&s alto cpe los arqulte~ 

tos creaÍlvos en eÍ MllPI. y en el CPI. (Cai1tornia Ps¡cb¡ 

logica1 Inventary) y en relac16n á laa ·entrey11rt.as he-.. . ., " . 
,. 

chas. loa· escritores moatraron un '•lto pedo da _aen.a1- · 

·bilidad .en relaci6n a sentimientos de unt6n con el -

universo, cr"eenc~~· ··~tblcas'' iuafioa lnteoéoa'. etc. 
. Las 1n~~1tigaclone• gl()bal~_á ·de. ~acld~o~ ~>B•·~ 

·=·, .· .~···.· ~;_· .··· .. ··.:_'.···:.·_ ..... _. ...... ~ .. ':,;·;·:.· · .. · -·.: -·- ... ·_- .... ·: ·;.··· .. ~ .·· 
l'l'On. V&l,i~a4aa POI' Un COnatnac{ 80C1al 811 cuanto 1· la """ 

• l• . ' ' ,.,_ ... , . • • '_ . .·• . •• .• •· .f •• '.' ••• .·.~ '.: 1 
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selecci6n de suJetos creativos, arrojan una serie de -

caracter!sticas intrínsecas que se deben poseer para -
. . 

serlo o no; sin embargo no hay que olvidar que los su-

jetos son estadounidenses, adscritos a cierta clase S.Q. 

.cial, con determinada' cultura, educaci6n, etc., etc. 

Finalmente otros estudiosos cognoscitivistas como 

.Gowan y Demos (1967) analizando una gran cantidad de -

investigaciones acerca de las caracter!sticas de' la 

. creatividad llegan a las siguientes conclusiones: 

I.~ "El indiviauo creativo ea capaz de tolerar -

. arnb~gCiedad conceptuai& No se angustia por el desorden 

con:f'iguretivo, sino que lo pel'cibe, _DlllS bien, Cü~o in .. 

·v1t.aci6n a una s!ntesis de orden sup~rior••. 

Il•""· "I.Os individuos creativos ·est!n dotados de 
·. . ~ . 

gralldes reseril 11a de energla diSponible. Ii:ata. energ!a -

· par~ce ser, con trecilencia-7· el:r eaultaao de un alto n.! 
'",-" . '', . ' . 

' . . . 
. V(tl .de . salud psíquica"'. 

·. III.- "La. creatividad result.a favorecida, al pa-. . . ~ . : 

. :rece~, a trav.6s de _la preoiSposición, concentración o 

j1mitaci6n esp~c;{fica del interés y la atención ... 

·".Algunas de· astas concl.usiones se oorroboran -

con algunós e:x_perimentos .m~ncionados e.n esta parte, .. 

eln embugo el. probl~m~. aqui continúa en cuanto a que 

. tocla esta 1ntormaci6n se queda. a. ni~el meramente!· esp1 

.culatlvo;__ ª· peaar de los esfuerzos. de Gu.il:tord por --
' ·- . . .. 

.rticular una teorla nadie ha. c·oop~rado con mayores -
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aportacionéa o, en su detecto, nadie trata de creer una 

teoría diferente con bases cognoscitlv istas. Los da toa 

circunstanciales (manejo de circunstancias) y los da--

- ---t-os de pr_uebas (~pl1caci6n de tests)· de los experimen-
,. -- -·--

tos se acumulan para dar una visi6n ii:leologizada de la 

creatividad. Empero dichos datos experimentales son la 

materia prima de la cual partir, por lo que valen y se 

recurre a ellos a ese nivel. 

4.3 TECNICAS PARA ESTIMULAR LA CREATIVIDAD 

Una vez señaladas las proposiciones 'te6ricas que 

·se han planteado .en relación. a la creatividad,. es ne

cesario también analiza~ qué es lo que se ha hecho, en 

la práctica con el objeto de conocer: la otra car~ de la 
moneda, por lo. cual- se dedica el preseri+..e .cap!tulo a 

. . - . 

las técnicas que. ae ~an elaborado para la estiil1\llaci6n · 

de· 1a creatiVidad • .A1gun~ de ellas ae):>-.san en loa tu~ 

. dsmentos teóricos, antes sefialadoa, mientras que otras, . 

a partir ese su apltCaci6n proponen algunos conc~ptoa. - · 

espec1t1cos. 

Sin embargo, independientemente de su mi,J.cha o --. . . 

poca efectividad, es importante cuestionarse hacia -".'" 

donde 81 encamina tai práctica~· . cuales son a us tinea, . 

p~ra qué o.por'_quf:ie imple~nta, que .ideologtaimplf. 

cite o explícÍ.tamente la. atiatenta, ·etc. 
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4.3.l TORMENTA DE IDUS 

La tomenta de ideas e~ una de las técnic~s mejor 

conocida y de las más utilizadas para incrementar la 

creatividad, por :io que la información recabada es -

más extensa que la de otras t6cnicas. F\le propuesta -

por Alex F. .Osborn en 1938 · con el fin de lograr una - . 

tt1deac16n organizadatt. Se centra principalmente en la 

1•generaci6n de idees,..· por parte de los individuos en 

circunstancias en las cuales no interfieran la censu

ra !'· ~a crítica, en ocasiones se inciuye la evalua~ -

ei6n pero como un paso posterior al proceso; asimismo 

relaciona· a la creatividad con 18 resoluci6n de p~o•- . . . . ' 

blernas. Kl ttprocediinlento. de .resoluci6n creativa de -
. . . . . . 

problemas consiste en: encontrar. ios hechos, definir-

. ¡os,. producir ideas y detinf.r la soluc16ntt • 

. La tormenta de. ida.as tue utilizada por·. Osborn 

específicamente para la tercera. parte del· proceso; -

producci6n de idees¡ a través' de é~ta si dan soluoio-
, . 

. nea a problemas, e1 propósito es producir un gran nú-

.. mero de iéleai¡. ·Esta genirac16n de ideas se.·tacilita -

si se siguen do& pr inc,ip_Íos generales y cuatro reglas 

que enuncia· este autor.• 

tos principios generales son: ttai aplazamiento • 

-~del Ju1c1ott y 1•1a can.tidad de ideas de calidad'*. 

Osborn los deriv6 a partir de las ~onsideracionas que 
,. 

él hace del pensamiento, diciendo que hay una "mente." 

cr1ticatt. que analiza,. compara y elige,. as! como una ~ · 



108. 

ttmente creativaº que es la que previene, visualiza y -

genera ideas. Por ello, la "mente critica" al evaluar 

detiene a la creativa, debiéndose posponer esa evalu! 

ci6n para que las ideas puedan generarse; de ahí el -

pri~er ~rincipio. 

El segundo principio, ••la· cantidad da calidadtt,. 

se origina partiendo del enfoque de la psicología as.Q. 

ciacionista, . en donde se ha planteado que nuestros 

pensamientos está11 ordenados de manera jerárquica; 

aquellos pensamientos que aparecen con mayor t'recuen

c i a, son los más comnes y habituales, por lo que' ade

más son los más aceptables. Una vez que estas ideas -

son revisadas y además rechazadas, aparece·1a necesi-
. . . . ' -· 

dad .de hacer un e.st'uerzo adicional• A may~r can.tidad ... 

de ideas generadas, mayor es la posibilidad de que se. 

produzcan ideas ~onsideradas de calidad. 

A partir de estos dos principios se·. derivan las 

siguientes cuatro reglas que se aplican en cualquiex,ó -

sesi6n de ••tormenta de ideastt: 

a) Ef crit1é1smo se excluye. La evaluación y la ·- . 

crítica se posponen. 

b) Se alienta la libre expresl6n.' 

e) Se requiere cantidad de ideas. 

d) Se combl~an las ideasexistentes para construir 
,. '' . 

·.nuevas. 
. ' . ' ' . . . . . . . .. 

Normalmente esta tecnica se realiza en grupos. Es 

indispensable~ que loa ·participantes te~an tanto expe-
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riencie como conocimiento acerca del problema que se 

plantea durant~ la sesi6n. Asimismo deben estar al tan

to de la t~cnica misma, en su defecto tienen que parti

cipar en una sesión de orientaci6n, que .incluya discu-

s iones acerca de las bases y principios fundamentales -

del pensamiento. 

El líder debe conducir la sesi6n apoyado en los --
, . 

principios y reglas de la tecnica, estimulando al grupo 

para que éste manifieste toda su potencialidad. Además 

del líder principal debe haber un líder secundario, que 

ayude al primero· o lo sustituya en caso neces~r io y uri 

registrador. 
-· 

' Durante la sesión, cuando los miembros comienzan 

a verbalizar sus ideas, . es· mily factible que una idea -· 
. . ' . : , 

estimule la a par ic ion de otras, lo que O.sborn denomina 
. . . ' . . 

~itCh hickes", a· éstas se les da prioridad· durante· e.1 

.· proceso. Posteriormente las ideas i'ecopiladas se pr·esen . 
. . . ' 1 

tan al grupo_.de evaluacion, el. cual puede estar formado . 
por los. propios ·miembros_ o por otros, lo importante es 

que, tengan uria ·responsabilidad directa sobre el probl.!t 

ma en.·· el futuro •. 

Debid.o a los buenos. resultados que en los grupos 

empresariales ha dado esta técnica' para la soluci6n de 

problemás-,: .. efe ·ha desplegado una amplia investigaci6n 

con el tin de buscar bases cie.nt!ticas. a esta prácti-

. ca. Veamos .si esto ha sido togrodo, por lo que se po,n . ' - ' . . 

dr6 éntasis en la comprobac.ión o no de los pr.inci~ios, 
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revisándose posteriormente en forma breve las caracte-~ 

r lstices m's auperticiales de .esta técnica, para ello -

primeramente se mencionarán algunos rasgos distintivos 

referentes a los experimentos que después se comenta--

rán1 

• Los sujetos participantes en la mayoría de las 

investigaciones son estudiantes universitr.r1os, sin -

ser una muestra representati'Va de la población univer-. 

siteria. 

- n tipo de problemas que generalmente se les -

aplican están relacionados d tre.ctamerite con las prue-:·· 

bas. de creatividad de habilidades· cogn~scitivas; espe

cia~ente las diseiiadas por· J •. P~ Gui~ford .o ~orno el -

.AC, prueba de habilidades creativas. (Harr·1a .el Sunberg1· . . ·. '• ' ' .· . 

~969). Aquí vale la pan~ detenernos·.~ poco para. tene~ .. 
una idea· general del mate~ial que se manej·a en este t.J./ 
- . . - . . . . . 

po de experimentó&. Los pr ~blemaa los claai:tic~~: dé :la· 
~ ' : . 

siguiente manera (Lamm. Tramadortt1 1915) s · 

Significados: Se lndican dlveraas maneras o tor-~ 
. . . . . ·-

' " . . 

mas para resolver un problema, es ·dadr,;. se -~µgieren ;.,; 
' ' ' . . ' - . . . . . - ~ , .. 

. pasos para lograr un objetivo detetmtnac1o. 

Conaecuenciaa·: Se pide derivar consecuencias de 9'. 

un problema dado• 

Tf.tuloa~ Sé· sol1c1~a dar ··no$,..e11 a un objetó dado 

~o tltulós para hiat~r1aa •. 

Uaoar Se requiere peii~ar. e.n .uaos pococomunas· Pl · 
' " , .. •' ''.· ' .. 

r 6 un obj ato coit.ín~ 
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Causas: Se solicita que enumeren las causas posi

bles para algunos sucesos. 

Preguntas: Consiste en hacerse preguntas para re!:! 

nir piezas de informaci6n releva~tes para algún eve~to. 

- En general las investigaciones· varían mucho en -

cuanto al maneJo estadístico de datos,. el tipo de, pro.;.

blemas utilizados y los critai-ios de evaluaci6n, lo que 

dificulta las .diferentes comparaciones que se puedan h.1 

oer, áunque por~ otro lado se proyecta una. vi_s16n ·más am 
' ' ' , 
plia de posibilidades del fenomeno. 

christensen y col. (1957) diaedaron un eatUdi.o cu-· 
: . ' . , 

ya finalidad era indagar los electos del ttaplazamiento 
,, ."' . . ,·' ' - '· 

·del Julciott •. Utilizaron como problema aquel que r.equie

·. ~6 que los sujetos pongan títulos a historias, dadas, ... 

vsrié.ndo 'las· 1nstrucétor:ies para· cada uno .de los. grupos; · 
' '' .. '., ':., " " ' . . ' ' . ' ' 

, · administrandoseles · ent.oncaa dos tipos de instrucciones·&· 

unas. epa se ~u~one generár!an Uyor._'evaluaci6n, pid16n-

cióseles a. los auJetos que dieran •-tltulos. ingeniosos"; 

y otras que gener~r!an menor evaluéct6n1 l'aquiitUndoles 
, ·'· . . ,. 

solamente. ttttt.ulos apropladostt• Los reaultadoa obr.eni .. 
' . . . . . 

. -dos. indicaron qu~. el grupo 1~ euá~ se le dier~n ~tl'!i!,C 
clones de ettltulos ingeniosos" produjeron ·un número -. . . '', ' ·' . . 

menor de títulos.· en compáraci6n al número de. raspues-

taa. elab.oradas por ei otro grupo. 

liyman . Ci~l,)b'a~éndoae . en .. 18 . lnveat.ig ac i6n . anta-.:. ·. 
rlor llevó .•· cab.o, el siguiente experimento& a la iÍli••;.. 
too de los sujetos .se les present.aton,problemae b•Jo • 

.;. 
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un tipo óEi' instrucciones donde se les pad{a ser "crea

tivos" y en la·otra mitad ·se les ped{a ser •prácticos".· 

SUpueatrunente el ser creativos lmplicaria una mayor ev.! 

lueción. Los resultados globalmente obtenidos por este 

autor apoyan a los de Christensen (1957)9 ya que aque-

llos sujetos .a quienes se les pidió ser prácticos pro

dujeron un mayor número de respuestas que a los que se 

les pidió que fueran creativcs. S~n embargo al anali-

zar los datos obtenidos para cada problema por separa

ªº• se hall6 lo siguiente: para los tipos de problemas 

de consecuencias y de usos poco comunes, los efectos -

~e.mantienen (cuando los sujetos del.grupo práctico -

pospusieron el Juicio, produjeron un mayor número·de

respuestes que loa de la otra situación>; pero los re.:. 

aultadoa reterentea a loa problemás de to~mación.de -- ·· 

h1p6tea1s 1 ~e~lbilidad hacia los. problemas· indicaron 
. . . . , . . . 

que ~ajo las instrucciones de ser practicos se produJ!. 

ron menos ideas que be.jo lea supuestamente máa evalua

tivas.· 

Los resultados obtenidos en estos dos estudios con 

cluyen que el aplezemi~nto del .juicio da como :r.aeulta

do un mayor número de respuestas par~ determinado tipo 

de problemas, pero ¿C6mo son estas respuestas?. 

Bn el eatud.io de Chriatenaen (1957) la calidad d.e 

. las respuestas revelaron lo contrario a _lo esp~rado -

-en. el sentido de que . no. solo se incrementa la · cant.l-"." 

. dad. slno. también 1a calidad- ea decir, .•l grupo qu~ •J.· 

.... , 
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tuvo bajo las conóiciones de mayor evaluación produjo 

un mayor número de res"':lestas de calidad que el otro. 
. . 

En 1959 Parnes y Meadow realizaron un experimen-

to en el cual obtuvieron una alta correlación entre -

cantidad y calidad de respuestas, tanto en condicio-

nes en las cuales 'se utiliz6 la t~cnica de tormenta -

de ideas como en las que no. Por .lo que una correla-- · 

ción positiva se establece independientemente del uso 

· o no de esta variable {entrenamiento en la técnica de 

tormenta da ideas). 

Posteriormente, en 1961, Parnes ~studi6 la tre-;. · 
'. ~ . 

cuencia de ''buenas ideaa" producidas por aquellos su~ 

jetos considerados como altos productores de ideas, -

. e~ comp~ración con aquellos considerados como bajos . - . . . . . 

productores de ideas, def'iI1iéndolos a parttr de la m.i'·. · 
. . . •'. ' . 

diána de· la mue~tra estudiada~ Los resultados corrob~ 

raron a.u.hipótesis: aquellos sujetos considerados co-· 

m~ altos productores de ideas generaron más y mejores 

id~as que el grupo de bajos produc-tore.s de 1.deas. En 

·· · Christensen .(1957) también áe not6 esta situación -

con algunos sujet.os. 

En 1959 Meadow, Parnes y Rosse obtuvieron resu! 

tados que indicaban que bajo las instruccio.nes no 

evaluativas o de .la técnica de tormenta de ideas, se 
: ,. ' , ' . . ' . 

produjeron mas ideas de alto nivel de calidad que -

bajo lnst,rucciones avaluatlvaa, l.o que se' córitradica 

hasta. cierto ?unto con, sus .ea~µcUos anter~or~s •• ·.· 

. ( 
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Tratando .de esclarecer.esta situaci6n Brilhart y 

Joshen (1964) utilizando tres·patrones de resoluci6n -

de problemas, notaron que en los modelos en. donde se -

separ6 la evaluación de la generación de ideas, se pr2 

dujeron· 50,g más qe ideas que en aquél en donde la pro-

. ducción y la evaluación se combinaron. Concluyendo que 

no es el aplazamiento del juicio el fenómeno crítico -

de la técnica de tormenta de idea~, sino la separaci6n 
. . ' 

de la producción y de la evaluación es lo que produce 

mejores resultados, a pesar del 6rden de .. presentación 

'de los mismos (el ar iterio de evaluación puede ir al -. .. 

principio o al final pe~o no es_9onyeni1inte cambiarlos)• 
. ' . ' . . . '··-·-···-., -···- .. ·-·---·· . ~~"-···~ .. 

Parnes trat6 de Justificar su punto de vista aso-" 

ciacionista al decir qué "la mejor idea aparecerá en -: 
. "' . . , la parte tinal del periodo total de produccion" 

. . . . 

(Pa~nes, 1961). in su ~atudlo de los das gr~pos de su.•. 

Jetos con alta y baja prQducci6n de ideas c~nt~r~aban . 

a su vez dos sub~uposs aquellos que no habían parti

c1pado ~n ningún curso de resoluc16n .. Cl'eativa :de pro-

.. blemaa Y. aquellos <¡ue sf.. De acuer.do a los .resuitádoa 

se ball6 que para todos los grupos la calidad de ideas 

se di6 más en la ultima parte de la consecuencia de -

· l'es~estas, corroborando ésto con otros dos experimen 

tos deritro de la lllisma líneas en .el primero utiliza - · . . 

el 
1

mismo· tipo de problema, déndoles un tiempo ma;yor -
~ . " 

para contestar· a los suJe:toa 1 quince minutos. en v·az ·-

da cinco. Par.nea ~ncuentra que cuando divide el pri-~ . 
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tos entl'e Eimbos grupos ve que el grupo de sujetos no · 

entrenados dieron respuestas de mayor calidad 'en lis Pª! · 

te final del período, no as! ·los sujetos entrenados. -

Cuando analiza la e al id ad de las ideas en los 15 minu-

to13 y los compara entre cada segmento de 5 minutos, pe~. 

cibe q..ie. en el Úl.timo segmento el nivel de calidad ea -

más alto. Sin embargo en su estudio realizado con - -· 

Meadow en 1959') en el cual la tarea fue el de 11t1tuloa 

para historias•• con un tiempo disponible de 3 minutos,-

Parnea .divide el tiempo en dos y analiza los datos, los 

cuales no mostrar~n una alta calidad para la última 

parte. 

