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INTRODUCClCll 

La Epoca que nos ha tocado vivi.r e11 difícil, tomando en -

cuenta que la modernizaci~n implica un ritmo acelerado y ioocful~ 

co en e1 desempeño de las acti.vidades y acti.tudes de la gente, 

lo cual ha disminu.tdo la capacidad de contemplac16n, reflexi6n, 

creativi.dad y expresi.l5n que normalmente deber.ta haber durante -

el desarrollo armCSnico del sujeto. As! mismo, el avance del d!_ 

sarrollo tecnol6gico: la educaci6n maaificada y despersonaliz~ 

te que se dan actualnente, son también consecuencia del alto !~ 

dice de poblaci6n en general, ambos factores contribuyen a la -

reducci6n cada vez mayor de la atenci6n al sobredotado y al de

sarrollo de la capacidad creadora. 

Tal vez la palabra sobredotado sea desconocida para algu

nos o al rrencionarla inmediatamente evoquemos la imagen de 1.Dl -

individuo que tienen un nivel. auperior de inteligencia, es aqu! 

donde nos preguntamos si la inteligencia determina la sobredot~ 

ci6n o acaso existen otros aspectos a considerar, en este caso 

¿cuáles sertan?, aunque antes es necesario saber ¿q~ es el so

bredotado?; ¿ou&les son sus caracter1sticas?; ¿por qud se habla 

del sobredotado con pensamiento creativo?; entonces, podría ha

blarse de una relaci6n entre inte1igencia, creativa y sobredot~ 

ci6n; ¿existen en Mdxico instituciones dedicadas a la atención 
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a sobredotados y a promover el pensamiento creativo?; ¿cu,les -

son?; ¿c6mo desarrollan el pensamiento creativo?. Estas y otras 

interrogantes tendr&n respuesta en la presente investigacidn. 

Desarro1lar el tema •El Niño Sobredotado con Pensamiento 

Creativo" es de gran importancia, pues consideramos se descono

ce de dl, es angustioso saber que aq\181 niño inquieto, pregun-

t6n y de altas o bajas calificaciones que tenerros en el salón -

de clases puede ser mi sujeto sobredotado, que tenqa la capaci

dad para realizar producciOnes creativas y que por su desconoci 

miento se pierdan talentos y se frust:mo. personalidades, pues d!_ 

tos con frecuencia pasan desapercibidos en nuestra sociedad, e~ 

friendo la inconprensi6n de los que le rodean, 4Ssto se debe a -

que no tenemos conocimiento de lo que es Wl sobredotado, cuáles 

son sus caracter1sticas, a dondé podr1amos canalizarlo para su -

identificaci6n y atenci6n o en dado caso c6mo podr1amos desar~ 

llar sus capacidades y habilidades, lamentablemente este deseo-

nacimiento es general en padres, educadores, psic6logos y otros, 

de ah! que el presente trabajo surja como una necesidad a cu--

brir, pues es Wl intento de informaci6n muy general y \.Dla llaJD!. 

da de atenci6n a investigar m.As sobre el. tema y hace.rlo extens.!, 

vo, porque urge una atenci6n especia1 para 1011 niños que: mues

tran capacidades sobresalientes. As! como hay escuelas dedica

das a niños con deficiencias mentales o motoras, también debe -

haberlas para niños sobredotados y creativos en las que se les 

proporcione la oportunidad de desarrollar su capacidad creativa, 

participando de esta manera en el desarrollo integral del indi

viduo y a su vez en el desarrollo científico y tecnol6gico del 
2 



pa!s .. 

Los niños sobredotados constituyen un valioso recurso so

cial que precisa de atenci6n y cuidados especiales en cuanto a 

las experiencias de aprendizaje y ea nuestro deber como Profe-

sionistas de la educaci6n proporcionarles tanto en la escuela, 

el hogar y la comunidad un ambiente que transmita comprensitin, 

confianza y apoyo, siendo ~stos uno• de los elementos mas inpoE 

tantes que 4Sl requiere, porque poseen un potencial. que amrece -

ser desarrollado y que se manifiesta en habilidades cuyo cu1ti

vo dar& como resultado personal.idades s~aa y equi.l.il>radaa. 

Es importante aclarar que fue muy dificil realizar esta -

investigaci6n, pues existe poca. informaciOn en M!xico acerca -

del tema, sin embargo existen algunas conoeptualizaciones del -

sobredotado y teor!aa del proceso creativo que facilitaron su -

realizaci6n. Para explicar y prom::>ver l.a creatividad elegimos 

la teor!a de Renzull~ para identif~car y atender a sobresalien

tes, la teoría de Guilford acerca del Pensamiento Divergente y 

Convergente para desarrollar y mot~var el proceso creativo y 

por fil.timo en la teorta de Tay1or para desarro1lar talentos, e~ 

tas teorías se exp1ican en e1 desarroll.o del. trabajo. 

Por 10 anterior la presente ~nveetigacidn tiene los si--

guientes objet~vos: 

- Defin~r loa tarmi.noa de aobredotaci6n, intel:l.vencia y creati

vidad• ast como establecer sus relaciones. 

- Precisar las caracter!•ticaa de1 sujeto creati.vo. 

- Poner a cona~deraci.6n l.a• fase• del proceso creativo. 
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- Dar a conocer ~as acciones realizadas en 1a Ciudad de Mlixico 

para la atenci6n y canalizaci~n de estoa niños. 

- Proponer algunas ~cnicas para el desarrollo de la capaci.dad 

creativa en la qenera.lidad de lo• niños. 

Para cumplir con lo planteado tuvi.:rs que utilizar técni

cas da investigaci6n documental, porq.. el acceso a la informa

ci6n nos limitaba, pues como antes me.ncic:xu18)s son pocas las -

instituciones dedicadas a la atenci6n del eobredotado. la Cmica 

a 1a que tuvimos acceso fue a l.a Direcci&i General. de Educaci6n 

Espacial (D.G.E.E.). 

AdemAs de utilizar las fuentes de docamEntacidn escrita -

tuvimos la oportunidad de entrevistar a personal especializado 

en el Area. realizar visitas a alg\Slas instituciones para ob&eE 

var nuestro objeto de estudl.o y asistir a eventos de capacita-

ci6n sobre el misrrKJ. 

E•l presente trabajo se divide en sei.s capí.tu1os, en el -

primero de ellos se plantea la conceptualizacidn y clasifica-

ci6n del sobredotado• despuEs de haber realizado una revisi6n -

hist6rica del concepto de sobredotaci6nJ ~n e1 segundo capttu1o 

se mencionan l.os tdrminos de inteli.genc:f..a y creatividad, se es

tablece su relaci~n y se exponen las cH.ferenm• teorías de ere!. 

tividadJ en el tercer capltuJ.o se enumeran l.as fases del proce

so creativo seg11n algunos autores y ae proftmdi.aa en la teor!a 

de la creatividad de Guil.ford acerca de1 pensaaiento convergen

te y diverqente1 en el cuarto cap!tulo - pEBMmta la caracter!_ 

zacitSn del ni.fto sobredotado. en~ranck> la• .ani&ataci.onea de 
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personalidad que estos ni.ños tienen durante la ejecuci.:Sn de sus 