Regresando al estudio de .Christensen (1957), s~ -

detectó que la producci6n de ideas no variaba, mucho en 

. func16.n del tiempo. en cii'ant~ a su calidad, pero en cuag 
. ·,· -~ ' ' . 

to a lo· remoto y ·10 pocp. común de las respi.iestas ,fueron 

más altas en iaúltima parte de la secuencia .. Esto se -

ampliará más en is secci6n de originalidad qua propone 

llaltzman. 
. . 

. Weakopf-Joalson y Eliseo (1961). introducen una · ~-

variable báatca para poder hacer consideracici.nes: la -

de "promedio .de calidad''· de las ideas producidas,. uti

liZando en su estudio di:f'erentes ·procedimientos que la 

afect~n. Los resultados arrojados indicaron que 'el gry 

po ~e r~cibiÓ. instrucciones. da· aplazamiento· de. Jui-- · 

cio produjo mayor cantidad de ideas que el que. estaba 
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bajo col'Xliciones de evaluación, sin embargo cuando se -

revis6 el promedio de calidad .se detectó que es mayor - . 

bajo las condiciones de evaluación que bajo las condi-

ciones no evaluativas. El grupo no critico gener6 más -

ideas de baja c~lid ad. 

Utilizando :también el criterio de "promedio de calidad", 

Bouchard en 1969 realiza un experimento comparando un -

grupo que pone en práctica la tormenta de ideas con otro 

que maneja .un procedimiento de resolución de problemas.· 

crítico, bajo dos condiciones experimentales: de ins~

trucclones escritas y de retroálimentac16n. Se maneja

ron los indicadores de: número total de ideas, número 

total de ideas buenas y el promedio de calidad de las 

ideas. El grupo de tormenta de. ideas fue superior al -

grup.Q.._.~r_itico cuando se combinaron los resultados ob.--
. ' . 

t·enidos en las situaciones-de retroalimentaci6n y no -

retroalimentación~ ésto en lo referente a los crite-

·rios de número total de ideas y número total de ideas 

buenas, pero no ?ara el promedio de calidad. 

Resumiendo, en la exposic16n de todos estos estY, 

dios se puede observar que de uno u otro modo apoyan 

la et'ectiv id ad de ·la t&cnica de torment-a de ideas en · 

cuanto a la cantidad de las misma.a; pero con respecto 

a la calidad de las ideas se encontr6 que aquellos. -

que son partidarios de la .tormenta de ideas reporta•

ron que un número.mayor de ideas de calidad se da cu.Q.n 
do ést.ás se generan bajo dicho pitoced1m1ento, mient.l'as. 
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que otros investigadores no han encontrado diferencias -

significativas en el número de ideas buenas producidas -

bajo condiciones de tormenta de ideas o de evaluación y 

que el promedio de calidad llega a ser más alto en las -

condiciones evaluativas. 

Tal estado de cosas llev6 a otros autores a protun-
.. 

dizar más en est'e tipo de estudios. 

Parloff' y Handlon (1964) .consideraban que era lmpo!_ 

tante diferenciar entre la capacidad de un individuo pa

ra generar ideas y su disposición para reportarlas por. -

escrito; para ello realizaron un sofisticado ~xperimento 
' . . . ' 

en el cual grabaron los diálogos de las parejas á manera 
. ' ' , . ' . ' . . ·, 

de cuantificar la generacion de ideas p'3ra compararlas -

con las ideas que posteriormente presentaban .por es~ri to, · 

como respuestas que la pareja estaba dispuesta a mani:t'e§. 
' 

t~r. Los resµltado~· mostl'aron que un nµmero máyor de 

ideas, así como un núniero mayor .de ideas de calidad fue

ron escritas bajo la condición de 11cr!tica baja•• o sea -
¡ ' • • • ' 

de instrucciones de tormenta de ideas, cuando las ideas 

se ·verbalizaron también se encontraron datos aimila.res •. 

Por otro ladot no se encontraron diferencias significa

tiva·s entre las oond iciones evaluativa · y no. evaluativa 

en lo que se refiere al número de soluciones considera

das como buenas aunque sí en cuanto al número de re.s·;. ... 
puestas que tue mayor en .la condic16n n.o evaluathta, ..... · 

por lo cual la ·htp6tesis de que el número de ideas se -

correlaciona· positivamente con el número de idees. bue--
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nas no se comprueba. 

Otro aspecto problemático al cual se han tenido que 

enfrentar los estudiosos de estas cuestiones es al cri

terio o los criterios de evaluaci6n para calificar a -

las respuestas como cr.eativas o no. Se ha podido obser.

var que la congruencia de l~s st1Jetoa ·con los evaluado

res en relaci6n al criterio de evaluación puede ser in

crementada de manera ttabierta'* y/Q "encubierta••, por el 

entrenamiento. a los sujetos es .decir, estos Últimos ·~~. 

apreriden a desarrollar no11mas congruentes con aquella~ 

, que los. evaluadores aceptan •. Sin embargo Parnea · (1972) 

defiende el punto al afirmar que lo que . sucede es que -

·se toman en cuenta más variables relevantes al proble-~· · 

ma. (En los.estudios relatados hasta el momento los cr! 

tertos de calldac) tueron asignados por evaluadores y no 

por los propios suj&tC)s). 

'Hyman (1961) ·anto.ncea, en su experimento af'1ad16 -

una nueva variable .al pedirles a los sujetos que• eva.;.- , 

luaran sus respuestas independienteme.nte de los evalu¡ 

dores¡ al compararlas no hubo mcha consistencia en.;.

tre los criterios, además de que 1nclus1 ve entre los -

propios evaluadoréa, se presentaron tantas. discrlpan-

cias que de cuatro evaluadores s6lo dos estuvieron de. 

acuerdo~ En el est\.td io de Weisltop:t y Eliseo (1961) ~ .. 

tambUn se ·encontraron incÓngNenc ias e~tl'e los crlt!, . 
rios de calidad .de loa exP.erlmentsndos·y .los evaluado• 

res •. 
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Pasando a otro aspecto, Osborn (1957) tanbi6n ase

veraba que un mayor núme~o de ideas pueden ser produci

das por un grupo en comparaci6n con el número correspon 

diente de sujetos trabajando de una ma~era individual -

y siguiendo la idea de .la tormenta de ideas. 

En la mayor!a de los experimentos que involucran -

la comparaci6n de la ejecución entre grupos o individuos 

que utilizan esta técnica manejaron dos tipos de grupos: 

loa reales. y lo.a al'tif iciales o nominales, en los prim!: 

ros, los sujetos realmente interactuaban mientras que -

en. los segundos los ~ujetos estaban agrupados pero tr,!! 

bajaban sin intel'actuar, en torma ind !vidual • 

. En general la ejecución de los grupos nominales -

fue superior a la de los grupos reales. En cuanto a la . 

calidad de.~ las respuestas en loa exper.iinentoa dé 
. . . . . ' . 

· Bouchal'd. (1969).; Dunette9. Campb,ell y~Jarsted (1963) ·· -

~~n· (1968); Miltori (1965); Teylor, Berry y Block -

(1958); Vroom, Grant y Catl.on (1969), se encontr6 que. 
. . . . . 4 ·~~· 

los grupos nominales obtuvi~ron plintajes s1gn1f'icat1-

. vamente .más altos que loa ~eales, sólo en Torrance 

. (1974) loa· resultad~s tuer.on opuestos. No ·en todos -

los est.udios indagaron el promedio de calidad, sola-

mente ·lcCreportaron Bouchard (1969),. ·D11nette y cols.

(1963), Teylor X cola.· (1958) y Vroom y cola. (1Ss9) 

quienes no en~ontraron diterenc iaa signiticativS:a e.e 

tre los··grupos,_ por lo que se puede concluir que el 

trabajo en grupo, en la torme~ta de ideas no. tacil.l~ 
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ta más la creatividad; las posibles razones de que se -. 
dé esta situaci6n pueden ser: que s6lo uno de los miem-

bros puede hablar ~!entras ·el resto escucha, io cual -

reduce el tiempo de participación en función del número 

de sujetos que ;compongan el grupo (Lamm & Trammsdort -

(1973) ¡ que se produzca cierta "inhibición social", es

to es miedo a la crítica o evaluación negativa mutua, -

la cual permanece a pesar del contenido de las instruc

ciones a·e la tormenta de ideas (Dunnette, Campbell y 

, ... ~anstead, 1961¡ Taylor, Barry '/Block, 1958; Vroom,, 

Grant y Catlon, · 1969); influyen también la distracción 

o interferencia ~ognoscitiva (Parlotf' y Handlon, 1964¡ 
. _ ... , 

etc. 

":. · Otra serie· de investigaciones se diseñaron para --

corroborar ~.1 la ejecución total se mejorarla al arre-.;. 

gla.t' las coro iciones de tal manera que. los sujetos par"'.' 
. ' .. 

t"t'c iparan tanto de la.actividad. individual como. grupal . 

con la técnica de tormentas de ideas.· :oUnette y cola. -
' .. ' ' . . 

(1963) y Lindgren &: Lindgren (1965; a y b) probaron -- · 

qü'E! · 1~ ej~cuci6n ind !vidual se mejol'aba después de tr~ 

bajar en grupo; mientras que Ratler y Portugal (1969), 

Bouchard (1969), Bouchard, Barceloux y Drauden (1969) -

no encontraron d if'erenc ias signif icativás para aceptar · 

tal posición. 

La competencia entre los .grupos :t'ue estudiada por · 
' . ·: . . . · .... ' ' . 

Bouchard .en 19?2. Los grupos que trabaJaron bajo la --. . . . . ' . ' 

-Cond ici6n de competencia .obtúvierol} un·':lllenor número de: 
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ideas cuand'o hablan sido entrenados en esta técnica, a • 

diferencia de aquellos que al no estar entrenados entonces 

sí obtuvieron un mayor número de ideas. Asimismo invest! 

gó las caracter!sticas psicológicas individuales a tra-

vés de d·iferentes tests de personalidad, observando que 

los su-jetos que recibieron calificaciones altas al par-

ticipar en sesiones de tormentas de ideas son abiertos, 

activos, originales, sus niveles v_erbalea y 'de pansa-

mientas son fluidos, algo agresi~os, dominantes, con-

troladores, preocupados por los sentimientos de los -· 

demás, seguros de si. mismos, espontáneos, expresivos y 

entusiastas. Dichos datos no difieren mucho de los -

apuntados por Mackinnon y.Barran mencionados anterior-

mente. 

Se podr!a continuar reseñando. much!simas investi

gaciones más y el problema de poder generalizar ios· d! 

tos, para aceptar o recha~ar algú.n principio continua

r !a presentándose, pues'. como se pud.o detectar los re-

sultados var.1an según los parámet.ros d.~ reférencia pa- . 

ra analizar lo que se puede considera!': calidad de la .· 

respuesta, promedio de calidad de las ~espuestas, lu• · 

gar de las respuestas en la secuencia en que se pre-

sentan, ·su inmediatez o mediatez con la evaluación, -

fol'ma de comunicación de las respuestas, etc. indepeg 

.dientemente del manejo de las variables como: tipo de 
'. . . , . . 

instrumento de medicion, tipo Qe instrucciones; tipo 

'de grupos, ate.· Todos los experimentos han sido rea-
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11zados para demostrar la veracidad o n6 de los princi· 

pios planteados por Osborn, d~ndo por válido el hecho - , 

de que el sujeto al no sentirse evaluado se siente "mas 

libre• para generar diversa~ ideas; sin embargo nunca - . 
' 

se acla~a c6mo es que sucede ésto, lo cual cuestiona su 

tundamentaci6n epistemol6gica, pues aunque hablen bási

camente del asociacionismo para sustentar la producción 

de ideas, o del cognoacitiviamo más tangencial.mente, -• 

sus mismas suposiciones, explicaciones, comentarios e -

instrumentos van más allá de ese simplismo. 

4.3 .2 ~ENAMIENTO DE LA_ ORIGlNALIDAD . 

Muchos autores piensan que la 'origi.~aiidad es el. -'"' 

rasgo turidamental del fen6meno creatividad. Los datos -

antecedentales del acercamiento psicológico al problema . 

. de ~a originalidad se remontan-á Royc~, que en· 1898 .. -

trató _!le investigarla a través de dibujos;-süsson y-;,;.: 
' . . ----- - ,. _____ .. . :. . -" ..... '. :·· ' ; . . •' ,• ' 

Downey (1922) sugirieron que un buen método para. entre-
. -
nar la originalidad -sería el escrib1r.-:eicci6n, los es--

aritos irían siendo cede vez .más originales; empero loa . 

datos que presentaron no fueron confiables. Osbo~n 

(1957) como. ya se .s efl.ai6, supon!e que a mayor cantidad 
------ ' :-·-~.~-·---.. 

de ideas aumenta la: pr-obabilidad de que se produzcan -. ' 

ideas orig~~le&,· isto incer·tado. en su t6cnic~ 'de -t;or~:. 
1 . ,. - • < 

·menta de ideas~ ate~ Uno dé los grupos que m6s. ha inc! 
. . - " . -· - . 

. dido eri- esta campo lo constituyen Maltzman y sus cola-

bor'ado'J,'esf ciu~~.n.a&- hari ·~ealiZ~dó·un•~:·larg~ ae.rte~ .d·•' ~.;· 
,· • • ', ~. ' ' ••• ,. • \ y .. • • : • .. .,_ "' .!: . ·'.· .. ~-. . • ' 1 : • • :., : - f - ' ". 
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axpel'imentos pare incrementar la originalidad y pare -

ello se apoyan en los fundamentos te6ricos del conduc--
. ·. 

tismo, básicamente en la linea que plantea Hull de con-
1 

dicionamiento instrumental (Maltzman, 1955).-Se preaup2 

ne entonces qutl cuando a un individuo se le presente un 

problema, su respuesta inmediata es ~aquella que ocupa 

un lugar predominante dent~o de la jerarquía de respue~ 

tas que tal estímulo provoca" (Maltzmen, 1958). Las reA· 

puestas poco comunes u originales son aquellas que ocu

pan un "nivel bajo" dentro de la jerarquía de respues-

tas. Por lo tanto, se considera que se pueden estable--

.· éer s:;.~uaciones en las que el est!mulo 1nduaca a dar -

respuestas a nivel ba,jo dentro de la· jerarquía, produ-~ 

ciéndose un incremento en la originalidad de ias res--

puestas. Un entrenamiento en este s.entido, según • --
Maltzman, puede producir una disposición y tacilitación 

para genel'ar respuestas poco conunes en otras situacio-

.. nea. También aclara que .la respuesta original es solo -. 

un aspecto dentro de la conducta c:Í'eativa o inclusive, 

muchas veces la primera no implica a la segunda, pero 

dado diversas imponderables él únicamente se aboca al 

estudiQ de la origiD.alldad. 

Los estudios de Maltzman y su e'uipo, as1 como de 

otros seguidoras utilizan d.iseflos experimentales. suma

, mente complicad~s aunque los 'problemas' planteados sean 

··basta cie.rto. ~nt.o ~imples. Existen procedimientos pa-
'tis evocar respuesta~ •llO ·comun~a·~ poiw''.ende tacilitar ia .•.. 
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originalidad. El autor menciona tres: el primero consi~ 

te en elicitar dil'ectamente las respuestas no comunes - ' 

a través de la presentaci6n de estúnulos que no admiten 

respuestas comunes o c~nvencionales, corno sería especí

ficamente ya un problema; el segundo es la evocación de 

respuestas diferentes a los mismos estímulos, y el ter

cero consiste en evocar respuestas no comunes de tipo -

textual (Maltzman y cola. 1960). . 

El procedimiento ~ue mayormente utiliza Maltzman -

en sus investigaciones se basa en la combinación de los 

dos últimos, .as! se les presenta· a los sujetos una lis

ta de palabras, se les pide que den una asociación, la . 

primera que se les· ocurra para cada· una de las palabras, 

luego la misma lista es presentada varias veces y cada 

vez que aparece la misma palabra, se le pide al sujeto 

que dé una asociación diferente a la a·aaa anteriormen

te. La idea es que las últimas asociaciones serán me-

nos comunes. que las expresadas anteriormente, por lo -

que un grupo entrenado establecerá ~s9ciaciones menos . . . . . - . 

comunes en el Último ensayo en comparaci6n con el .gr~ 
' . .·· 

po ~ontrol; al cual se le presenta la lista una sol6 -

vez. 

Les investigaciones .diseñadas han considerado 

una seria .dé tactores que puditu•an influir . en 18 res

. p~esta orig~nal "como: entrenamiento, efecto de .las -~ 

instrucciones, .carácter del est1mulo, reforzamiento,-
.~ . ' . . ~ . ' 

etc• A .contlnuaci6n se sintetizan los más relevantes.· 
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En la serie de estudios realizados por Maltzman y 

cola. en 1958 hipotetizaron varias cuestiones: primero 

que 1•en la Última repetició.n de la lista de palabras,

los sujetos del grupo experimental generarían asocia-

ci ones menos comunes que el grupo control en solamente 

un: ensayo". Los resultados reportados ev id ene ian que -

en la última presentación de la lista (quinta) al gru

po exp~rimental, el 7fll, de las respuestas fueron cona! 

deradas como originales,. rebazando a todos los. demás;

por otro lado estos autoras también supusieron que al 

11tilizar el retorzamiento con el entrenamiento mejorA 

ría los efectos del. entrenamiento mismo, para esto --
· .. '. . . . . , 
utilizaron un programa de reforzamiento de razon tija, 

no encontrando diter.encias significativas en las res

pues~as ·generadas durante el Último ensayo entre los 

.• .. suje"tos reforzados y los no reforzad.os. otro paráme-

·. tro estudiado fue la transterenc'ia del entrenamient9, 

es ·de:cir, si los efectos . producidos por el mismo· se -

dan al presentarse un nuevo problema o una nueva ta-

rea, en este caso al presentarles ·una lista de. pala

bras diferente; los resultados mostraron que los gry_ 

pos experimentales produjeron un número significati• 

vamente mayor _ae respuestas originales que los. gru-

pos control, .lo que s\lstenta la. efectividad de la -

trans :f'erenc ia. 

En. E!l estud lo. de Caron y colS. (1963) se col' ro_. 

bora. esta . aseveración, ~unqúe ·solo en determinados .. 

. ' 
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tipos de problemas, en relación a 6ato Freedman (1965) 

prueba que el procedimiento de Maltzman no es efectivo 

cuando se aplica con problemas que son diferentes a -

los presentados durante el entrenamiento y especialmeu 

te con los que involuc~an una sola respuesta correcta. 

Gallup en 1963 objeta en relaci6n al entrenamiento que 

éste es cuestionable ya que los sujetos dan siempre -

más respuestas originales en subsecuentes presentacio-

. nes de la lista que en la primera, señalando para ell~ 

un defecto en la metodología de Maltzman en cuanto e -

que no contrabalance6 su estudio. 

Por Último, se manipuló ls .variable de instruc-

·.c.iones. espec1:ti~as de ser originales, hallándose. di:f'! 

. renclas signiticativaa al aumentar su original:idad, -. . . . 