actividades cotidianas y escolares; en e1 quinto cap!tulo el 

lector encontrar4 algunos datos de las instituciones educativas 

que atienden al niño sobredotado en la Ci.udad de Mdxico, entre 

ellas 1a D.G.E.E. con el proyecto de atenci~n a niños con capa

cidades y aptitudes sobi:a11alientes "Proyecto cAS•, punto en el 

cual se profundiza, pues se explica el proceso de 1.dentifica-

ci6n y atenci6n a sobresalientes basados en el Modelo Tri4dico 

de Apertura Permanente de Renzulli. y en e1 desarrollo de Talen

to MGltiples de Taylor1 por dltimo en el capitulo seis se prop~ 

nen alqwias ~cnicas para desarrollar la creatividad, no se pr~ 

fundiza en cada alternativa sino que se presentan en W1 cuadro 

para su mejor apreciaci.:Sn, pues el deaarrollo de cada ~cnica -

ser!a otra investiqaci6n. Posteriormente presentamos las con-

clusiones obtenidas en el desarrollo del trabajo, en la que se 

encuentran las opiniones a laá que llegamos con la realizaci~n 

del trabajo. 

Esperamos que el siguiente trabajo sea \Dl llamado de ate!!. 

ci6n a los educadores, para que desarrolien en la medida de 1o 

posible nuevas investigaciones que aborden la problem&tica y 

atenci6n al sobredotado, pues es tiempo de preocupa:cnos por es

tos niños. 
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CAPITULO 1 
EL NINO SOBREDOTAOO 

l,l CONCEPTUA~IZACIÓN 

Entre los c~rculos profesionistas se han utilizado una d!_ 

versidad de t6rminos para conoeptuali.zar al. niño sobredotado, 

los rn4s utilizados han sido: genio, stq>erior, excepcional, bri

llante, sobresaliente• y otros si.milares.. Todos estos t.l!rminos 

implican una capacidad sobresaliente y pri.ncipalmente contem--

plan en sus definiciones una superioridad intel.ectual. superior .. 

Este tipo de conoeptualizaciones pueden deberse a que desde la 

historia se ha considerado a1 sobredotado como Wl·ser superior 

y además en los estudios mSs exhaustivos, realizados acerca de 

sobredotados se les ha atributdo a estos 1.ndivi.duos el. criterio 

de superioridad intelectual. 

La identificacidn y selece1.6n del sobredotado en la etapa 

primiti.va era de gran importancia, debido a qW? di.cho individuo 

era Wl ser excepcional que resal.taba dentro de su cultura en t~ 

do tipo de acti.vidades que eran provechosas para l.a comunidad -

primitiva1 roostraba exoel.ente habil.idad para pescar, cazar, cu

rar, eiaborar herramientas, observar la natural.eza y re1atar 

historias. (l.) Estos :individuos eran detectados por medio de 1a 

• Este ténnino es utilizado actualmente poi: la oireccilin General de Educa-
ci6n Especial.. 
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•i111>1e observaci6n, cuando reaiizaban diferentes actividades de 

la v~da cotidiane en las cuales sobresaltan. En la actualidad 

la Observaci6n corno medio para detectar a los sobredotados es -

muy :rescatable ya que debido a Gata se conocen aus capacidades 

y aptitudes sobresalientes1 as1 com:a su desenvolvimiento y par

ticipac16n en la sociedad. 

En la Antigua Grecia se le llamaba al sobredotado sabio, 

asign.4ndole a ~ate, dones sobrenaturales, se cre!a que estos d2 

nea •eran concedidos por los di.oses e inspirados por las nusas0 ~2) 

un ejemplo de esta concepci6n la encontramos en el pansa-

miento de Platdn1 en su libro la Rept:lblica, donde menciona el -

mi to que puede considerarse uno de los primeros hallazgos sobre -

selecc1(5n y detencidn de sobre dotados: 

"Todos vosotros, en el Estado, sois hermanos ••• Pero 
cuando Dios os formó, di6 a los futuros gobernantes 
oro, raz6n por la cual son ellos los mñe respetables. 
A 1oa auxiliares lee di6 plata: a los labradores y -
demás trabajadores hierro y mena. Y como aois todos 
de una misma especie, engendráis por lo común hijos 
que son iguales a vosotros. Pero también acontece -
que un hombre de oro engendre un hijo de plata y un 
hombre de plata engendre un hijo de oro. Lo mismo -
ocurre con los demás". (3) 