. c~ando a.a les pid16 que tueran original.es. (Esto co--
· rrobora alguno$ estudios ~tactuados con· la técnica de 

tor,menta de ideas en donde el aplazamiento' del juicio 

no siempre implica ideas de calidad). Bosenbaum y --
. . . 

cola. en 1964 obtienen.resultados acordes con esto ú! 

·. time». 

· Pinalmente es ~pº~tante aclarar que una secci6n 

del estu.dio . de Maltzman de 1958 el· cr it.el' io de origi

nalidad se atin6 aún mást considerándose como oriein1, 

les no solo la intracuencia de las respuestas sino -

que se valoraban más .las respuestas poco comunes que 

ll.egaran a. presentarse. en no m.6s del la,C, obteniénd2 

se resultados' ·muy ambiguos, no siempre corraapo~d1en 
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tea a los resultados obtenidos con la tase primeramen

te mencionada en este estudio.· 

Bn los experimentos de 1960, Maltzman y ~ola. cou 

sideran como criterio de originalidad "el número da --
, 1 

respuestas Únicasº, es decir s6lo se daba una vez para 

cada reactivo de la prueba. Unilizaron básicamente dos 

grupos control y tres experimentales. Uno de los obje

tivos fUe el de saber qué era mejor para aumentar la -

orlginalióad: dar diferentes respuestas • diferentes - · 

eatlmulos o. dar diferentes respuestas ·~ un mismo esti

mulo; ae encontr6 q,ue este Último es el mejor, lo que 

apoya lo reterente en la investigación de 1958. Ot.ro · 

objetiVC? t'ue el· de detectar las variables relevantes 

. y métodos alternativos para facilitar la or1ginal1-~ 

dad¡ con base en .los resultadas obtenidos,' los auto,

res interpretaron que tte1: potencial excitatorio .de - · · 

respuestas·· no comunes al estímulo prueba, puede· ser 

tncrement.acio dependiendo c:tel tipo de :entrenamiento y 

el propio estimulo prueba. Esto sugie~e que un m6todo 

de entrenamient~ que ~voque respuestas intraverbales 

"*:'menos comunes proOucirá un efecto más general que -

un entre~arniento c~n respuestas textuales* ,no comu-~ 
nea, aunque ambos de alguna manera tacilitan la ~ui 

". 

·•El ~utor maneja e~tos conceptos· de acuEtrdo a Sitlnner 
. (1957) & las intraverbales. son rest>uéstas verbales que . 
·se encuentran bajo el control de. c;>traá condUc.taa ver;. 
bales; las· textuUéa sen reapuesiaa ver.bal~s ·debidas··· 
a.un est!muio escrito y.·que no e:ícigen compet-.ncia llD. 
güíat.ica (UacCordale, l~O). · · 
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dez••. En éste y otros experimentos se· 11eg6 L la doncl!:! 

si6n de que este. mátodo óe entrenamiento (facilitaci6n 

de respuestas originales por evocaci6n repetida al dar 

diferentes respuestss al mismo estimulo), no t'unc iona -

adecuec1amente en cualquier circunstancia sino que depen 

derá del material est!mulo utilizado, número de repeti

ciones, etc. para lo cual se sugiere más investigacio-

nes pues hasta ese momento no se P.odía cuantificar el - . 

grado de incidencia de cada variable en relaci6n a los 

demás. En cuanto al tiempo tampoco se pudo medir sus -

.efectos.ª~ curación, en este experimento (Maltzman --

1960) ·se pu.do medilt .hasta dos. días, pero collio ya se d! 

jo anteriorrqent.e ésto se dió por las condiciones del -

propio experimento. 

Finalmentet en 1964 Maltzman y cols. llevaron a. -

efecto otra serie de experimentos con el prop6sito de 

investigar l.as variables asociativ~s que influyen en -
la resoluci6n de problemas en los que s6lo .una respue§. 

ta no común·-es-·la corl'ecte.. Se maneja~_on dos grup~s ~

experimental~s y uno control. Los resultados de está -
, . ·. ' : 

serie ce experimentos indicaron segun los autores, que 

••ia ejecución en lós problemas que involucran una sola 

respuesta correct& no pueden ser :fa~ilitadás por los -

procedimientos de entrenamiento en originalidad· en -- . · 
- . ' 

.donde los problemas no tienen.una soluci6n correctatt. 

En relac16n a 6sto ya Ceron y cola. en 1963 hab!an ob

tenido resultados que indicaban t'a1 situaci6n, c·ornpro-· 
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bándolos posteriormente Freedman en 1965. 

Es notable cómo a través de todas las investiga

ciones realizadas por Maltzman y colaboradores· "prue

ben" la efectividad de el procedimiento d~ entrenami,!n 

to de la originalidad por ellos diseñado, empero se va 

reduciendo su campo de acci6n a solo respuestas dife-

rentee 6 un solo estimulo y respuestas no comunes ae -

tipo textual (Maltzman y cola. 1960) y solo ~ajo dete!, 

min&das condiciones de estimulo, inatrucciones, etc. De 

los pocos autores que se han atrevido a replicar expe

rimentos tan complicados Gallup (1963) objeta la éfic!l · 

cfa del entrenamiento, aduciendo errores de metodolo-

gh. Por ót.ro ~~o loe experimentos de Maltzman y cola.' . 
. . . ' . ' 

~e 1958, 1960 y•l964, as! como loa cte Caron y cola. de . 

· l.963 .Y· Fraedman de 1965··rastr1.ngen la titan1f•i(anc is de 

·· a~ etec.tivid11d .. a solo problemas a1m1laree y en ocas io• 
'. ' , ·, .-. . . , - ·' . 

nea .á61C> ·a;. eátf~los iguales ·lo que obviamente· cuestig,· 

ne su transferencia. Ea impol'tante tamb16n señalar la 
' ' no efect1v1dacl del retorzamiento p81'a lncl'ernentar res..: 

·puesttis originales, por lo que. uno de los pilares del 

conductismo, o no ·se experiment6 correctamente o tarn~ 

bién se pone en tela de duda~ .De cualquier modo esta -

·serie. ·de investigaciones present6 mucho mayor coheren

cia entre los objetivos. experimentales y su base te6r! 

ca d~ ·tipo asociacionista, en donde sin grandes prete!l 

siones se ab.ordan las más .sencillas formas para evocsr 

respu_estas no comunes qU.e, de~at"ortunamente, no llegan . 
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a corroborarse del tod~quedando pendiente la explica

ci6n de formas más oomplej as d-e respuestas "or iginalestt. · 

4.3.3 RESOLUC!ON CREATIVA DE PROBLEMAS 

El Dr. Sidney J. Parnes junto con otros investiga

dores, se han dedicado durante muchos años a elaborar 

y reelaborar una serie de técnicas para la resoluci6n 

creativa de problemas (incluyendo ·la de tormenta de -

ideas), para formar un programa de entrenamiento; 

ucreative Behavior Guidebook" y. ttcreative Behavior -

Workbook" (Pa~nes 1967), los cuales pueden ser traba

jados por los sujetos de mane~-~. i_~_~v idual e indepen"'." · 

di ente o con ayU,da d_e · un· instructor. 

Parnes no solo se bas6 en Osborn, ·sino en todos 

los trabajos que de alguna manara faci_li taran el suyo 

proplq~ Dos de lo·a teórfoos que más influyeron en este 

autor fueron ll~aslow y GUilford. Maslow (1954) señala· .. ·· 

y taxonomiza las necesidades del hombre: las fisiol6-

gicas, de segti~id8d, de amor, de afecto y de autorre.§. 

,-lizac16n. Es en la satisfacc16n de esta últim$ donde ~ 

. el individuo llega; .a ser "todo lo que es capaz de ser", 

ol'ientando su progr~a de entrenamiento diciendo: -

npresentar el mejor ambienté posible para que pueda -

. darse todo· el .desarrollo del potencial crea'tiv_o, · ot'rJ. ·· . 

car dieta blen balanceada y nutritiva para el creci"'!

miento ·creativo ••• " Parri.es (196(). De. Guilford (1967) 

Parnes toma en considerac16n la estl'uctura·tactortal • 
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del intelecto, pero sobre todo.ut111za muchas pruebas -

de habilidades cognoscitivas, con el fin de estudiar 
. . 

los efectos de las partes del entrenamiento total de 

creatividad. 

Fundamentalmente lo que le interesa a Parnes es -

incidir en las caracter!sticas cognoscitivas involucra

das en el proceso creativo a través de las característ! 

ces de. personalidad, así como los C6Illbios de la misma -

co~o resultado de experiencias exitosas o no en la res.Q 

lu~i6n creativa de problemas • 

. Volviendo al programa de entrenamiento, Parnes -

(1967) lo que pretende es enseñar a los individuos a -- · 

~plicar: deliberadamente ~l ttestuerzo creativo" a través 
. . 

de las diferentes t6cnicas que propone. Por medio de •-

las aéston~s. programadas se entrena a1 individuo a'· .. pa-

·. sar por una serle de experiencias, tanto individuales -

como ·grupales en las qué practica varios procea imientos 

para incrementar su efectividad en la resoluci6n crea~!. 

va de problemas, entre éstos se enéu·entran los siguien-

tes: 

~ ~ormenta de ide•s (ver secc16n correspondien~e). 

- relaciones forzadas: enfatiza la importancia de ia -

cómbinac ión de dos objetos o ideas que están poco ri 

laclon.adas .~ntre· al-. 

• aplazamiento ·del Juicio,. es.S;iecir se pospone la 'eva~ 

· luaci6n •. 

- "dheQi:C-:Iists", c'on base en una. lista de Pile~ntas -.· .. 

. . i 

.~··"'1, 
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se va cuestionando y guiando la producción de ideas. 

Aplicando las tácnicaa mencionadas, 'este autor -

trata de estimular las fases del procedimiento creati-

vo: encontrar hechos, encontrar problemas, buscar sol~ 

ciones y aceptar resultados. 

Posteriormente Parnes desarroll6 otro programa de 

entren61lliento denominado 11Creative Studies Project•• -

(Parnes 1972). Este trabajo incluye los materiales de 

los programas previamente c¡tados además de una serie 

de películas, ejercicios, etc •. que ampliaban su conte

nido. Este proyecto fue dirigiao a estudiantes univer-
'' 

sitarios ilnplementánóose en el State Univers,tty Colle~e 
•' , . , . 

de. Bufalo 1 1natitucionali1l.andose estos cursos al fun--· 

darse los "Creativa Problem Solving Institutes" eri ~l

gunos lugares de los Estados Unidos. Veamos las inves

tigaciones que han .evaluado los efectos de estos cu! 

sos. 
' ' . Sn 1959, l:lleadow y Perne.s evaluaron un curso sobre 

resoluc16n creativa.de problemas c-.iya duraci6n era de -

30 horas. Fol'tllUlar;on la hip6tesis de que los efectos -

del curf:Jo habrían de manifestarse en un incremento en . ·., 

la. calidad y cantidad de 1as ideas, asi como los caro;:. 

bios. que ¡;¡e darían .en tres variables de personalidad: 

necesidad de logro, domlnac16n y autocontrol. Los re-

sultados mostra!'on '10 siguiente: a) los estudiantes -

que habían to'n¡ado el curso de soluqi6n. creativa de pr.e. 

.blernas aportaron un número. de· ideas sustancialmente ..... .; 
... 
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mayor que el erupo control que no lo ,hab!a tomado; b) -

En tres de los cinco tests aplicados para constatar la . 

producción cualitativa de ideas, los sujetos del grupo 

experimental mostraron clara superioridad sobre los del 

grupo coritro~.~ En los otros dos tests no hubo <liferen

cia significativa alguna; e) En relaci6n a los rasgos 

de personalidad, los estudiantes del curso obtuvieron 

mejoras sustanciales en el aspecto de la dominac16n, -

mas no así en la necesidad de logi'o y autocontrol. La 

escala de dominaci6n mide en opini6n de los psic6lo-

gos, caracter1sticas tales como la confianza, seguri

üaó, capacidad de foi-maci6n, iniciativa y potencial -

de liderazgo. (Los resultados de este estudio deben -

ser tomados cautelosamente debido a que algunos de los 

problemas utilizados en la evaluaci6n eran sil}lilares a 

los utilizados en el ·entrenamiento). 

En otra de las investigaciones realha.dás por 

~eadov1 y ~arnes. (1959) y Meadow, Parnes y Rossen • -

(1959) se evalúan también los efectos del programa de 

entrenamiento· en·relación al "aplazamiento del jttioio•• 

(ver secci6n de tormenta de ideas). De d~chos estu- -

óios puede conclufrse que cuando los sujetos entrenn 

dos en el programa s~ les dan instrucci<mes de aplazJa 

miento de Juic.io generan mayor número dé respue~tas -

· que otro$ bajo las mismas condiciones pero ain entre

·namiento¡ mientras qu~ en relaci6n a la calidad de .... 

las mismas hay evid~ncias de qu~ no siempre sucede· -- . : .. ••.•.·\ , .. '•' 
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Con respecto al Proyecto. en Estudios Creativos, la. 

evaluación del mismo aparece en el informe que re presea 

taron Parnes y Noller en 1972-1973. Este proyecto duró . 

dos año.s y la muestra está constituida por el número de 

. participantes en el curso, tomándose en cuenta la opi-

ni6n expresada por el administrador de la universidad,

los resultbdos de las pruebas paico16gicas y un cuesti2 . 
nario de opiniones que se les aplic6 a loa alumnos. Los 

resultados de las pruebas de habilidades mentales repo! 

tan lo siguiente: al comparar los datos contenidos en -

· el grupo control. en relación con el experimental, se en 
contr6 que los Últimos mostraron un incremento signiti- · 

~ativo desgués da haber participado en el mismo. El. grl! 
' , 

. po. experimental logro mejores respuestas al .a~licnr sus 

.habilidades creativas en una serie de pru~bas cognosci

tivas que ~iden el pensamiento convergente y divergente 

(Guilford) que el grupo control~ aunque no se encont~a

ron dif arene ies significativas entre los grupos en :Las ..; ... 
medidas de loa factores ·s1inb6licos y figurales que mi--

den memoria o ev.aluaci6n. Tampoco se encontraron. dife-

.. rancias significativas en relac:i6n a. las medidas ae pe!:,. 

• son·alidad d.e los sujetos de ambos grupos. En este sent!, 

do .se cuestiona entonces .el posible aprendizaje de cier_ 

tas habilidades psico16gicas que incrementan la probab!, 

lidad de soluci6n de problemas y no aa1 el cüunbio de -- . 

raa&·os de personalidad. 
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Estos autoresº como muchos otros, recurren a la uti-

11zaci6n de las pruebas de Guilford pero 'sin aportar na

da a su teoría; empero son·significativos los ·resultados 

de las pruebas de memoria y evaluaci6n como elementos no 

importantes para el proceso creativo. Cabría también 

cuestionarse en que momento se enlazaron estas investig! 

clones con las p,roposiciones de Maslow y finalmente el -

por qué de la proliferación de estos institutos en el ~~ 

sistema capitalista, con sus aparentes buenos resultados. 

Dentro de la psicolog!a se han nrultiplicado las in

vestigaciones dirigidas al estudio de la solución de pro_ 
. ,. . , '. 

blemas utilizando en ocasiones, tecnicas, de creatividad 

y cuya aplicaci6n va desde ambientes educativos hasta ~ 

laborales y hospitalarios\ sin embargo se consid.er6 -

innecesario la reseña de todos ellos pues. desventur.ada-

' mente se vuelve a caer en la clásica descripción de .lo 

que podr1a ser la soluci6n de problemas con su concom!, 

tante experimentaci6n que solo abarca una pequeil!sima -

parte de lo que se trata de explicar, sin especit'icar -

lo creativo o no que pudiera ser (Zurilla y· Goldfried,. 

1969 y 1971; Brun, Glasa, Lawin y Goodman, 1962; - -

Hackman 1967, 1969; Orutch Field, 1969; Gagné, 1959; -

Frank 1961; Goldstein, Welman y Kidsner, 1965; Wolpe y 

Lazarousa l966h 

4.3.4 MODEL.AMÍENTO 

B.andura (1969) · afirma que el mo~.e.l,;mlento o a~:ren· 
:·,,.. 
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diaeje vicario con modelos humanos es efectivo cuando -

se pretende inducir a los sujetos a emitir respuestas -
. . 

que ya existen en su repertorio conductual, pero que g1 

neralmente no tienen una alta probabilidad de ocurren

cia; para incrementar dicha probabilidad·la observa- -

ci6n de modelos reales actúa como facilitador social. 

Algunos autores se preguntaron si ésto funcionaría 

también para respuestas creativas, entre ellos los más 

interesados fueron Zimmerman y Dialessi quienes para -

desarrollar su investigación en 1973 se apoyaron prin-

. cipalmente en los siguie·ntes estudios: Levy (1968) com 

~ar6 la efectividad de diferentes entrenamientos en la 

producci6n original de respuestaa verbales en una tarea 
. -
de asociación de palabras. Lós sujetos fueron sometidos 

a diferentes tratamientos: a) reforzamiento por· re! --

puestas nuevas• b) lectura de respuestas repreaentati;.. . 

vas que juega una persona creativa, a) instrucciones -. . . - ' . 

del rol que Juega una pel'sona creativa y d) 1nstrucci.Q. 

nés del_l'ol que juega una persona creativa y reforza-

miento por respuestas nuevas. En. todas las condiciones 

se mejor6 la pl'oducc16n de respuestas or~ginales, pero 

en
1

la Últtma condición fué significa~ivamente más Ol'i

ginai. Por otro lado Hugson (1968) encontr6 también -

que presentando una liSta de respuestas representati-• 

vas para una tarea no usual mejoraron les respue's.tas -

de fluidez y originalidad de los sujetos. 'Zimmerman y 
• • > • • ·' • 

4.,:· ·..,.,,'' 

Dial.esa! se preg'untsron concretsnente ai la' conduc.ta .. 
' . ,'' . '. !. '.: . 
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de un modelo humano puede influir vicariamente en la -

respuesta creativa del sujeto. En su investigación pa~ 

ticiparon 120 niños seleccionados al azar en alguna de 

las cuatro condiciones experimentales: a) alta fluidez; 

alta flexibilidad; b) alta fluidez, baja flexibilidad; 

e) baja fluidez, alta flexibilidad y d) baja fluidez,

baja flexibilidad. Se les di6 un protocolo y las ins-

trucciones respectivas, pasándoles después un video.-

con alguna de las condiciones mencionadas, p~esentán

doles entonces una prueba para~ela (fase de generaliz! 

ci6n) •. Finalmente se les aplicó una prueba totaimente 

diferente (fase de generalizaci.6n rigurosa). Por los -

resultados obtenidos, los autores reportaron que an -

relación a la_ fluidez, ésta increment6 de ·manera sign! 

ticativa las respuestas creativ.as dadas por los, suje•

tos en general, durante la primera fase de geneJ:'.aliza• 
' . 

ción. Ad~6s los invesÜgadores. lnterpr.etaron que · las· 

diversas categor !as de respuestas ami tidas por el roo-

delo sirvieron para decrementar de manera signiflcat:l

va la flexibilidad de los sujetos en ambas fases de -
... 

generalización, por lo que suponen que muy probable-• 

mente los sujetos al observar la diversidad de respue~ 

tas del modelo ~e dier~n cuen~a de qwe se les requer!a 
,, • • > • 

la generac:i6n de respuestas diférentes, lo que serta -. . . , . .. . . . 
una introduccion de crit~rio evaluativo mismo· que· -""'. · 

. . , . ' , . . ',· . '·. ·. . . . . . . : : 
inhibio la produccion de respuestas :flexibles y hasta. 

' ·, ' '· : . ' ' .· '~ . 
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yar lo referente a la presencia de un· juicio evaluati

vo en la técnica de tormenta d.e ideas (ver sección co

rrespondiente). Sin embargo ya.de mcnera global se in

crementaron respuestas creativas con la aplicación del 

modelaniento. 

Siguiendo la misma linea, Belcher (i975) implement6 

un estudio para medir la originalidad y la fluidez de -

ideas generadas por los sujetos des(>Uás de observar un 

modelo filmado, así como el modelarniento a través de -

programas escritos. Se trabaj6 con 97 niños asignándo

ios en cuatro grupos: a) observ·aban a la modelo filma

da verbalhanáo respuestas originales, b) observaban -

a la modelo emitiendo· respuestas poco originales, e) .. 

se les aplicaba un manual a través del cual se les in

dicc.b& como producir ideas nuevas y d) no se les d.io · -

ningún tratamiento. Los grupos a) y b) produjeron: re-

sultados significativamente superiores a los grupos -

e) y d). Siendo el grupo a) el más alto. Por lo que se 

comprob6 que los sujetos que observaron al modelo obtg · 
' ', ., 

vieron mejores respuestas. que los que leyeron el manual 
. . ' . 

o que no recibieron ningún tratamiento. En relac,i6n al 

. grupo <1) se explica debido a la complejidad del modal-ª 

miento a través de la lectura, ob~eniéndose resultados ·. 

intermedios (esto no estar!a muy de acuerdo con lo men 

cionado por Maltzmen en rel&.ci6n a las res_puest&s tex-• . . . . 

tuales). Esta investigación apoya a la de Zimmerme.n y °' 
. ' 

Diale_ssi, aunque aquélla se enfocó más hacia la origin.§ 
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lidad. 

Los resultados de estos estudios nos lleva al cue~ 

tionamiento. no del modelamiento de conductas creativas, 

sino del modelarniento en s!. A menos que se considere -

a la flexibilidad, a la fluidez y a la originalidad co

mo la creatividad, sí se podría hablar de un modelamien 

to de la creatividad. Por otro lado no se aclara c6mo -

es que esas conductas ya están en el repertorio del su

je,to y únicamente están esperando el momento oportuno -

para presentarse. ¿Seria entonces posible el desarrollo 

de la creatividad por la expoaici6n de ambient.es. propi

ciadores d.e la misma, independientemente de las· caract! 

r !sticas de los sujetos? 

4.3~5 SlNECTICA ("SYNECTICS") 

Gordo O: ( 1961:) :f'ue elaborando la técnica de. la sing_c 

· tica desde 1944; en base a su experiencia con grupos 

art1sticos, laborales y educativos .. Cons.idera que .la 

creatividad en las ·artes es sem.ejante a la creatividad 

en las ciencias, conformándola tanto elementos intele~ 
tuales como emocionales, ásí como racionales e irraciQ. 

nales. Lo importante paró este autor dentro de sus po~ 

t.ulados son los mecanismos operacional~s que otros de

nominan procesos mentales. A través de estos mecanis-- · 

'mo·s es positle :l:leg:ar a una serie. de cuatro estados --· 

oscilatorios y a un estado que se considera menos ose!, · 
.. :,,··· 

) . .' 
,:, 
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lante llamado de 11 respuesta hed6nica 11 ; los cuales están 

involucrados en ·el proceso creativo, A continuación se 

describirán los estados psicológicos para pasar después 

a los mecanismos operacionales: 

- Involucraci6n y separación: la involucración ea el en 

tendimiento que se tiene acerca del problema y la se

paración es la capacidad de alejarse del problmna pa

ra que pueda ser visualizado obj~tivamente. 

- Aplazamiento: es la capacidad tanto del individuo ao.;. 

mo del grupo para demorar aquellas respuestas 'rápidas 

-qua muchas veces son prematuras y superficiales- ha~ 

ta que se genere la mejor solución.· 

~ Especulaci6n: es ttabrir la mente" para que se g~neren " 

ideas, hip6tesis y soluciones. 

- Autonom!a del objeto: es la ap:titud para permitir el 

surgimiento y desarrollo. de ese 11sent1miento11 que se 

da cuando se produce. una. sQlució~ y .se siente que -~ 
ésta demanda calidad. 

- Respuesta hedÓnica: es la a·ensación ~gradable ·que se ·~"-

produce al sentir que una hip6tesis_ o .so:\.uciÓri ·ea: c2 .· 

rrecta antes d~ ser probada. 

Los estados ps'icol6gicos son induc19os por los a! 

guien~es mecanismos operacionales:.·. . .. 

- ttnalogta pe~so~al: el.~ujeto-im~gi~a-aér éi obje.to .

del' problema, para : ello necesita usar J;a- capa.Óida.d .. 

de "dejarse irtt, ·~ · maner.8 de . 11identlficac16h ~mp&t1-· ·. 
. . .... ' .. ., ·' ' '·, 

ca y no ei simple .Juego .. de l'ol". · ·· 
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- .Analog!a di recta: el in:H v iduo utiliza los hechos, co-
. 

nacimientos, tecnología, etc. de un área, en otra; és-

to ayuda a que visualice los problemas en contextos 

nuevos. 

- .~rialog!a sirnbó1.ica: el sujeto utiliza imágenes objeti

vas e impersonales para describir un problema. 

- Analog1a fantasiosa: el individuo plantea el problema 

de trabajo en funci6n de como le gustaría que fuera -

el mundo, es ~eeir .lo representa por el cumplimiento 

de sus deseos. 

Con todo lo anterior Gordon (1971) trata de hacer -

•10 ·tamiliar extrafto y lo extraño familiar" por medio - . 
. . ,· . 1 ·,, 

de los mecanismos operaciones; se pretende con esto tam 
bién, hacer consciente aquello que está inconsciente. -

U~a vez que se ha llegado a los estados psicol6gicos ª! 

ñalados se produce el clima psicol6gico necesario para 

la actividad cre~rtilra. 

Lo.a grupos de ••syneatics" normalmente están form! 

d<>s P.~r no .más d.e. siete personas, líabiendo un l{de~ :-· 

que· dJ1Hge. y estlmüla la partiCipaci6n de los ~iembros, 
. ·- ..... - ··-· . . 

- y el expr;trto que connumiente vertdl\h 8 sel' el cliente .. 

o. repl"esentante de la compañia a la que se. le. da el ... 

seri.iic1.o 1 quien posee un ªIDPliO co.nocimiento acerca --
.. 

del probl.erna .. 

La dánámica para la resoluc i6n de problemas'· se .... 

. d~sarrqll,a de la .siguiente forma: la primera parte sa . ' .. .. . ' . . . . . 
cledica a la definición,. elaboráci6n, · análiS is y anten-
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dimiento del problema; en la segunda parte se aplican 

los diferentes mecanismos operacionales a los proble

mas; y en la tercera parte el grupo trata de adecuar 

el rasultaóo obtenido que puede ser una idea nueva o 

una posible solución que facilite el entendimiento 

del problema, cuando ésto sucede se comienza otra vez 

todo el problema. 

Como ya se indic6, Gordon irntmlsÓ su técnica en -

ambientes laborales fundando inclusive varias compa-

ñías dedicadas a dar servicio a las empresas y tenien

. do como princ ip~l seguidor a George M. Prince (1980), 

quien hlzo algunaé variaciones a la técnica aunque no 

de carácter fundamental como para ser especificadas~ -

En cuanto a la experiencia en el ambiente educativo, -

Gordon desarrolló algunos textos que se aplicaron en -

diversas escuelas de. Estados Unidos. Por ejemplo,.se -

elaboró un libro de trabajo a nivel secundaria a tra-

vés del cual se ·estimula a los estudiantes a que gene-

. ren· nuevas ideas a partir del contenido de sus mate--• 

rias; ~n ei caso d~ ciencias sociales por ejemplo, se 

les pide que piensen en los sentimientos e ideas que se 

dier.on en relación ·a un hecho hist6rico concreto, o -

co;¡¡o creen que se inventaron las c;osas, etc. Otro tex

to que se llam6 Invent 0 1 Rama, propicia qua a través 

de una serie de ejel'cic ios, jue:;os, metáforas,. etc. en 

las cuales lo familiar se hace axtrafto y lo e:á.raño f§. 

miliar, se aeáarrolle en los sujetos una actitud posiii· 
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va hacia la soluci6n de problemas. 

Desafortunadamente no se cuenta con experimentos 

controlados en relac16n a esta técnica sino más bien -

se tienen informes de ella de tipo anecdótico realiza

dos por su autor y seguidores, por ejemplo, se indica 

que muchos profesores y estudiantes que han practicado 

su t~cnica reportan experiencias altamente satisfacto

rias o en una investigación reseñada por el propio 

Gordon y que aclara no haber sido lo suficientemente -

controlada, se evaluó la efectividad del texto Invent 

O'Rama que fue llevada a cabo con 20 estudiantes del -

noveno grado de una escuela vocacional a quienes se -

les aplicó una de las pruebas de creatividad de Torran, 

ce antes y después del curso, no. encontrándose cambios 

sign~ficativos en los factores de fluidez y flexibili

dad pero sí en los de originalidad y elaboraci6n. Tam

bién com~nta un e.xperimento que· realizó con varios ar.-· 
. . ~- , . '. 

tistas que aprendieron su tecnica y quienes ganaron --

varios premios en su área: pintura·, escultura, artes -

gráficas, etc.; por supuesto que él mismo especifica -

que no existe mucha evidencia de que este resultad.o se 

haya debido a la sinéctica pues seguramente los parti

cipantes tuvieron otras experiencias qua contri'~uyeron 

a sus lo~ros. Asimismo, ta~bién menciona que en una -

oc1:1ai6n 3runer (1962) se refirió. anecd6ticamente a lo 

e-::'tcaz ;ué le parecía la sinéctica para estimular la -

creatividad. al ser observado.r de un··curso impartido 

por Gordon e.n una empresa. En 1970, el soci6logo 
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Hughes, estudia los efectos de esta técnica a un gru

po de 49 sujetos, pero Únicametlto a través de impre-

siones personales recogides por medio de entrevistas 

y cuestionarios, las que er;i gene.r al fueron positivas. 

Por último Bouchard (1972) en un estudio ya menciona

do, realiza un análisis más sistemático sobre la apl!. 

caci6n de un mecanismo de la sinéctica -analogía per-

. sonal- junto con la tormenta de ideas. Los sujetos --
'· 
del grupo experimental obtuvieron resultados superio

res, lo que indica, según el aut·ar, que la actuaci6n 

que se realiz6 en la analog!a ·personal, además de ser 

novedosa, propició que los sujetos se irivolucraran. -

más en el problema y su soluc16n. 

Pareciera ser entonces que en la. niedida en que se 

· consideran más aspectos conductuales para estu~iar la 

creatividad -como lo es en._este caso e1· tomar en cueB: 

ta elementos af'ectivos- su me.nejo exper~inent~l se ve 

disminuido además que en.el sistema social estudiado 

io único_ que· ha importado es. el rendimiento ~e· esta -

·teoría sin importar· su profundización te6rica. A~n as! . 

··ea importante no olvidar lo. dicho por el propio Go:rdon 

acerca de los alumnos que ganaron premios de ciertas -

instituciones; y es que nunca supieron si fue el. resu,¡ · 

tado de' la _t6crÍica o sus otras experianciaEt o todo -.. 
e~lo, además de la no certeza de los criterios utili-

zat\os para premiarlos. Por otro lado seria· convenien

te ;t.arnbién analizar las circunstanci'aa sociales de la 



145 •. 

institucionalizaci6n de tales premios. 

4.3.6 ESTRATEGIA AUTO-INSTRUCCIONAL 

Las investigaciones realizadas por Meichembaum -

(1971), 1972, 1974) en diferentes tipos de ambientes 

(clínico, educativo, et~.) han sido con la finalidad 

de indagar los factores conativos, efectivos y cognQS 

ci tivos, pl'incipalmente del lenguaje, que inciden en 

la conducta de los sujetos; su idea es modificar lo -

que los.sujetos dicen de ellos mismos ya que el len-

guaje intraverbal, según este autor, obedece a los 

mismos procedimientos que las respuestas abiertas. 

Fundamentándose en los resultados de sus investigacig, 

nas, así como en las de Janis (1958), Lazarous (1966), 

Cautela (1966), Martin y Streiner (1968), Miechembaum . . . . 

asevera que· los procesos cognoscitivos pueden ser mo-
• ' •· • . ¡ ' 

dif'icados en este. caso' que el lenguaje. interno. puede 

ser· sujeto a los mismos procedimientos conductuales -

como el modelamiento, moldeamiento; reforzamiento, 

etc. que se utiliza en las conductss abiertas. 

Meichembaum para désarrc'l Lar su modelo de - . 

auto-control se bas6 principalmant' en los soviéticos 

Vygotsky (1962) y Luria (1961) quienes sedalan que -~ 

los adultos controlan la conducta de los niños a tra

vés del lenguaje, después el lenguaje abierto de .. los , · . 
. . . 

i;iifi.os es el que controla sú conducta.y finalmente el 

lenguaje encubierto es el que la regula. 
•'. . ... 



146. 

En sus· experimentos con pacientes en tratamiento 

clínico, ademáa·de las auto-verbalizaciones dispone -

también de técnicas de sensibilizaci6n, insight, .mod! 

larniento y condicionamiento aversivo. Aplicando todo -

ello a la creatividad y considerando ta.11bién algunas -

conceptualizaciones hechas por otros autores como: a) 

las que enfatizan el rol d~ las capacidades mentales 
\ 

en el proceso creativo.CGuilford, ~963, 1966; Torrance 

1962, 1966), por lo cpe se trata de estimular tales -

capacidades; b) l.as que enfatizan aspectos inconscien

tes (orien~acf6n psicoanalitica) o sea la interacci6n 

entre los procesos primarios y secundarios ~el ~ensa

miento (Freud, 1917), por lo. que se induce a reducir 

los bloqueos de defensa del yo (Kris, ·19~; Shajar, -

1953¡ Bowers, 1972) y e) las de personalidad que dif§. . 

· rancian las características personales·· de individ~os .... · 
' - , ' . 

creativos y no creativos p~ra estimular en los suje--
tos las caracter1stiéas de-una personalidad creativa 
' ' 

' ' 

(Barroñ, 1953., 1963 ¡ Mackinnon, 196~). t este autor --

elabora paquetes de autoverbalizaciones para cada- -

una de las diferentes ·orientaciones. Se le~ aplic~ .. 

a .21 estudiantes uni vera itar ios, l2 hombres y 9 muj! 

res, quienes se.inscribieron en un curso.de entrena-
~ ' . . . . . ; . . ' : 

miento de la creatividad con una .. duracion de seis h,2 

. ras 'repartidas en cuatro semanas; tueron distribui .... 
. . ' ' ' 

dos e~ pequeftoa·grupos, uno experimental.y dos gru~-
' ' ' 

pos control, a uno de lo.a .cuales se le aplicaron .las 
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pruebas que después se mencionarán, mientras que al otro . 
se le di6 un entrenamiento llamado ttenfocamientou el 

cual no tomaba en cuent·a :factores cognoscitivoá sino se 

9onstreftía a captar los. sent iroientos presentes y a ha-

cer una nueva formulación de los mismos, :es decir, se -

utilizaron las autoverbalizaciones as! como el modela-

miento pero referido a los propios sentimientos. El en

trenamiento consisti6 primeramente, en hacer que los s~ 

jetos pusieran atención y detectaran todos aquellos pa

trones de penaam~ento productivo de los cuales no eran 

conscientes; luego se les entrenó por·modelamiento y -

ensayo fl que emplearan procesos más .Productivos de pen 

samhnto, finalmente se supuso que tales procesos se • 

convertirían en procesos e_ncubiertoa logrando que nue

vos . patrones de pensaxni ento se. generaran automáticamen 

tee Lo.~. l'esultados denotaron que los sujetos que reci

bieron entrenamiento 'en autov.erbalizáciones obtuvieron 

puntúaciOnes significativamente más altas en todas las 

pruebas aplicadas. (Revised Art ScaJ:e, Welsh, 1959, que 

mide preferencias; Prueba de Consecuencias Reales e -

Ir~eales de Guilford, 1967, que mide fluidez y flexib! 

lidad; Prúeba· de Usos poco Comunes de Torrance, 1966, -

que mide ~luidez; flexibilidad y originalidad; Prueba 

de Manchas de Tinta de Borschard, 1942, que mide la -

·habilidad para coordinar la fantasía y la realidad y 

la Adject,ive Check List de Gough-Helbr.um, 1965). Se • 

encori.tr6'. también que. ei grupo control de ' 1 enfoc~1en-
·.·; . ._ 
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to" obtuvo mayor fluidez en las pruebas gue la miden -

pero no as! en flexibilidad y originalidad. El otro -

grupo control solo tuvo un c amblo m1nimo en relación a 

las medidas de creatividad. Finalmente se les pidió -

que se autoevaluaran a través de.un cuestionario, det~c 

tándoae que los sujetos del grupo control de enfoca--

miento reportaron sentirse más creativos, sin embargo 

estos resultados.no pueden sustentarse con los obten! 

dos en las· pruebas de ejecuión, puede decirse que el 

juicio es muy subjetivo y que dep.ende de otras muchas 

variables •. Además de que al lengUaje se le considere 

·a priori tan determinante tendría que explicitarse -

más con lo referente a la paicologia del desarrollo - · 

en relación a su evolución e interdependencia con el 

pensamiento. 

Aun ad, esta té~nica como la anterior, que son 
' ' 

más globalizadoras, l\lás totalizadoras en cuanto aspes:_ · 

tos como los instrumentos de medici6n y apoyos teóri

cos, finalmente no consiguen aportar elementos nuevos 

8 esas teorías sino como todas. las técnicas analiza-

das ¿no será que estén buscando no solo otro tipo de 

fundamentos sino también de experimentación? para -

ello entonces será menester incursionar a otras posi

bles explicaciones dentro de la psicología, que es lo 

que se verá. en el siguie{lte cap!tulo. 
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. . 
5. APORTACIONES TEORICAS DE ALGUNOS AUTORES E!N ESPECIAL. 

Jean Piaget y Henri '/lallon rompen con la tradición 

psicológica imperante al elaborar una psicología genét!. 

ca y di~léctica; sin einbargo parten de principios dife

rentes. Para Piaget el concepto "genética" se refiere a 

los.fenómenos de la ontogénesis, dando por sentada la -

génesis :f'ilogenética. Para Wallon lo genético desborda 

tanto la f 1logénesis como la ontogénesis y parte de la 

constitución misma de la materia, abarcando desde el -

átomo hasta lo social. Se· puede decir entonces, que --
, 

.mientras Piaget investiga como se estructura el hombre 

pensante, 'w'/allon se pregunta cómo la materia llega·a -

ser pensante a través da.l hombre (Merani, 1976). 

5~1 JEAN PIAGET. 