"Y el Dios ordena primero y principalmente a los go
bernantes que sobre nadLe gobiernen tan bien y a na
die vigilen tan severamente como a sus hijos, a fin 
de que ro conozcan lo que tienen dentro de s!." ( 4) 

Los sobredotados o sabios eran en aque1 entonces los fil~ 

aofoa griegos, que posetan grandes dotes y cua11dades como Wl -

amp1io pensamiento e ínteliqencia, capacidad de abstracc.idn y -

lt'IBditac16n, capacidad de adquirir diversos conocimientos y pri~ 

cipal.mente ser virtuoso, es decir, ser bueno, bello, dtil, sa--
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bio y justo. En l.a ~poca griega 1os seres superiores que te--

n!an estas cualidades eran 1os fil6sofos, los cuales, consider~ 

ba Plat6n eran l.os 1'.inicos seres capaces de gobernar al. pueblo. 

De l.os anteriores postulados de Pl.at6n se desprenden cua

tro puntos principales: 

l. Los hombres estAn dotados diversamente y en l.a opini6n de -

Platón, no s6lo cuantitativa, sino sobre todo cual.itativame~ 

te. 

2. Las diferencias de talentos son congénitas, estan fijadas p~ 

ra toda l.a vida y no pueden ser modificadas. 

3. El. talento, aunque frecuenteuente heredado, no lo es sie~re. 

Por eso con cada niño, si se desea orientarlo correctamente 

en la educación y l.a profesi6n, debe procederse al anál.isis 

individual. de sus talentos. 

4. El análisis de talento puede realizarse mediante la observa

ci6n, el examen y l.os trabajos de prtEbas, y ésto debe <X>mB!!, 

zarse desde la infancia. Es posib1e, pues, pronosticar el. -

talento y el rendimiento empleando ~todos apropiadosªlS) 

Como podemos darnos cuenta la idea que anter:iorrrentc se -

tenía acerca del sobredotado carece de la validez y la confiab.!_ 

lidad que en un primer momento se tenra, puesto que actualnente, 

no se considera que las cua11dades y capacidades que el sobreC12 

tado posee sean asignadas por 1os Dioses, por otra parte, es -

rescatable la idea de que los sobredotados son los m.!ls indica--

dos para dirigir, gobernar y desarrollar satiafactor~a.?nte la 
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sociedad moderna, participando en el ámbito educativo, cultural, 

científico, tecnol6gico, social, etc. 

Plat6n insist!a en la necesidad de una educaci6n completa 

e integral para todos los hombres, especialmente para los qobeE 

nantes, es decir, desarrollar las cualidades de aquellas perso

nas que pose!an dones sobrenaturales. 

Esta idea tiene gran influencia en siglos posteriores, -

puesto que atln en la Edad Media la concepci6n de que Dios cene~ 

d!a a los hombres la inteligencia y la sabiduría aan prevalecía; 

actualmente sabemos que esta i«Ea no es absoluta, pues se compren

de que poseer ciertas capacidades sobresalientes no es Ul regal.o el:? -

Dios, sino que sen habilidades o caracter!sticas sobresalientes de la 

personalidad, que en la mayoría de los casos son producto del -

esfuerzo, tenacidad e interés que el sujeto ha mostrado en rel~ 

ci6n con las actividades que realiza. 

Para el siglo XVII y XVIII se consideraba al maestro un -

hombre sobredotado, debido a los logros de éste con sus alW1U1os, 

pues se dec!a que el alto rendimiento que el alwnno podía te-

ner, se deb!a principalmente: al arte de enseñar, m:is que a las 

caracter1sticas y aptitudes de éste. Actualrrente, esta idea ha 

sido descartada, pues la experiencia ha permitido que ya no se 

considere al maestro como el sabelotodo. En este per!odo a(m -

no se hab1an contemplado las pruebas de inteligencia para dete~ 

tar y motivar a los sobredotadOs, fue hasta principios del si-

glo XIX, cuando la aplicaci6n de éstas con el pedagogo suizo -

Fellenberq Phillip Ernanuel (1800), en Howfyl, cerca de Berna, -
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donde se utiliz6 una prueba de capacidad, con el fin de ubicar 

a los alumnos segtln sus posibilidades dentro de un determinado 

perfi1 profesional que correspondiera con sus aptitudes.< 6 > 

Posteriormente en la Reforma se promueve la .atenci6n a -

los sobredotados de las clases sociales bajas. Durante la Re

voluci6n Francesa surge la necesidad de descubrir en los sobZ"!_ 

dotados a los altos dirigentes. Para 1800 e1 pol~tico Al.berto 

Stapter diseña un plan para la educaci6n de los sobrcdotados o 

"alumnos de la Patria",< 7> coioc> sol~a l~cunarlos. 

Para fines del siglo XIX y principios del siglo XX se l~ 

cha por la democracia de la poblaci6n en general, por la libe~ 

tad del hombre en la sociedad, estableci~ndose así la igualdad 

de derechos de los hombres. Esto di6 pie a que se pugnara por 

una educaci6n pt1blíca, igualitaria y gratuita para todos los -

individuos logrando con ésto: la aplicaci6n de métodos de de--

tecci6n y atención para sobredotados, se pretend1a que este se!:_ 

vicio se extendiera a toda la poblaci6n, a través de planes de 

estudios unitarios. 

Aproximadamente en 1900, el profesor A. Sckinger establ~ 

ce una escuela popul.ar de c.Lases especiales para niños normales, 

débiles y eobredotados, pero lanentablemente Sckinger recibi6 

grandes criticas a su trabajo por parte de \Dla sociedad atln co!!. 

servadora, que no aceptaba la existencia de seres excepciona--

les. (B) 

Un hecho de qran ~mportancia sucede en los años 1905 a -

1911, cuando se aplicaron los test de inteligencia de Binet y 



Simon para descUbrir ~bi~es. La primera prueba sistem~tica de 

inte:liqencia fue la de Binet que med1a adecuadamente el poten-

cial necesario para el tipo de aprendizaje esperado, adem4s de 

ser uno de los criterios tn4s objetivos para detectar la capaci

dad del sobredotado. Pero seg'fin transcurr!a e1 tiempo y la so

ciedad 'evo1ucionaba se encontró que la prueba de Binet, ya no -

era 1o suficientemente confiable, pues no proporcionaba la in-

formaci6n ~ecesaria,·respecto a las diferentes áreas de talen-

to en las que participa el sobredotado. 

Por otra parte Stern Louis William (1915) 1 introdujo el -

concepto de c. x. (Cociente Xntelectual) como medida de inteli

gencia, para determinar n~ricamente cualquier nivel de intcl~ 

gencia, tanto superiores como inferiores. <9 ) 

Posteriormente e J. psicólogo nortea100ricano Lewis M. Ter--

man tl921), revisó y difundió en un primer momento los test de 

Binet-SimonJ Terman fue precursor de la educación para el sobr~ 

dotado, definiendo a éste como: 

"El punto superior de la distribuci6n normal de in
teligencia, y capaz de adquirir y manipular concep
tos para la resoluci6n de problemas;" (10) 

además dice: 

"La sociedad gana más si descubre un só1o niño sobr~ 
dotado y favorece su desarrollo, que si promueve a -
mil alumnos débiles hasta el l!mite de su educabili
dad". (11) 

Despu.t!s Terman introduce una innovación de los test de i~ 

teligencia de Binet Simon, elaborando wia serie de pruebas de -

dificultad pro.gresiva, para determinar los límites m.S.xim::>s de -



dotaci6n. Rea1iz6 tambi~n estudi.os sobre e1 genio, 1as difere!!_ 

cias sexuales, medida de inte1igencia de Binet-Simon. 