A lo largo de toda su amplia obra, Paget .va 1rite.;.. 

grando y cues.tionando infinidad de t6picos como: el P.! 

pel del sujeto y ·el objeto en .. el conocimiento, el pa-

pel de los sistemas. de conjunto, la naturaleza .de la -

16gica y las matemáticas, etc., es decir que la ambi-

ci6n epistemol6giQa de este autor, va nis allá de lo .. 

meramente psicol6gioo; pe~o señalando lo más revelante 

relacionado con aste trabajo, se dirá que para él, la 
' ' 

pafloolog{a es la base de una epistemología genética lo 

cual, lo lleva a planteaI.'se el problema de la teQr!a -

del· conocimiento, éonsiderando .el estudio de la génea~s. 
' ' ' 
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de la inteligencia como bAsico para entender la epiet1 

molog{a. 

El desarrollo de la in~eligencia no está aado co

mo manitestacione.s espontáneas de formas existentes ~

desde un principio (apriorismo, pref'ormlsmo) ni como -

una acumulación de experiencias con el medio ambiente 

(.empirismo) sino como una unidad de dos procesos que -

se realizan constantemente en la interacci6n del sist~ . 

ma vivo con el medio: el de asimilación y el de acomo

daci6n. La asimilación es .ttla acci6n del organismo so

bre los objetos que lo rodean, en tanto que esta ac--

ci6n depende de las conductas anterior.es referidas a -

los mismos objetos o a otros análogos; Eri efecto; toda 

relaci6n entre un ser viviente y su medio presenta ese 
.. 

carácter espec1f'ico de. que el {>l'imero, en lugar de so-

meterse· pasivl;\fllente al segundo, lo· modifica irnponiénd.Q. 

le cierta estructura propia ••• En el terreno psicol6g1 

co· sucede lo mismo, salvo que las moditic~ciones de -

que se trata no son ya de orden su~tancial, ·sino únic! 

mente funciOnal, y son determinadas por la motricidad, 

la percepci6n y el. Juego de las acciones ~eales o v ir-
.... 

tuales (operaciones conceptuales, etc). La asimilación 

mental, pues, .la incorporación de los objetos en los -

sistemas .de .la conducta, no s ienco tales esquemas más 

que ·la rama de la~ .accionei, susceptibiea de repotirse 
. . 

activa~e.ntett (Piagat, 1980). La acomodaci6n as la ac- · 

cf6n inversa, la acci6n del medio sobre el organismo, '.·· 
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" ••• el ser viviente no sufre nunca impasiblemente la -

reacci6n de los' cuerpos que lo rodean, sino que esta -

reacc16n modifica el ciclo asimilador acomodándolo a -

ellos. Psicológicamente, encuéntrase de nuevo el mismo 

proceso; en el. sentióo de que la presi6n de las cosas -

concluye siempre, no en una sumisión pasiva, sino en -

una simple modificación ~e la acc16n que se refiere a -

ellas" (Piaget, 1980). El equilib?.'io entre la asimila-

ción y la acomodación entre este interca~bio lleva a la 

adaptación, definiendo este autor a la inteligencia co

mo "el estado de equilibrio hacia el cual tienden todas 

las adaptaciones sucesivas" (Piaget, 1980), creando 

estructuras cognoscitivas las cuales van siendo más cor!!"' 

plej 8St; es decir t pesa por diferentes es ~ad ios en la ID,! 

dia en que el suj ato se va desarrollando. Los estadios 

sucesivos de l.as diferentes f'ormas del sabel' son secuen 
. -

ciales, ·cada nuevo estadio comienza por una reorganiza

. ci6n, a otro nivel, de las principales adquisiciones 1,2 

gradas en los precedentes~ De aquf resulta una integra-
. . 

ci6n hasta los estadios superiores, de cierto~ vínculos 

. cuya naturaleza no se explica sino a travé~ de un anál! 

sis de los estadios elementales. El. desarrollo cognosc! 

tivo l'esulta as! de un mismo mecanismo, constantemente 

renovadó y ampliado pol' la alternancia de agregados de 

nue~os contenidos y de elaboraciones de nueva~ formas -

o estructuraa, lo que explica por qu6 ll)s ~ons:t.ruccio--
- "'· . . . . . 
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m6s primitivas (Piaget, Garc!a, 1982)~ 

Para piage~ es la actividad lo que conduce el des~ ~ 

rrollo de los ~rganos o sistemas cognoscitivos para al

canzar el equilibrio, sin embargo para describir las e! 

tructur~s de los actos· psíquicos, esto es, para expli-

car lo que ocurre internamente en el organismo a partir 

de las acciones visibles externas, este autor recurre a 

la 16gica formal y a las matemáticas y habla entonces -

de extructuras· lógico-matemáticas; teniendo como base -

las operaciones que establece el sujeto, en su caso el 

niño, con su medio. Este sistema explica el tránsito -

de la acci6n exterior a la interior (y luego a la ope

ración) aunq~e se le ha criticado que no hay el trán

sito de la acción a la imágen, que también ea una cat~ 

gor1a psicol6gica importante. Por otro lado la obra de 

este autor se limita principalmente a la ontogénesis -. 

del individuo, é! estudiando. al niño, esperaba pene--

trar en la evolución intelectual del género humano, en 

las ley~~ a las cuales obedece el desarrollo filosóti

co y científico; sus Últimos trabajo~~ realizados con -

algunos seguidores,. abren esa perspectiva en donde su 

epist-ernolog{a gen~tica saca provecho del m&todo histó;. 

rico-cr!tico. Esta búsqueda de mecanismos generaliza-

uos no supone una recspitulaci6n de la tilogénesis en 

la ontogénesia, sino trata de saber si los mecanismos 

de pasaje de. un período hist6rico al siguiente, en el 

sistema nocional, son análogos a lo~ mecanismos de pe-
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saje de un estadio genético a los subsecuentes; sobre -

ésto se continúa investigando, dado que e~ un sistema -

abierto que se sigue constr\J.yendo. En consecuencia, la 

crítica asérrima que se le hac!a a este teórico, de su 

ahistoricidad se diluye o minimiza con estos intentos;

por lo que cabría preguntarse hasta qué punto la 11hist2 

ria de las creaciones", que determinan el pensamiento -

del desarrollo indfvidual, se realiza segÚn sus propias 

leyes, distintas de las leyes psicológicas del indivi-- · 

duo o cómo es que se interconectan unas con otras. 

5 .. 2. .. HENRI 'llA.LLON. 

Para este teórico la. psicología encuentra su razón 

de ser y su justificación en la dialéctica. Por primera 

vez en la historia del pensamiento, la materia aparece 

· elevada a la categoría de fenomeno psicológico, amplia!! 

. do gradualmente sus alcances. Wallo!l tanibién se basa 

para dar sus explicaciones en el desarrollo de la inte.:. 
. . . 

ligenc ia infantil, no como un fenómeno particular sino -'~·-

·general: un hecho evolutivo dentro del cual los.esta--. 

dios de la infancia son una etapa del den6meno vida. -

La Ínterpretaci6n de la discontinuidad de los estadios 

· l'epresenta la. explicac i6n dialéctica de la transforma

ci6n de los procesos cuantitativos en cualitativos; es 

un· proceso que pasa de cambios cuantitativos Í.nsignifi 

cantes y latentes a cambios cualitativos radicales, -

as t cada vez que un estadio· es superado. hay una subor·-
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dinaci6n del sistema precedente al nuevo sistema, mani

festándose en crisis o conflictos. Por lo'tanto una nu~ 

va forma de comportamiento emerge en funci6n de las po

sibilidades de las antiguas formas de comportamiento -

r eorganizándolas de manera diferente. Esa nueva forma -

imprime a las anteriores sus propias direcciones y sus

tituye por las suyas las manifestaciones propias de -

aquellas, extinguiendo algunas.y arrastrando a otras 

hacia nuevos sistemas de relaciones. En cada una de las 

etapas por las que el individuo pasa se' con:ju~an e 

interactuan factores f1sicos, biol6gicos, ·psíquicos y ~ 

sociales que actuan en esas transformaciones, brindand,g 

les carácter. global,. puesto que aun en sus aspectos ·con 

tradictorios considera al ser como una unidéd, y cada - ' 

aspecto particular, ya sea cuantitativo o. cualitativo ... 
' . 

lo' analiz'a en su integración 9on el todo (Vlallon, 1977) ~ 

· Para él, el problema de la ~nteligencia es un heCh.o a.

niVel de astructuraci6n del pensamient<? de la interac-

cl6n de lo real que corresponde a la percepci6n sensom2 · 

trfz 1 la tarea conceptual de discernir e integrar. en -
un proceso de diferenciaci6n y de identit.icaci6n progr! 

~iva; esto significa que· en .el acto cognoscitivo, al m2 

mento de 18 restructuraci6n sansomotriz se produce una 
. ·' . ,. . . . . ' ,. ' . 

·. , rc¡estructuracion conceptual, no siendo coincidente con 

ex~ctitud sino que de la nueva s ituaci6n de base •estj-. 
. . 

dio sinsomotriz• y la nueva estructura mental -estadio· 
. ' 

.. ~onCeptual~, de au opa~ici6n, porque opuestos ,so,n su~ . 
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puntos de refe~encia: topol6gico y conceptual, surge una 

transformaci6n (un nuevo nivel· de pensamiento). Es un - · 

proceso de diferenciaci6n y de identificaci6n progresi

va, Índice de que el pensamiento en desarrollo se modi

fica y transforma dialécticsmente con su realidad. ---
("; 

, (Walla'n.11977). 

Lo que p~opone es pues, una concepción dialéctica 

del psiquismo para fundar una ps~qolog!a de la persona 

concreta. El psiquismo sólo puede aprehenderse en su -

totalidad por la exploración de loa diversoa·campos -

donde sus actividades se manifi.estsn, asto es, no nada 

más en el comportamiento de la persona, sino también -

en las reacciones de tipo biol6gico y en la infinidad 

de influencias sociEiles; por lo tanto, la. participa---
... 

· • c16n de la evoluci6n biopsfquica as! como la de la hi§. 

tor ia son necesarias para el, progreso del pensamiento, 

no sienóo .id~nticas en absoluto, aunque. en ocasiones .. -

pudieran ser concordantes (W'allon 19?4). 

No es inesperado entonces; que W~llon se base en 

el materialismo dialéctico, puesto que solamente as! -
. . 

. pudo df.lr respuesta a los etefnos dilemas de las rela--

ciones entre psiquismo y organismo, de sujeto' y objeto, 

de lo real y el conocimiento y, que la psicología contem 

poránea no resolvía, pues depen4iendo de la t.enden,cia, 

. e niega. la conciencia y lá mater h e la vez con10. en el 

conductisrno, ·y acepta Únicamente el comportamiento o. -

se nabla de identidades e13'tructurales. cam·o· :Le teor{a .. ·. 
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de la Gestalt cayendo en un idealismo, o únicamente se 

toma en cuenta el aspecto fisiol6gico del ser humano, -

etc. Para este autor, la óialécti.ca muestra a la psico

logía como ciencia de la naturaleza y como ciencia del 

hombre, supr irniendo ls ri.úptura de lo llamado ideal y m.§ 

terial, es la que· hace aprehender en una misma unidad -
1 

al ser y su medio, sus perpetuas interacciones recípro-

cas, etc. De aquí que la individualidad, la unió ad, la 

especif.icioaa de la psicología, esté en estudiar al hom_ 

bre·. en relaci6n con los madi os en que· debe reacc ior~r -

con les actividad.es que realiza. "El hombre es un sef .. 

biol6gico, es un ser social'. y es a la vez una D1iama -

persona·. La finalidad de la filosofía es hader conocer 

18 i<lentidad del hombre bajo áus diferentes aspectos. -

No una identidad· uniforme y universal, sino mas bien y 

por el contrario los efectos indefinidamente val'i~b1es .. 
·de las. leyes que regulan sus condiciones de existencia 11 · 

(Wallon, 1965). 

Los sistemas explicativos de .Piaget y Wallon al ...; 

ser diálécti~os, por ende flexib:J.es, cambiantes y ·-'." 
ab'iertos permitil'Ían un mejor análisis de" la creativ1~ 

dad ya que el mismo fen6meno as! lo demanda; empero, ·.~ 

antes de intentarlo, sería .corive.niente dar un viraje,'." . . . . . 

retan1:1r lo dicho sobre el marxismo al inicfo de esta. -. 

tesis y exponer qué es lo que ei propio marxismo: dice .. · 

al respecto·. 
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6. PERSPECTIVA l1~BXISTA DE LA CREATIVIDAD. 

La filosof1a siempre había tenido un carácter re-

ceptivo, ordenador e interpretativo del mundo. Ya en la 

filosoffa clásica alemana se introduce el c'oncepto de -

la creatividad del pensamiento filosófico pero en un -

sentido idealista, lo que implicaba a caer en un·soli -

psismo; es por ello que Gramaci (J..981) .adv.ierte que pa

ra evitar tal tendencia es necesario historizar el pan.: 

samiento sobre bases objetivas y concretas -esto es lo 

que la filosofía de la praxis promueve- entendiendo --

ttcreativo" e.orno el pensamiento que modifica el. modo· de. 
, . . . . . . . . . . 

sentir del mayor numero de individuos, que.incide en la"· 

realidad, que la canbia y por ende plantea la inexiste,a 
. . 

cia de una realidad tija. Al pensamiento entonces hay - · 

que historizarlo para entenderl~, no surg~ como "sustaa·. 

cia11 sino que se va contormando. 

Kngels en su obra .. El papel del trabajo en la ---
. . . 

transformaci6n del mono· en hoÍnbrett des.cr'ibes. "Primero -

el trabajo, luego y con él la palabra e~tic~laáá, fue--. 

ron los dos estimulas principales bajo cuya, i.nf'luencia 

el cerebro del mono se fue transformando gradualmente -

en cerebro humano. que, a pesal' de- toda su aimiltud lo -
.. 

· super6' éonaiderablemente en tmriafio y per:f'ecci6n •••. · El · 

. des~rrollo del cerebro y de loi:¡ senttdoa. a su servicio,··. 
' . .. : . 

la crec1.ente claridad de .conciencia,. l~ capacidad'de. •-. . .. . . . . ~ . -

abstracci6~ y. cUscirnimient.o cada :·!e~. ·~.ay~res, reaccio-:. 
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naron a su ·vez sobre el trabajo y la ·palabra, estimulan 

do más su desarrollo. Cuando el hombre se separa defi

ni tivanente del mono, este desarrollo no cesa, sino que 

continúa en distinto grado y en distintas direcciones -

entre los diferentes pueblos y varias épocas, interrum

pido incluso a veces por reg~esiones de carácter local 

o temporal, pero avanzando en su conjunto a grandes P!. 

sos, considerablemente impulsado y a la ve~ orientado 

en un sentido más preciso por un nuevo elemento que -

surge con la aparición del hombre acabado; la socie--

. dad". Es decir~ corrobora la idea darvliniana del ori

gen animal del hombre, demostrando.que éste diferen-

ciándose profundamente de sus animales antecesores se 

humaniz6 al pasar a la vida social, basada eri el tra

bajo; esté paso canbi6 su naturaleza. y estableci6 el 

comienzo del desarroll~>,_ el cual, a diferencia- de los 

· animales, ya no se determina por leye~ biológicas, ~ 

sino por las nuevas leyes del desarrollo social e -

hist6rico. Esto no quieI'e decir que -~ª leyes evolut!, 
.• ' . ' 

~as hereóitarias en el ~receso de formacion del hom-

. bre dejen de actuar completamente, y que la natural! 

za del hombre, una vez terminada no cambie. en nada.•

No se trata de éso; se trata de que el hombre una -

vez alcanz.ado cierto desarI'ollo bio16gico, es capaz -

de desplegar actividade,a práxicas creadoras que le -
,.. . ' ·. , . . 

permiten·. evolucionar en los planos psicologi~o . y sg: 

cial que lo indep~ndizan del medio natural •. 
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Los trabajos de antrop6logos, paleont6logos~ bi2 
. 

logos, etc. que se han dirigido al estudio del origen 

y evoluci6n del hombre explican como el 1'hominidee" -

en la medida en que controlaba cada vez mas su medio 

natural, en esa medida se human.izaba, devenía en hom

bre construyendo su propio medio artificial; lo que -

Únicamente pudo· lograr como consecuencia directá de -

la praxis, praxis que también se ha ido transformando 

a lo largo del tiempo. No siendo objetivo de ese tra

bajo el desarrollo exhaustivo de este t6pico se .seña

larán solo algunos de sus razgos evolutivos esencia-

les para'tener una idea más concreta de la su~esión -

de cambios práxicos que involucran obviamente cambio~ 

a nivel psíquico. :Mer,ani (1971) dice que 11la marcha .y. 

la posici6n erectas cambiaron en sus propias raíces -

la percepci6n··ae1 espacio: el homi:O.idae comenz6 a 

des,plazar~e e~ t'un~;i6n de puntos de referencia direc

tos a los· del animal, y de sus propios antepasados. -

Las manos que dejaron de ser medios de locomoción~ se 

· aplicaron .a l~ actividad tactil e instrumental. Este 

prime~ paso ordenó-la actividad :t'isiológica, y prin•

cipalmente .. la pS!quica, hacia un fin: hacer". 

El perebro al irse per:t'eccionando ya no solo con 
·-,,,,,,.,_ 

troló a las tune iones biol6gicas sino que empez6 a -

asociar una acc;i6n con una ·1máge1_1, a con~e~var. el re

c¡¿.erdo de esa acci6n, etc~ El proceso 'ele las acciones 

se cons·ervQ a. través de signos, se. estructuraron· 1os 
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significados y aparecieron los símbolos. ~demás por pe! 

cibir las diferencias y las semeja.rizas naturales, y las 
. . 

producidas por la acción orientada entre los obJetos --

percibidos, se establecieron relaciones entre los m!s-

mos. Se comenz6 a conservar los objetos, ·a ordenarlos y 

compararlos, y se elaboraron las representaciones de -

las relaciones en.tre los objetos, con lo cual apereci6 
- - • , . . . t 

el primer germen de los ~conceptosN, formando posteri2r 

mente esqueíl;las conceptuales que denominamos conocimien. 

to •. Este pro-ceso. implicó asimismo, la génesis del len ... 

guaJa (Meran!~ -Í97l). 

Esta nueva situac16n psicol6gica fue· debid~ a una 

. praxis diferente que en ese momento evolutivo le perm! 

t16 al 8 homo sapiena fosilis•~ sobrevivir; esto es; por 

.medio de la gériesis· instrumental y de lo~ primeros· el§. 

'mentos del pensemient.ó re~lexivo, el. hombre tue cono--

eienóo. y dominando su medio, que lo. llev6 a una aetua

ci6n y. práct,ica di:terentes, a nuevas relaciones soci,1 · 

les, lo que 1n~luy6· en su progresivo comociu!iento, en · 

au f'ol'ma de aprehensi6n.cognitiva, etc., proceso qua -

ha venido evolucfonaooo, cornplejf.zándose_, transtormán.:. 

dose, desembocendo en lo que actualm~nte es el hano -

sapiens, en lo 9.'!ª actualmente es su pensanien:t.o, áu -

vis16n dé.l mur1cfo, su acc16n y conatrucc16n de su medio, 

' su pr~xief r~sultedo de un atá,n consciente, de ~·perar 

· · io· •ctual y estructurar el futuro de .modo dlatinto al 

. pasado. 