E1 sobredotado fue e1 te- de mlls interés de Terman, por 

el cua1 elabora en 1910 a 1916 e1 instrumento de identificaci6n 

Stanford-Binet basado en las pruebas de Binet-Simon, 1a primera 

revisi6n de es~a prueba fue en i916; ast también, la prueba Na

cional de Inteliqencia, la Prueba de Grupo Terman de Capacidad 

Mental, Prueba de ü:igros y Stanford y Prueba de Personalidad. 

En 1921 Terman inicia su ~stud~o longitudinal acerca de -

sobredotados. Los sujetos som!tidos a este estudio fue un gru

po de 800 niños sobredotados se1eccionados a tra~s de un test 

de inteligencia, el cual clasificaba a estos niños dentro del -

uno por ciento más alto de sus reapectivas edades. 

Se hicieron cuatro estudios ele ca~o del qrupo Terrnan: 

a) En el momento en que la mayorra de ellos fueron selecciona--

dos en 1921-1922; 

b) En 1927-1928; 

e) En 1939-1940 y 

d) En l.950-l.951. (l.2 ) 

En cada una de estas ocasiones los sujetos fueron sorreti-

dos a 1a aplicac16n de una serie de t:ests de inteligencia y 

otros. También se recab6 informacidn acerca de la historia de 

cada sujeto consultando a sus padres y maestros. Estos sujetos 

· fueron seguidos desde su infanci.a hasta su fallecimiento a tra

ves del envto de formularios· de J:.nf"ormaci&n del Hogar (contes~ 

do por padres y parientes). 
l.2 



La clasificación de los sujetos se realizó exanúnando los 

registros educacionales y profesionales de cada uno de los suj~ 

tos, como base para clasificarlos en grupos para un estudio co~ 

parativo. La clasificaci6n quedó de la siguiente manera: 

tnéiv. 
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180 
170 
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Fig. l. Gráfica que muestra las B áreas de estudio de Terman. 
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Del estudio comparativo se obtuvieron diferencias nota-

bles, principalmente entre los grupos cient!ficos (ICF, I, M-B, 

F-B) y los no cient!ficos (CS, A, H). Se basaron en cinco ca

tegor!as para deducir estas diferencias: (lJ) 

Fig. ¿• Categor~as que Tcrman uti1iz6 para su estudio. 

Los res_ultados obtenidos en cada una de estas categor!as 

fué muy notable, generalmente existe una marcada diferencia e~ 

tre los grupos cient!ficos y los no científicos, pues cuando -

un grupo sobresale, es decir, sus porcentajes es~ muy por d.!_ 

bajo de otro grupo y viceversa. 

Desde este momento Terman se preocupa e introduce at1n 

m!s en el tema de sobredotados, realizando varias inveetigaci2 

nes al respecto, las cuales se centraron ánicamente en definir 

al niño sobredotado como aquel individuo que posee un coefi--
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ciente intelectual (C.I.) superior a 140 en la Escala de Bi-

net-Simon, Revis16n Stanford. 

Esta definición es reqistrada porque se centra en el d~ 

sempeño intelectuai que el individuo debe tener, es decir, s6-

lo contemp_la el nivel. de inteligencia, olvidándose de otras 

4reas de desempeño o talento que el individuo tiene y que pue

de ser motivadas. 

Además de los estudios de Terman se realizaron otros, e~ 

roc> la aplicaci6n de pruebas psicol6qicas para diagnosticar ta

lentos en el ejército norteamericano, durante la Primera Gue--

_ rra Mundial se pugnaba por la escueia Onica y ia selecci6n de 

los sobredotados. En Aiemania se crearon tests psicol6gicos -

de aptitudes superiores, de tal manera que en los prirreros diez 

años que dur6 la Primera Guerra Mundial aparecieron métodos 

psicol6gicos de selección para detectar y motivar a sobredota

dos, entre .~os más importantes y rescatabies, encontramos los 

métodos que empleaban diversos criterios de padres, maestros y 

sobredotados, así Corno también Las observaciones a que eran s~ 

metidos estos niños. 