• .. ' 
,l' • ·1,c; ' 
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Una praxis que merezca su nombre es siempre una -

praxis creadora, cabe entonces preguntarse ¿c6mo la -

han conceptualizado los seguidores de esta filosofía? 

Petrovic (1981) indica que en el diccionario filQ. 

sÓfico ruso redactado por Rosental y Yudin, se define 

la creatividad como "proceso de la actividad humana -

que produce valores materiales e intelectuales cualitA 

tivemente nuevos ••• La creatividad es la capacidad del 

hombre, originada en el p1•ocef10 de tl'~bajo, de c::ons---
. ' .. 

truil', ·e partir de una materia. que brinda. la realidad 

(y con tllndam.ento en las leyes del mundo objetivo),· -

una nueva realidad que satisface una diversidad de n1 
' •• : • ' • • .• : • -~~ -. i • ".>.,<. '. . ' ~ . 

ceaidades sociel.astt. Aquí ioa ·elementos principales -:. 

y que se ct1est1o~an sons ¿qU.' es lo cuatita'Uv~ehte' 
. ' . ·, .. -. .· . . ' . . ' . ·. 1 . · .. _ 

nuevo1, ¿le creati~idad se reduce al trabajo?, ¿la.-

realidad siempre es material?, áaiempr~··ae deb~n··.;;,· .. 
' . . . ' . . ·-· '," . 

tist~~er'necesldades socia:tes?.Ópinando al respecto, 
,; . 

' ' ' 

e·ste eu.tor dice qua lo mievo es nuevo porque contie-
. ' ~ . . . . 

n~ algo cpe· no est' en lo viejo, no es ni uria repet1•. 
' ' ~ . . 

c16n ni reestructuraoi6n de lo 'Viejo,. poit ·lo .. que la - . 

trana1c16n de lo viejo a lo nuevo no ea algo continuo 

sino abrupto, ª' un salto cual.1 tetivo, ~s le craaci6n 
' ·• . ' 

consciente. de algo nuevo, lo que ·se. manit teste. c;lara 

:/'solamente ·en la h1etor ita ciei htllflb~e,. pue~ ~e genitrá_:: 
', ' . -~ . 

· c16~ de.lo nuevo constituy~ la.bhto;r.-ia,-as1 qomó no . 

hay, neda· 'riueV() fpera .de la. }llatol'i·a. ·~· 
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En lo referente al trabajo y la creatividad se ha 

sefialado en páginas anteriores, c6mo debido al fen6me

no social de la alineación, genera].mente el trabajo es 

la neeación de la creatividad así como la creatividad 

es una negación del trabajo. En la sociedad capitali! 

ta la producción maquinizada aumenta la productividad, 

pero divide el trabajo en una serie de operaciones pa~ 

ciales rompiendo con su proceso práctico laboral, lo -

que fragmenta al hombre convirtiéndolo en un apéndice 

de la máquina y cuya actividad se repite mon6tonamente 

no exigiendo siquiera la intervención de su conciencia 

(Sánchez vázquez 1980). Por lo que en este .sentido, se 

repelen el trabajo y la creatividad. Esta Última enton 

aes, muchas veces se desplaza a actividades fuera del 

medio laboral lo que incide de tal forma en el 13ujeto, 

·. c¡u.e .ya no ser6 el mismo en su jornada de trahaj'cH por 

. eso es tan importante también el uso que se·· le dé al -

tiempo 1-ibre. La praxis creadora no se reduce al ámbi

to de trabajo -aunque seria loable que también all! se 

fomentara- sino a todas las esferas de acción del hom

bre. 

En cuanto a la tercera interrogante, parece 

ser· que cor.lo se plantea en la de:finici6n, la reali

dad es dnicamente lo material en el sentido .mecani

·ci'sta, sin embargo aqui cabe recordar, que. el .senti

do materialista de Marx es di:f'er-ente, hist6rico --

·.··-social, el. cual_ .Yª fue tratado. en c'apítulos ariteriQ 

i 
:. J. 
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res y bajo .esa perspectiva es que hay. que considerarla. 

· Marx es materialista cuando i~ala su materialismo el - . 

humanismo, la realidad existe en más de un nivel, más -

allá de lo quimico está lo biol6gico y más allá lo psi

col6t ic~. Este naturalismo reconoct todo el valor y la 

significación de los más elevados niveles de desarrollo 

evolutivo y no los reduce a "materialismo en rnovimien-

tott (Lewis, 1973) •. 

Por Último, dado que en este enfoque se considera 

al hombre corno ser genérico, obviamente tiende a sat1s

f acer ne ces id ad es sociales, aun en el caso en el 'cual -

aparentemente se aatisfaga una necesidad individual, 

ésto forzosamente tiene implicaciones sociales. 

Profundizan,do más en ei fenómeno d.e la praxis hum& 

na, Sánchez vázquez (1980) habla de d iatintos niv.eles -

de la.misma dependiendo del grado ae·penetrac16n 'ae.con 

· cienc 1a del auj et'o y del grado de creac16n o· burnani~a-

c16n del producto de su actividad, por lo. cual distingue 

por un lado la praxis creadora y la pra:ieis r.eite:ioti:'l1l!! 

·o imitativa y, por otro, la praXis reflexiva y la praxis 

espontánea. Todas las pr1xes 1nteractuen de moa.o var:t.a-
, ' \ , 

ble, conformando una praxis to~el. 

Praxis creadoras El hombre no áolo es un ser que - · 

. tiene· que ester inventando constantemente soluciones a. 

problemas que se enfrente, sino que al hacerlo se va ,. 

· planteando otros. nuevos, lo que le permite irse desa-

.rrolleno. En aste proceso, t.anto lo objetivo como lo. -
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subjetivo· se entrelazan. 11Un acto ob'jetivo, real, es -

precedióo por ·otro subjetivot psíquico; pero a su vez, · 

el seto material aparece fundando tanto un nuevo acto 

psíquico, en virtud de los problemas que suscita, como 

un nuevo acto material, en cuanto que representa el -

marco en que éste se hace posible••. lt lo largo del -

proceso van habiendo cambios pues el sujeto al elabo

rar un producto que ya proyectó !dealmente, no siempre · 

lo termina igual que como lo 1megin6, sino que en su as. 

t1vided práctica surgen .múltiples variables que influ- · 

yen en--su ájecuci6n~ lo que implica también ir moditi"'.' . 

cando .la. cancepc16ri ideal. La discrepancia entre: el r.t · 

aultado p~etlgu~ado ·y el resultado definitivo y real -

introduce una carg~_de 1ncert1dwnbre o indetertninación; · 

au ley. a6lo se puede descubrir cuar1do. el. procesQ ha --·. 

terminado. "Esta supeditac16n de la.totalidad del p~o~ . . . . . . 

· .. ce.so .creador a una ley que s6lo a posterior! puede .·de!!.~-· ... 
( ~ . ' . . 

cubrirse•ªª 8 la ley en.cuestión, al procesp'regido -
... .: . . . ' ' ' -, , 

por ella, y, finalmente, a su. producto un caracter uni 
' . ' . .. . ·. ' ' -. 

có, imprevis_ible e irrepetible que es Justamente lo .:.-.-· 
. . . 

caracter!~t1co ese toda veroaaera creac16ntt. !lesumtendo, 

este autor sef1ala' tres propiedades de la praxis crea-

doras 

a}.- Unidad indis.oluble, er;i .el proceso pr6c:tico,

de 'lo subjetivo y .lo obJetivo¡ 

. b) •"". Impreviáibilidad. del proceso' y del resulta~o y 
.,· . ! • • • . • '. . . •. 

~' \ . 

e).~• Un~cida9· e irrepttibilfü'aéi del prot'.fact(> •. ·•• . 
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Praxis reiterativa: el hombre no vive en un estado 

constante de creatividad, sino aunada a ella existe la 

repetici6n de una praxis ya establecida. Esta praxis -

reiterativa no produce nada nuevo, no provoca un cambio 

cualitativo en la realidad, pero contribuye a extender 

el. área de lo ya c;reado, lo que sería su lad.o positivo, 

sin embargo no por mucho tiempo, ya que ineludiblemen

te tiene que dar paso a lo creador, pues es lo que ha

ce avanzar al hombre. En la praxis reiterativa lo ideal 

no cambia, pues ya se sabe de antemano lo que se quie~ 

re hacer y c6mo hacerlo; esto se ve claramente en el ·

trabajo mecanizado, burocratizado, en donde la.partici

paci6n de la conciencia es casi nula. · 

Praxis. reflexiva y praxis espontáneas basta aqu! -

se 'f!.a. hablado de lo que el autor _llama conciencia' prác- . 

. tica, es· decirt la conciencia que actúa e interviene en 

. el proceso práctico de convertir un resultado ideal en 

·real¡ empero, ésta no solo se proyecta y se plasma sino 
. /· . 

que se sabe a s! misma como concieñcia proyectada y 
1 

plasmada; a esta 4onc1enc1a que se vuelve a sí misma, -

la denomina conciencia de·la praxis o autoconciencia --
. . 

práctica. De acuerdo con el· grado de manifestac16n de -

esta autoconciencia práctica se puede hablar de praxis 

espontánea y praxis reflexiva, baja o casi nula en el -

.. primer caso y elevada en el segundo. 

Como ya se dijo, los vínculos de· las praxes ·menci2, 

.· naC!.~8:.,Q)le.:,;.~.!\;\,ln proceso práctico se establecen, se_ in'."'-
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terrelacionan indistintamente. Por jemplo, una praxis -. 
creadora, puede ser reflexiva o eapont!nea o variar du-

rante el proceso. Una praxis reiterativa presenta menor 

participación d& la conciencia, pero no por ello puede 

considerarse necesariam~nte espontánea, etc. 

Ahora bien, una vez conocido no solo el punto de.

vista marxista de la creatividad sino sus fundamentos -

y metodología, as! como el punto de vista ps1col6gico -

en sus resultado teóricos y prácticos, se procederá a -

á~alizarlos e integrarlos a manera de un regreso al Pl.lll 

to de partida pero con una v isi6n m!s amplia y. objetiva. 
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7. M A B X I S M O Y C B E 'A T I V I D A D 

Abordar la psicología del proceso creativo según el 

marxismo, significa aclarar su puesto y su papel en el -

interior del sistema completo de fen6rnenos en interac-~ 

ci6n en el cual se realiza necesariamente,·y aclarar sus 

propias particularidades y condiciones para su aparici6n, 

por lo que es importi::nte valorar tanto los aspectos te6-

ricos como prácticos anotados, dentro de una prespectiva 

global de la realidad, no solo de la ciencia en s! -en -

este caso de 1a psicología- sino también de sus implica

ciones . en la misma sociedad. Cabe reafirmar que este tr! 

bajo teórico, esta práctica teórica, por un lado es vál1 

da porque toma datos conceptuales de la propi~ ciencie,

as! como datos experimentales que la apoyan y/o propi- - · 

.. cian otro tipo de conceptos para su posterior. cornproba

ci6n; y por otro lado es necesaria para el· avance cien-

. t!fico pues toda ciencia tiene sus momentos de reflexión 

para el enriquecimiento de su cuerpo te6rico lo que re

dunda en una mejor práctica; cabria decir en una meJor 

práctica de la práctica. 

1'n este sentiaÓ se e.st~ acentuando el marxismo co

mo instl'umentó ep1stemol6gico te6r ico a través del cual,. 

según ya se menc1on6: en el capitulo correspondiente s.e 

trate de . pasar de una .Generalidad t a través del traba~ 

jo te6r1co (Generalidad II) a una Ge,neralid~d ~II, q~e 
'·· 
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es lo que se intentará vislumbrar. Por lo tanto, primer.§. 

mente se procederá al análisis de las hipótesis enuncia-
. . 

das (ver paga. 6 y 7) para su comprobaci6n o rechazo, lo 

que se hará de la siguiente maneras se empezará por las 

hipótesis derivadas esto es: 1.1, 1.2, 1.3 para llegar -

n la principal: l., haciendo da igual forma para el ca

so de la segunda hipótesis, es decir se partirá de las -

hip6teais derivadas 2.1 y 2.2 para verificar la hip6te

sis 2. En base. a ~ato se podrá contesta1• a la pI'~guilta -

.de nuestro problema: ¿Existe alguna 1nterrelaci6n entre 

el proceso creativo y el marxismo?. 

Hip6teaisl.l. Los modelos psicot6gicoss ps'l~oana

l!tico, conduct1sta, gestaltiata y cognoscitiviata, se 

muestran insuficientes para explicarlo (el proceso ere.! 

tivo). 

al Modelo psicoanalítico -Las interpretaciones 

acerca de la creatividad que esta posición te6rica pian 

tea están sujetas (obviamente) a los propios cambios ..;_ 
' ' ' . . 

que ha venido sufriendo el psicoanálisis; es decir., al 

principio se le daba mayo:t' 6nfasis a la actividad ·in-

consciente para despu&s sub,ayar más .el papel de la -

consciente, sucediendo lo mismo con el ello y el yo, -

la sexualidad y la mo:t'alidad, la represión y el des.a-.;. 

rrollo de la personalidad, la libido y la paicol~g!a -

profunda y lo supartichl y la psic_9log!a cultur~i, -

esto es, ya los n~otreudt~nos hablan del· s! mismo, de 

autenticidad, etc;. a diferencia ae:los,primeros.freú.;;. .. 
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dianas que se soslayaban en les fuerzás psíquicas in.cona_ 

cientes, individuales o colectivas. As! también con -- ' 

respecto al tópico en cuesti6n, mientras que Fl'eud habla 

de los recuerdos y restos de un conflicto psíquico, 

Jung de ·1as arquetipos y Lee de impulaos destructivos -

del id, Rank habla de la voluntad y Kl'is de la primit1-

v1zaci6n del ego, hasta llegar a Kubie que habla de la 

flexibilidad del preconsciente mi~ntras que itatussek -

remarca el centro de la propia existencia, el si mismo, 

etc? se puede decir que estas transformaciones concep-

tuales ~n. gran parte a.e han debido a las circunstancias 

1deol6gtcas e h1_stór1cas en las que cada una ha surgido· 

y no as! por el desarrollo intrínseco de esta posición .. 

teórica. Esto quiere decir que su metodología de tipo -

básicamente cl{nico, n_o ha arrojado datos para construir . 

Úha teor!a ·sólida y. que por otro lado 1as idees de las -

cuales parte no han.definido ei método correcto a se--

gu1r, cayendo en un idealismo plstonesco, en una meta--· 

f1sioa del aparato pa1col6gico al olv_;dar el sustrato -

- :t1s1ol6gtco y ver al mundo aocia·l so.lo. como ref'lejq ·de ·. 
. ·.· " .· .. . . . ' . 

individualidades dando lugar a especulaciones de. fen.Q. 

menos primitivos c·omo el incesto o el Ed1po, fet1cb1-

·zando los conflictos psicoso<iisles y reproduciendo las 

éxigencias q.ue la propia sociedao. (clase dominahte_) le:·· 

. impone. En la creatJvidad se retleJa esto mismo, se h.t 

bla de ella como un momento de tt11uminaci6n"más o me

nos conscte.nte dependiendo del aµtor, pero siempre en· 
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un sentido .sustancialista, en donde la vida ps!quica -

es determinante. para que se manifieste la actividad --

creadora. 

Es evidente que toda ciencia va cambiando con los 

nuevos ~allazgos en el'tranacurso del tiempo, pero en 

el caso del psicoanálisis, como se ha visto sus intet 

pretac1onea siempre han sido acomodaticias, podr1a -·

considerAysele mas bien como una seudociencia -ya 
. . 

Bunge (1984) lo ha planteado de esa manera- sistema -

en el cual hay lugar para cualquier idea. Sin embargo 
., 

lo ideológico no es tan .despreciable. como pudiera apJa 

recer, pues tod~s las ciencias parten de allí, depu-

.rándose poco a poco en la medica en que se van confot 

mando corno tales. De esta corriente se .Podr!a reeca-

tar, al menos, la tmportanc ia que .se le da a lo inte'.'- ·· 

rior, aunque el acercamiento tendr1a q~e ser diferen-

te •. 

b). Modelo coriductista .:. ·con el conductismo la -

psicolog!a penetra de lleno verdade.:L\amente al campo -

de la práctica convirtiéndose en un instrumento de. la 

acción, cuyo objeto es la conducta que es observable,. 

medible y reproducible, desprendi~ndqse entonces del 

. estudio de h conciencia, los fen6menos psiqu.ic.os, la 

vióa interior, etc. A través de él .se trata de expli• 

car al sujeto por medio de relacion,es mecánicas y .re·

terenc ias · axternas en base a su paradigma.~ - R ysua 

varia.e iones. 

Sk.Lnner,. como neoctinductis:ta. radical niega .. la .• .;.. 
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existencia de un especial proceso creativo catalogándg 

lo como un mito, su interpretac16n es aristotélica pues 
' . . , . 

acepta que se produce algo nuevo pero debido unicamente 

a condiciones medio ambientales determinadas, siendo el 

carácter conductual el mismo. Ante tales restricciones 

y considerando que la creatividad sí es una conducta ·-

especial dentro de la gama comportamental humana, - --

Mednick y Maier aceptan y ~ablan de la asociación de -

ideas de cuya comb1naci6n de elementos resultará una -

respuesta creativa o nó, de la direcc16n del pensam1eg 

to en t'Unci6n de los tipos de asociaciones de unidades 

conductuales, etc. es decir, que tienen que recurrir -

para explicar esta conducta a variables interme.dias, -

pero sin tocar los componentes interiores que eso mis

mo provoca,. como . son la imagen, el motivo y la acc16n 

psíquicamente regulada. 

La casi nula teoría que sobre creatividad enuncia 

esta ~scuela, .se oir<lunscribe entonces a un simple 

asociacionismo a través del cual y•en funci6n al ·medio 

ambiente se dan respuestas creativas. Este determinis

mo te6r
1
ico puede explicar muchas conductas pero no va 

de acuerdo con la creatiya, por lo cual se podría --

cuestionar hasta que pUnto esos mecanismos están invo

lucrados en el proceso creativo pe ro no lo abarcan to

talmente. 

e) Modelo gestáltico - Para esta teoría el cono

.cimiento humano se .realiza de manera intituiva, .por·':

la. percepci6n de bonjuntós 1ndescomponibles, globales 
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y cuyo sentido está dado por el hecho de representar 

formas sincréticas, es decir,. propone un paralelismo 

entre los fenómenos físicos y psíquicos. Schachtel -

reafirma lo anterior al explicar a la creatividad -

únicamente en base a la representación (imagen) del 

objeto· y sus'tipos de acercamiento. No se niega que 

esto sea importante para el campo sensorial y pre-

ceptual, pero extrapolar las leyes encontradas a ~-
.. 

ese nivel a lo que es la transforrnac16n de las es--

tructuras cognoscitivas del pensamiento, por un la

do, y por el otro dejar sin resolver la explicac i6n 

del nexo entre loa setos meramente .~síquico~ y los -

corporales han sido posiciones que no han permitido 

desarrollar un sistema íntegro que exp11que no solo 

la creatividad sino otro tipo de manifestaciones hu-

manas. 

d) Modelo cognoscitlvista - 'ta t6nica básica -

para explicar la creatividad dentro de este :modelo. -

ha sido a través del análisis f'actor.1a1, el cual -

consiste en encontrar uniones. entre los rendimi~ui--' · 

tos medidos por los tests y las aptitudes que perm!, 

ten valorar "4espués de aplicar una bater ta de teste 

a una poblac 16:'1 eri part_1cular y -cuyos r.esultados --
.. 

0

hail sido sqmetld_o~. a .tr~tamientos estadistieos cod! ·· 

tiéadós, se pue-de obtener· un factor qué perm.Ú irá - · 

explica·r algÚn heÓho".'ÜMa~u~o~, .1973'). Comó_,.se• v16, ·. 
• 1

0 
' '· • • ~ , • • ·' .. • '• ' • • • 1 •• , • , • • , • ' ·', 

:;rutiiord.-~~aa.~a,.'una, sirte· d'~·-:_~?t.i~ü~·ea que···se nece~i-
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tan para ~ue se presente una re~puesta creativa y a -

.las cuales se remitirán casi todos los experimentado

res de esta corriente, manipulándolas corno factores -

inamovibles e inherentes a la creatividad, pero sin -

explicarla en s! como fenómeno total (en este sentido 

se podría comentar que la analiza al revés de como lo 

hacen los gestaltistas). Aqu! cabr1a cuestionar algu

nos aspectos de la técnica, primero en .cuanto a que -
' . 

el ins~rurnento del que se vale (test) para medir o 

determina·r un hecho mental (aptitud) lo toman como el 

propio hecho y no. como su representación; segundo, se 

circunscriben a los resultados del análisis sin una -

interpretaci6n l6gica y global quedándose en la des-

cripc 16n de los factores' en función de variables me--· 

dioambienta!es.que afectan o no su aparici6n, siendo 

la creatividad la suma de esos factores; tercel'o, a 

dichos factores del intelecto también se les asocia -

a .ciertas características de personalidad, pero sin -

explic.a,r tal interrelaci6n dentro d~ .su marco concep

tual:!. o sea que· aqu! tambi6n se manifiesta su tragmen 

tacl6n. 

Los cognoscitiv.is.tas que utilizan otras t6cn1cas 

experimentales terminan por caer.en una descripci6p -
. ' . . 

de las situaciones eri l~s que se da la creatividad, -

tomando a veces como par!nietros de oompaJ.'ac16n ·di te-

rentes tests pero sin apor,:tal' conceptos nuevos a esta 
" ' . . , . ' 

postura. 
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Hip6tesis 1.2 Los datos aportadoa por las técnicas .. 
para incrementar la creatividad también son insuficien

tes para explicarla. 

Considerar este aspecto es importante puesto que 

al implementar las tácnicas se llevan a la práctica -

una amplia gama de conductas que posiblemente incre-

mentan la ~ratrt;i'llidad, y en este sentido para los 

marxistas es fundamental la práctica como base del c2 

nocimiento y criterio de verdad; ya Marxs en su ob11 a 

11Tesis sobre Feuerbachº mencionaba al respecto: ºEs -

en la práctica donde el hombre tiene que demo,strar -

la verdad, es decir, la realidad y el poderlo, la -

terrenalidad de su pensamientott, Ahora bien, a .conti- · 

nuac ion habrá que anaiizar si dicha práctica aporta -

ya sea elementos te6r icos o comprueba los ya ex pues-

tos. 

a) 'l'ormenta de ideas - Esta· técnica p~opone dos 

principios: que el aplazamiento del juicio incremen-
, ' • • • • • • ' > 

ta el numero de respuestas de los suJe:tos y que· a IDf! . 

yor número de respuestas la calidad de las mismas 

aumenta. Osborn dice con respecto al primero que se 

basa en el congnoscitiviamo y habla de 0 la mente 

creativa" que surge si "la mente critica" no le es

torba; con respecte:> a la segunda. se basa en los priu 

cipios. de la psicol~g{a aaociacÚmista que ya se 

vi6 ante~iormerite. De acuerdo a los resulta.dos de --

las investigaciones revisadas ninguno de lo.s princ,i~ ·· 
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pios se cumple cabalmente. Con respecto al primero, a 

pesar de contar con bastantea experimentos que lo apQ 

yan (Christensen y cola. 1957, Hyman 1961, Parnes 

1961, Meadó1;17 Parnes, Rosa~, 1959, etc.) existen otros 

que ·10· cuestionan y que prueban por ejemplo, que no -

es el aplazamiento del juicio lo que incrementa el n~ 
.... ,'l\ • ' 

·.mero de respuestas sino separar el momento de la eva

lua9i6n con el de la producci6n de ideas (Brilhal't y 

:Joshen, 1964) ·o que simplemente el aplazamiento de -
·, 

juicio .no. influye en forí:ia positiva sino al contra-

ria, lo hace negativamente al bajar el promedio de -

calidad (Parloff y Handlon, 1964). Aqu! ya se intro

duce el segundo principio, el cual es contradi~torio 

en cuanto a que al h~ber más respuestas se dan más • 

~espuestas de calidad, pero al mismo tiempo el.prom§. 

.:. dio de calidad es menor (esto último es un criterio .:. 
';"7".""': . 

' 
q'ue_ algunos teÓI'icos consideran básico para poder ha-

1 . 

c'er .compar1:1ciones válidas, pues el número de reapues-· 
/':'· 
tas podr1a.ser infinito, en este caso la evaluaci6n -

~s más recomendable pues aumenta el promedio de cal! 

~ad (Weiskop, Joeison y Elíseo, 1969; Bouohard, 1969; 

Parlot't' y Handlon, · 1961). Hay experimentos incluso -

como los .de Parnes {1961) y Chrtstensen (1957) que 

se vari al otro extremo, pues señalan a los sujetos -
). 

qúe son buenos· productores de fdeas lo son indepen--

dientem.ente de la técnica, lo que evidencia la nace-· 

s idad de tqmar e·n cuenta otras variables como la :Ms .. 
. ~'. 
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toria personal de los sujetos y no estandarizarlos por 

pertenecer a un determinado grupo. Hay otros estudios 
. . 

que investlgan las diferencias emocionales, los tipos 

de grupo, la influencia de la competencia, si hay en

trenamiento previo o nó, si son mejores los grupos nQ 

minales o los reales, etc. etc. empero, dado que en -

o~da experimento se plantea una microparte de la in-

fluencia de esta técnica (amén de que los que coinciA 

den en algún aspecto no siempre llegan a la misma cog 

alusión) ello no permite más que tener una visi6n 

parcializada de la efectividad de la técnica, pues 

ella misma dependerá de la circunstancia en las cua

les se aplique y c6mo ·se aplique, pues como ya se· se

ñal6 también su experimentación no es tan fácil, ya -
. . 

Parnes (1972) t Hyman (1961) y Weisicop y Eliseo (1961) 

encontraron incongruencias pol' ejemplo, entre los -

criterios de evaluaci6n de los sujetos y los jueces¡ 

lo que conlláva a un problema de subjetividad no cog 

trolable experimentalmente. 

b) Entrenamiento de la originalidad - Para un -

·mayor control experimental, Maltzman se circunscribe 

Únicamente al estudio de la originalidad como un as

pecto dé la. creatividad:. Como ya se seña16 su linea 

te6rica es c,onductista moderada, pues acept:a varia-

bl~s intermedias, que serían las asociaciónes inter-
.. \ . 

n~s que. e'stablece el sujeto. ante un est!mu~o para --

dér una res.puesta original, la cual está referida 
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e6lo en tunci6n de su f'recuencta dentro de un grupo. -

Ya esto también hab!a sido po·stulado poi• Mednick por 

lo que se puede decir que Maltzman lo operacionaliza -

en sus experimentos. A pesar de sus malabarismos esta·· 

d!sticós, su método de entrenamiento de la orig1nali-· 

dad es muy simplista, pues se ciñe a la repetición -- . 

constante de un solo estimulo.hasta. producir respues

tas poco comunes. Los resultados~obtenidos por él as! 

como por las investigaciones de otros autores cuest12· 

.nan su efectividad, la cual se reduce generalmente a 

·. la presentaci6n de eat !mulos similares a los utiliza

dos durante el entrenamiento siendo· más efectivo po~. -

ejemplo, el pedi:rles instrucc'!onalmente a los sujetos·~ 

. que den respuestas originales (Maltzmsn, 1958), .$8 -

de(?i:t; que tal reduccioniámo para entrenar la origin,1 

lidad no es satlsfactor:ta para iograrla pues no s_e '

presentaron claras . evidencias _de su t.ransf'trencia ni 

de su aprendizaje, etc. Por lo tanto esta estrategia 

para incrementar la originalidad pai,-.~ciera ser q~c-

que , as. algo más que asociar. e~t,,!nru.los-respues~as ... 

. p~r un lado y -po~ otro prµe:ba tambHn ·que _se ttene ".".. 

que contar con aspect'oa más reievantes . corno el grado 

de 1nvolucrac16n consciente de los sujetos; es d·ecir . 

que no· se puede i!lvestigar de máriera tan paroializ~- .. 

da. este tl po .. de conductas, pues ello no permite Vi~- . 

lumbrar sus 1Dte1'conex1~~es._' con otras cátego~!as;. 
"" 

e) ,Resoiup16n ~.c:r!!.ativa. Q.e J>l'Oblemas. - Los ~rab.§ 

jos de P.arnes. abfircan, uri ~ong1~mer~do d'e elemento~>.- · 
.. , ,. : 
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muy amplio·, que manipula para la consecuc16n de respu~s 

tas creativas, .es decir que p9ne en marcha diversas -- * 

técnicas y materiales estimulatlvos, además de largos 

periodos de observación y seguimiento para que los sg 

jetos r.esuelvan creativamente diferentes problemas lo 

que generalmente es alcanzado de acuerdo a los resul

tados. Aqu! se establece un doble juego, pues por un 

lado el bombardeo de ·tanta estimulación no permite el 

análisis de cada uno de los elementos sino como un m1 

joramiento de condiciones externas para las respues--

. tas 6pt1mas de los sujetas y por el otro,. la medici6n 

básica para saber si. una persona es creativa o nó se 

hace a través principalmente de las pruebas de 

Gu~ltord que como ya se v 16 ·fragmenta yio factor iza 

al intelecto; por supuesto que· toao·s los estímulos -

podl' tan incidir en la categol'!a de pensamiento diver, 

gente, pero tal comprobación no ae ha llevado a efes. 

to. otl'os te-sts psicol6gicos utilizados, como lc:>s de 

personalidad apoyan en gran medida :tos resultado$ en 

estua1oa de este tipo, en cuanto a los rasgos carao

ter!sticos de las personas creativas (Barran, 19.69 y 

Mackinnon, 1962) sin embargo a pe,aar d.e que Parnes -

trata de influir en la gnos is "o~eativa" a través de 

las caracteristioas de personalidad~ queda en el "."-

aire la intel'rogante ae por qué d.eepuéa del entrena• 

miento. los sujetos son más creativos 'Y. an general -- . 

las pruebas de per sonalidao no. rquast,.- an di:ée·re~c:iás 

~· ,. 

L • • ~ 
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significativa~ entre los grupos control y experimental~ 

Finalmente la aplicac i6n del pl'ograma de Parnes no ha· - -

aportado nuevas conceptualizaciones a la postura cogno§.· 

citlvista en la que se basa. 

d) Modelmniento - Es primordial recordar en rela;. 

ción a esta técnica que actúa como facilitador social,· 

es.to es, que una conducta determinada ya existe en el 

· repertorio del sujeto ¿cómo?, no _lo aclara Bandura _ ... 

(1969)¡ sin embargo tal técnica funciona, dentro de -

lo's experimentos de creatividad, en las áreas de ori:

gin~lidadt flui(laz y tlex1b1lidad, no hay estudios .. 

da este tipo que. la contemplen en su totalidad. El -

aprendizaje vicario que .implica el: modelamiento plaa <, 

' '. 
' ' 

.tea la posibilidad de que el mecanismo: para p~oducir 
• .'• • r • ' 

respuestas or1g1nal~s: '2º1' ejemplo,' se aprenda, aun--
' ' ' 

que eatai-!a de acuerdo c;on la posición• austanclalls'"'.' . 

ta de que están'ahÍ, ~n··~el aUJttto, desde siempre 11! 

tas· a hacerse ~rese.ntes ···en ei momento adecuado; -fide;: · 
.. . ¿ . . 

m6s también implica que' el pl'oceso; ~.!eativo intarrio 

del pensamiento sea siempre el mism(), lo: que as b~i. 

tante cuestionable. 
·, 

e) Sináctics ·- Sin .. ref'eranc,ia t~6r.ica espec!:t,! . 

cat Gordon. desarrol~a una sede "ª práctlcaii que no 

'solo .111cid~n en la .~stera. cogno~<?t ttva si.no tambi 6n 

, .de ·manera importante en la emoc~onai; ·ésto pal.ta· prg . 
·ducir ciertos. "estados" 'ps1co16gtcos tnvoiucrados .. . . . '. . •'' - . ' 

'en la actlvic1ad .. ~.~e~d?l"a _pie:tendie9do m~n.aJ'aí 't.ant~ 
.... 
, \ -~· 
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elementos inconscientes. Desgraciadam~nte no se cuen

ta con evidencias experimentales de que 'esto último -

realmente suceda pues apoyaría y aportaría fundamen-

tos. a la teoría psicoanal! ti ca, mas bien se puede de

cir· de esta técnica que da buenos resul~ados en la m~ 

dida en: que su ejecución implica una práctica origi-

nal al hacer lo familiar extraño y lo extraño fami--

liar que normalmente no se hace en la cotidianeidad -

de la vida, pero no llega a· explicar ni a combrobar -

nada de los supuestos en los cuales se fundamenta. 

:t) Ext.rategia áutoinstruccional - Esta técnica -

tainbién de tipo global en cuanto a que considera as-·

pectos cognitivos, afectivos y conativos part.e de al

go primorial para el pensamiento que es el lenguaje.

La problemática sobre la relac16n pensamiento-lengua-· 
' ' 

je se sigue discutiendo basta al momento, sin embargo 

_,su ~nterinf'luenci&· en el pr~ceso de conocimiento, es -

évidente, por lo· que esta técnica resulta tener bases 
' . ! . 

: . ~ 

te6r 1cas bastante ttrmes. La ps 1oolog{a del desarro--

. llo. aporta datos sobre la importancia de la adquisi-

ción del lenguaje en las primeras etapas de la vida -

co!Ilo comp~emento par~ el.desarrollo del pensamie!lto y 

. su influencia en la acc16n del individuo; empero, que 

un cambio conduc::tual se dé a través de autoverbalb.§ 
. ,''' .. -· 

·cien.es en .etapas posteriores 

n~ las limitaciones te6ri.cas 

ala infancia, cuestio-. 

tl'adicionales que al --. ' . . . 

· respecto se han propuesto. No obst.ante la escasa ev!. 
. '' . ~ . 
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bre la activldnd creadora), incluyendo el tipo de in! 

trumentos para medirla, el conelomel'ado de distintas 

técnicas utilizadas, etc. no ha permitido que este-· 

interesante punto de vista incremente sus conceptua

lizaciones y dilucide polémicas teóricas. 

l.3 Los criterios aportados por los modelos -

psicológicos r:iencionados, asi como por las técnicas 

· para incrementar la creatividad ·son susceptibles de 

ser sintetizados en el modelo marxista. 

La psicolog1a en sus in~entos por construir una 

representación teórica valedera sobre el fen6meno de 

la creatividad, no ha logrado mas que abordarlo par

cialmente .debido a su propio desar.rollo como ciencia· 

en ¿;estación que no cuenta con una fuerte estructura 

te6rica, pero dialécticamente también por la pobreza 

de sus prácticas experimentales que no influyen sus-
. . ' , 

tancialmente en su estructuracion. 

La.s escuelas psicol6g1cas trad!ctonale~ contem 

plan a la creatividad como algo 1nt;t'Ínseco del hom

bre, o como algo dado desde s ie mp~e factible de ma

nii'es.tarse ante determinada? condiciones, y en este .. 

sentido tiene· razón Skinner al· ~severar que se .le ha 

mistificado; sin embargo las conceptualizaciones y · 

las prácticas e.f'ect.uadas en torno á ell.o no se pu,t 

den descartar impunemente como datos obsoletos o -

errbneos sino mas bten reconslderarloé y fetomar-~ 

losj>ero bajo una· perspéctiva niés amplia y real1s• 



182. 

ta. ¿Cual podria ser esta perspectiva? •. 

La psicología no puede evitar interrogarse sobre 

la esencia del hombre, pero tal esencia no está den-• 

tro de sí mismo, sino tuera en el mundo de las rela-

c iones humanas; el hombre se humaniza en su proceso -

de vida real en el seno de las relaciones sociales -

(Marx, Sexta tesis sobre Feuerbacb). Esto lo saben t2 

dos los psic6logos, pero en el momento de teorizar y 

experimentar se.circunscriben aun contexto irreal, -

no solo por el ambiente artificial del laboratorio -

sino tambi~n por aferrarse a -una idea sustancialista 

d.e la esencia del hombre,· 10 que impide el considerar 

al material.lamo hist6rico como una conexión válida -- · 

. para la com~ecuci6n de una teor !a realista,. en esté . -

caso de la creat ividEid. 

La per~pectiva que se propone entonces para re

~- tc:>Inar todos los datos es la marxista, ·cuyas concep--
•• • r~ • .- "-~' •, • 

tualtzactones permiten considerar las tormas histÓ~!. . 
cas generales de la indiv ióualidad: formas de las n.!i! · 

, cresidadea, de la actividad productiva, del consumo, -
. . . ' 

·etc.;· formas de la:;?· cont·radicciones generales de· la 

ex~steno ia 1nd.ividual oorres pondientes a esas rela

cionel;I s.ocialee, .lo que puede servir de contexto 1!!' 

oidente e·n el anália is de los datos ¡;isicol6gicos 

obtenidos y al mismo t tempo. en el cambio de las 
. . 

formas d.e obtenci6n y. análisis ·de los mismos. 

, La creativ ida<.: humana por lo tanto, no se pue.;; 

'·'-
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óe estudi8i' como algo dado ;Y .. a~emporal, llámesale ap

tit.ud, o caps.cldad, o conducta sino como una praxis hJ.! · 

mana histórico-social en donde habría que considerar - . 

. además de la si tuaci6n personal y .actual del individuo 

una serie de determinaciones como su momento hist6ri

oo, su alienac16n, su ideología, sus relaciones socia

les, etc. To.das estas determinantes habría que articu

larlas para ir definiendo su práctica creadora pudien-
. ' . 

do ut 111zar para ello un instrumento ep 1stemo1Ógico ;... 

que sea una herramienta eficaz para lograrlo, en 0$te. 

caso el m&todo diaiéctico pues como ya se vió involu..; 

era loa métodos de. an&lisis dire~to, ·análisis formal! 

z.ante, genéticos· e h1st6rico•cr.!tioos que .va utilizan" 

do el cognoscente·. para elevarse de lo abstracto a lo .·. 

·concreto. y de ló coq.creto a· lo· ábstracto en su tarea 

de- p~oducci6n de conociitlj.ento. Todo ello, por· .lo tan

.. to, con1leva a pro'~orier la ve~ad1dad'óe ·.un~ de las h!. 
' ' 

' ' ' 

pótesla prtnctpales ,propuesta t · l. ·e.amo éi proceso ..... 

creativo es producto de la articulac 16n de múltiples 

determtnaclo~ea, ti~ne que ut11.1z~rs~ el·mét;odo.-dfa ... ::'. 

léctico paI'a o~mocerlo. 
' . ' 

La apl1cac16n· de este método ·general está dete~,. 

minada por las caracteristicas eápe(l!tica~ del o'b'je-
• • ' - • ' 1 • ' 

J"º de la 1nvestigac16n, es déqh~ .qu·e no se ·pueoen ·-• . '· · .......... ' . . . ,- - - ' . - -...... · ........ _. 

dar 1 una sE1rie dé r~cetas para. conocerlo, de h~cho al 

proces9 creativo e-e ¡~·ha eriipezado a conocer' por en! 
• • • ~ • ' 1 •• 

lisis direct~s t tot'rna,l.1zantea ,~n :qis esctielas. tr~d( . 
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cionales, empero habría que 1r concretándolo más con 

la ayuda de métodos gen6ticoa e h1st6ri0o-cr!ticos -

lo que implica dilucidal' no solo su tilogénesia y -

ontogéneais sino también su historicidad social. 

E1lo obviamente, es sumamente complejo .ª implica po

ner a trabajar la propia creatividad (el propio obJ!. · 

to de estudio), en un movimiento dialéctico, tal.ac

ción dentro de la psicología ha sido iniciada por a! 

gunos teóricos ajenos a las posiciones tradicionales, 

. por lo que· para probar entonces la segunda hipótesis· 

principal nos valdremos de sus' aproximaciones teóri-· · 

aaa ... 

·Siguiendo con el esquema propu~sto se an'aliza-

rán primeramente la.a hipótesis derivadas oe la hip6-

· tesis as 
2.1. Las teorías psicológicas de tipo' dialécti

co dan linea~ientos creatiVoa al aplic;:ar el método ~ 

•· ma.rxlsta •.. 
. . : . ··. 1 

· Laa·posic:tones ae Piaget y Wpllon ~orno se vio,-

son dialéaticat:i, io que les permitió ·cr.ear sus pro-

·pios 'modelos explicativos ~e la natu11aleza hu.mana, . .;, . 
. . . 

as! .Qomo sus · prop~as metodol.ogtas para···probal'lás. -• 

... Aunque. no ·hablan dbecteinente ·a.e la creativ !dad como 
... 

. . fenómeno espec!tico; la contemplan impl!citamente e ..; . . .. . 

lo largo de la. estructu:raci6n del pensamiento y :la s.Q. .. 

. . c16n del hombre; Ptaget con may/:ir érifae)._g' en ia onto-

. g&nésii:i, iii!eritras que Vlslloi:i én un· c~ntexto más amplio . 

·-,,' 
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que incluye lo anterior así corno su evoluci6n b iol6gi

cP. junto con su historicidad; sus lineamientos no son 

ri[idoa, llev6n el sello de les circunst&ncias lo que 

implica su propia var1aci6n. 

Dadas las carúcter!sticas de equilibrio inestable 

de estas explicaciones, permiten su cambio en función 

del menor cen~bio de lós condiciones del ser o del me

dio lo que transfo~rna a los dos propiciando nuevo eqY,1 

librio y por lo tanto una nueva explicac16n, misma -

que 1nfluye~en_una nueva transformación.de ese equ111 

brio, etc. 'mbas teor!as por lo tanto, no están ac8b,! 

das, permai:iecen · abiertas par a·. su . con_ti~ua: ·construc:...;; •. 
, ·~ - . . .. - . . ' 

ci~n, lo que exige cada vez aproximaciones distintas 

y creativas a_nte nueva~ y varis.des s.ltuáciones, 81.).b.:. 

sum!enO-o las conceptualizeciones !ª hech~s que_ s~ ad!, 
. . ', . . .. , .. ' - . 

cuan a los nuevos· ti'?ºª. de explicacion y conformando .. 

otras que amplh~ su conoc !miento as t como ia genera.;. 
' . . .. · . : ' . . , ... ., . 

cion de nuevos cuestiónamientos, Esto ultimo ·reáf'irma . . . .· . . · ... ,.:, . 

también lo planteado en la s1gu1ente .. hipótesis der1v!, 

das 

2.2. Las teorías_ pstcol6gicas que ~ J,.ican er mé~ 
. . 

todo .. marxista. no re~ucen el proceso 'creá.tivo a u·n si.§.. 

tema cerrado de explicac16n·, sino P.9~ .. él contre.~r f(l .:.: . . 

Eibren nnhti_ple~ pos1b111dadés para sµ <?ónceptua:tize--: 

ci6n. 

EEfto demues.ira ent()nces, l.~ necesldad_ 'del proce• 

so creat.ivo .. e·n. :la aplicac16rf d'el métó90· mer:xbte pi!l

.ra· el. e.stua·:i.o' de .determinado ,.t6~~co~'. En e$~e. ces~~·~~: 
. ·, ·'·.. :'·'.· .. • . " ..... ' .:· ::. t.:· . :· .. ·' "'/!i:/·:. 
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se treta de igua~ el objeto de estudio con el método, 

sino de protar sú estrecha interrelación; uno \:orno ac

tiv id&d específicamente humana (creatividad), ·el otro -

como instrumento epistemológico (marxismo) para conocer 

esta· actividad, que sl hacer uso de la misma para su -

aplicación se inciden rectprocamente determinándose en 

un momento pare variar en el siguiente, etc. en una 

constante transformación, es decir que se interrelacig_ 

nan sí, pero dialécticamente. De este modo se contesta 

. la preeunta inicial de este trabajo; ¿Existe alguna in 
terrelaci6n entre el proceso creativo y el marxismo?.

QUeda pues c~ntestada. Sin ern~argo tal aseveración qu! · 

dar !a a un ·nivel inuy abs~racto si no se inicial:'a el. C! 

mino de regreso a·ia manifestación de ias fórmas con--
.• 

ar.etas; aunque bajo la nueva pt"e.spectiva. de la interr! 

laci6n dial~ética ·de la creativid.ad y el marxismo, 

6sto es lo que el mismo inarxlsmo esboza pare su desa-

rrollo~ 

Los hombres como seres que actúan 9 no solo obser-
• " ': • > 

v·an. y ]i'econocen su real1d.ad sino que tambi&n la mod11'.! 
Í"'' can, la ,transforman y para poder transformarla prácti-

camente' lo hacen. también mentalmente, ,ésto lo lleva 8 

' , . . 
cabo el pensamiento, que esta 1m¡¡eparablemente vincu-

lado a la creación de :algo nuevo, desde la producci6n 

de nuevas conceptualizacionea hasta su concrec~6n en 

una determinada habilidad creadora ·que al mismo t iem

Pº. pr,oduce. cambio en otr-as conceptuelizaciones. 
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En ei pr~ceso evolutivo como se· vió, tanto la re,! 

lidad como la acción no solo práctica sino también --

cognoscitiva del hombre se han ido transformando, se -

han ido complejizando. El cambio de la ~ealidad y de -

las nociones sobre ella contribuye a la tranaformac16r.i 

de las formas habituales de su aprehensi6n y renueva -

la estructura de l.a 1mag1naci6n-. El hombre reacciona a 

los cambios de la realidad y de _:!:as· nociones_cientifi

cas, culturales y art!stic~·~ como un ser sociai ubica

do en un medio concreto y perteneciente .a una clase -d.!·· 
_. . ' . . ' 

. - . , ' -· 
terminada, parametros a considerar en todo tipo Oe _in..-

vest1g&c16n psicol6gica dado ~e la· are~ttvidad: e_~;tá -~_.·· 
' . . . . . ' . . -. 

• ··º 

condiCionada .no solo por el prp~eso: <:OE,PlOSC~tiyo sino 

también por aspectos ~con6mtcÓ~/- e: tdeo16g1co~. Es· as! 

como un expel'imento con· un s~jeto d.e uria. zon~. rur.al • 

_por ~j ~mp~o, -t.endrA. qµe )()~ar ~n ·cuerttíi ·c·1~~t~~- ~u•·á'.":: 
. ; . ' ,. . . . . ., . . . . . .-· ' '' ~ '. .~ 

metros ~ tnatrtiment-os de medic16~ :.~ll;ita _c?nó~er ·.·su· c-~m 
•· .. ·. .. . .. . . ' 

portamtento creativo':dlferent.es a EJl sé experimenta -

con un .sÚj_~_to _de una zona urbana, con otl'o ttpó. de -

llagaje psf.cosocial.' Los estudios :·G.~~ ... ~e -han cltaqó .. ·.a : 
. ·, . . .. ' . ' ... : ~ - ' . .. . ~ ; . 

. lo largo' de es.te tra'ti"aJo no;m~imente: sé" cfrcunscrib~ 
' . . . . . ' . . 

a sujetos con o_ar~ct~rist1'c$s ao~ioeéon<?in1c·as om~jaB,. 
' . . . ' ' ' .. 

tes, que se desenvuelven en un med.io eau~~tivo "ó iabji 
. . ' - . ~. , . . .. ' ' ·- ... ', ... 

i>al urb-ano¡ aun" cuand~t cqmo-'im ,.-el iaso ae "i1orr~nce -- ~ 

i9s~) .. se haiía. -rea~-i~~ap· en ~arios. '_~a_b~-E)~- les>_C.1~'~.-~-
cunstanciaa de &se· experin}énto_ sµpi\estamente· ·aon:· aná."' 

i6gas~·· tlor.·'io t-~n~~ l~a·r·~~1tad~a:-.óbten1·a~~,·que· coni. 
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firman o desconfirrnan las hip6tesis intr!nsecas de ca-. 
da investignci6n, est!n sujetas al grupo deaplicaci6n 

y de ninguna manera se pueden generaliz~r para toda la, 

poblaci6n. Asimismo se puede anotar aqu!, q~e a pesar 

de que se cuenta con ·asa informac16n en·n1ng11n momen

to se ha tratado de articular su incidencia con el fe- . 

n6meno en a!, tarea fundamental a realizar por los ps!, 

. c6logos p~ra ampliar este campo de conocimiento,· lo -

que quiere decir. que para el tr.abajo experimental y la 

marcha. de la raz6n. ae'ntro de la psicología se requiere 

·coordinar dial6ctican1ente diversas filosotí.as y: cien.:.-. 

oias. 
• t': 

Rn este sentido ae ·cuestiona e:ntoncea,· la basé 

áptstemo¡6g1ca cie is prop1a pstco1og!a. Las corrientes 

:tradicionales de esta ci&nc.18 ·aná~izan al hombre· de m! . 

rier~ . estática y aislada con ~~ferenc.111 a normas, reglas 
' . ' 

y sistemas en lo.a ~uales se en~aJonan. y en cuyo inte-~ 

.· rior 'todo pÜec.le ser. tlensado;. discutido, comprendido y 

como ei sist-ema· t8Jllbiéri está. '6tsl.ado, sus reglas for"!" 
. ' .. " . ' .. - - ' ' 

~. ml!n· conjuntos. cerrados. en don~&· 10 supuesto ~ lo real 

·. :~i~~~n ¡d6nitoa valj;o~z •. Se o'ivÚian d~ ·que. el hOmbl'e -
. '. . . . ; ·-· ... ' 

_trsnS.forrna· .su. existencia como sujeto el:-:. ~d~,so.ciable -

·~~laci6n con .e.l mu~do .de, l;os objetos, ~ate relaci6n es 
. . . . ' . ' ' ' . . 

. '. _· . ' . . . " .. - . . , . .. - ··-· -

:J.o:·que ba ~echo que en. ~u .('levenir histoMcP, produzca .~ 

·.·.p~l' me,"io dél 'trab~jo sus hel'i;!e~tas, ere~ inter.rel~ ~. 
, ' . - . . .· - ~ . _,. . -

... . . ,.·:_ ,-- : ' ·- .-_' '. :- ·,, . . , ·.. . ·.· . ' ' , 

.. c:io,r;iefi.~ d.e .. ~ntercambio segun sus necEts ;dadas y ·desarro-

. ··ir~ri~¿{,su ;¡~·ri~s·j·~····cfon~~{tµya·.ún.:•\üiry~rs~··• .. abs~~:a~t~· ·-7. 
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que enriquece su pensamiento. 

Las posiciones psicol6gicas dialécticas; como a·e 

· señal6, inician una nueva ·etapa dentro de· la 'psicolo-

. g!a, en donde se analiza el fen6meno humano de manera 

genética en su proceso histórico, en doqde la compro

baci6n cient!fica requiere una amplia serie de datos -

que se presentan a . nuestro pensamiento como una·. red de 

relaciones que constituya o tienda a constituir un 6r

den racional,. (un concreto en el pensamiento), ce tal 
. . . , . ' . . 

forma que la aprehension de esa realidad sea el pro--

dueto de la activ.idad práxica cr~adora del hombre.· 

Flnalmente se puede concluir quo al habel' estudi! 
•(• 

do el_ nivel.de conocimiento que.sobre la creatividad -

se t-iene -lo ·que nos ha llevado a cuestionar los pro--

. pios fundamentos dá la psicología-, al habar estudiado . 

lo que sería para AlthoU:sser. la Generalidad J:, con .el 

. objeto de trascender a la Generalidad XII se ha podido . . ~ . . . . ' ,. .. 

d.etectar qtie 'en este momento no es· p.oslble Íograrla, -

hay Q.1.18 i.tecorrer un camino tooav!a.muy a~duo, sobre la -. ·. . 

Genel'alldad II. Haor !a· que trabajar más sobre las no

ciones que· se t.ienén al respecto, as! como 1·ncrementar 

investigaciones más amplias y pl'ofundas ... que permitan -

. dar el salto aualitativo .a la Generalidad UI, es de-• 
' ' 

cir que permitan obt~per 1ntormaci6n veraz de ia real! 
. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' dad. Para ello esta abierta la puerta de los sla·témas 

'· . . , . - . . . . 

~ialecticos qua un1c.~ente esperan la .Praxis humana -

'·co1t"resp,ondÍente para. su desnrrollo. Es.te. trabaJo por -



lo tanto no alcanza el ambicioso objetivo de dar una -

Generalidad III sobre el problema de la oreativ id ad, ~ 

pero s1 cuando menos prueba áus hipótesis revisando e 

interrogando lo que ~ay, analizándolo y tamizándolo, -

propon~endo otras posibilidades de acción que facili-'."' 

ten el e amino de la GeneI'alidad II. Esto último por sg, 

puesto tendI'á que ser fruto no de una persona sino del 

trabajo constante de toda comunidad científica intere

sada en conocer un poco más sobre es't,e tópico,. pudien

do partir de la idea de que la creatividad es ung ---
. . . ,· . 

graxis que peI'mite al hombI'e enfI'entar la. d&namlca de · 

su relilldad, en un proceso dial~ctico hombre-m~dioem- · 

bl ente en· la· const.rucc·16n · de ~u deve~i-~ · 111stóri9{j~ . 
1 • • -

'. 
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CONCLUSIONÉS 

Primerruoente, de acuerdo al estudio de los conceQ . 

toa de creatividad y marxismo que se realiz6 en esta -

investigación, es un hecho que los mismos cambiarán -

de pend1endo de la .ideologia existente en los grupos S.Q. 

ciales y del tiempo hist6rico en que se les estudie. -

Esto implica entonces que el pen~amiento y la acci6n -

están socialmente determinados y que s6lo la toma de -

concienc 1a que nos lleva a un conocimi.ento crítico de -

la realidad y cif.e nosotros mismos, será la que nos p.~r

mita liberarnos de ciertos condicionamientos de·la so• 
. . 

. :ciedad · pal'a transt'ormarla y transformarnoá por medio .J .. : 

de una auténtica praxis (creadora). 

En la présentaci6n qu~ se hizo del marxismo se le· 

muestra como- una arma. p&1'8 cembiar al mundo conjugando_ 

el proyecto ~e emancipac_16n del hombre, . ia crÚi~a de . 

lo existente y el cqnocimiento de la reaiidad. Busca . ..; 

.entonces,• el desenvolvimiento arm6nlgo .del hombre y la 

libre manftestaei6n de sus fuer~ss esenciales' ante t.'2 ... 
-· ,--;.,..;·;r • • - •• ,. ·, > '. r • ,; ' 

do en el ~raba~o inap_irado (:J.'<)r el afári, .. de _o~eaci6n. -- · 

Emper·o, el tr~:bajci ~puesto por la pobtieza, por la ne-· 
.. ' ' . . -

. . - . -

cesidad de ~ener que· asegural' la sobrevivenq,ia mate---· 

ºr1a1, ha p~rdi<;l:o ~q-~a atracc.16n pa:ra-·e1' h~tÚb~~-•. El -t~§.: 
bajo;·· qu.Ef .h~~ ¡·~ -desernpefüi<fo _un papel ·_déóiaiv_Ó. ~~ .i~ -h~::' 

. ' - '._« •••. ' ...... · ·~ • ..... -· . ~ . . . . . . . •. • . - ... ' ' .• -· - :' . . . 

m.~ni-zaci6.n· dél. hombrE!,. deJo .. de.·aer ·el -iJ!ep-io-.libre pera - · 

· deáar·r-~iié~ ~µ·~_,.:ca~~~ci~a~~é ~-o~1rti.6~a:ó~-~ :\~ri u.ria ~~~· ·. 
' .. ·d" : ..... '·- ~ . .. • ·,_ . , • . .,· 1 

··'·- ·. . ·': 
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da obligación. Esto conlleva al por qué del carácter -

revoluciona1•·io de los planteamientos marxistas a todos 

los niveles y en todos los· aspectos de la vida humana. 

El estudio de la creatividad misma, desde el pun

to de vista psicol6gico propició el cuestionamiento de 

'SUB propios fundamentos corno ciencia, encontrándose en 

una etapa bastante ideológica, conformada por varios -

sistemas que van desde lo más esotérico como el paico-

. análisis hasta lo más utilitario como el conductismo,

todos ellos en busca de su objeto real de estudio, pro . -
·curando analizar todo -en este caso lá creatividad- -- -,. 

· des.de el interior, ·apartándose del sujeto como ser vi

viente, hist6rico ·y- social, formulando una seri~ de 

interpretaciones parcializadas o francamente ajenas a 
.. 

la realidad. Asimtsmo al estudiar las técnicas para e§. 

tiiµular á la -oreat.ividad, como contraparte ?e las def! 
. ~ , . ' . . . . . . 

cienc_ias teoricas, se. obsérvaron aproximaciones que ..... 
. · . . . ¡ 

q\leri~ndo ser expel'.imentales, coptroladas en· su mayo--. 

_r_!a; detalladas, ·etc. caen en una •f;ttagmentaci6n y un .. 

· abst'liaqqionismo· evi.dentes, e:a·emás a.e estar cimentadas 

.. en una id'~Qlog!'a. nor.te~mericanizada. 
Así,- aqu! y ahora, ante este callejón sin salióa 

una .nl.leva ~dei?log!a se perfUa pudiéndose reflejar. en 

la. ps.icologia., _en l~s proposic 1o~es diaÍéctic.aa. qué · .. 

_:ponen las base~· de una p$icolog{~ genética y di'alécti 

·-·'.ca para.el estüdio"no·aolo de la creatividad Sino del 
.' - . . . - '· ' . . . ' ~ - . . :' .' . . 

f'en6meno ps!qu ico del hombi' e como _parte .<JE! su: evolu--

';.\;"'. 

1 

---'-----'---
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ci6n. Las pu~rtas para su conocimiento están abiertas, 

le decisi6n, pára hacerlo es nuestra. 

..··• , 
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