En 1945, Alemania era uno de los países que m4s se preo

cupaba por la atencidn a estos niños, creando tests de talento 

y rendiiniento para 1a detección de sobredotados, retomando mo

delos norteamericanos. 

Mientras tanto, en Norteamdrica y demás países anqlosaj~ 

nes los ~todos psicol6qicos de seleccidn a sobredotados se 
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utilizaban con más frecuencia que en Alemania, cabe aclarar -

que en Estados lh\idos los tests forman parte de la vida esco-

lar, puesto que se aplican como medio habitual para evaluar la 

capacidad y el rendimi.ento escolar de todos los alwmios, es -

decir, para evaluar io aprendido, se aplican tests estandari~a 

dos en todas las 4reaa de estudio. 

Por otra parte Connant define al niño talentoso como 

aquel que se situa en la franja porcentual correspondiente a -

los 15-20% superiores de la poblaci6n escolar correspondien-

te. (l4) 

Finalmente Lange-Eichbawn {1932), ve al talento como wia 

característica innata que debe cultivarse para producir el ge

nio o la creatividad. {lS} 

Como podemos darnos cuenta estos autores definen al niño 

sobredotado o sobresaliente desde Wl criterio porcentual, des

de el momento en que determinan que éste debe poseer una capa-

cidad intelectual superior segeln diferentes pruebas de inteli

gencia. 

Este tipo de definiciones son arbitrarias, restringidas 

y poco liberales, porque el criterio que se utiliza es merame~ 

te cuantitativo, se basa sdlo en la medicidn de la inteligen-

cia a través de tests. No se descarta totalmente la utiliza-

ci6n de estas pruebas, porque perm1.ten estab1ecer cier~os pro

n6sticos acerca de las cualidades, potencialidades, capacida--

des o habilidades en diferentes &reas de talento del sobredo~ 
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do, pero no basta sdio con su aplicaci6n, puesto que se deben 

utilizar otros criterios como: Observar sus habilidades y de

sempeño del sobredotado as! como contemplar los comentarios de 

padres, maestros o personas que conozcan al niño, dichos cri~ 

rios no aparecen en una prueba de inteligencia, de ahr que se 

dude en su confiabilidad, como por ejemplo, la prueba de Bi-

net-Simon que ha pasado a ser obsoleta en la identificaci~n de 

sobrerlotados, por no considerar algunas 3reas de talento como 

ia mQsica, el dibujo y la planeacidn entre otras. 

Se debe tener mucho cuidado en la utilizaci6n de pruebas 

de inte11gencia y en los elementos que ~stas nos proporcionan 

en 1a identificaci6n de sobredotaci6n, pero no se debe de to-

mar como criterio absoluto pues es necesario conocer aspectos: 

Orq4nicos, econ6micos, sociales, psicoldgicos, capacidades in

telectuales demostrables, aprovechamiento escolar, habilidades 

y aptitudes creativas y de desempeño, adaptaci6n y relaciones 

sociales, desenvolvimiento en las actividades cotidianas y to

das aquellas caracterrsticas que hagan ser nobrcsalionte de 

los demlls. 

Posteriormente surgen autores que contemplan la anterior 

eituaci6n y crean definiciones m&s abiertas y liberales, por-

que ·no s6lo consideran el aspecto cuantitativo, que se refiere 

tlnica y exc1usivamente a W1 c.I. superior de 115, conK> mínimo, 

sino que adem&s de la inteligencia, estas definiciones contem

plan diferentes 4reas de talento o desempeño, com.:> por ejemplo: 
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Hirsh ll931), en sus investigaciones seña1a que el genio 

crea, el hombre de taLento efectOa mejoras, siendo la meta la 

creatividad, pero también posee talento, cuyo desarrollo le 

permite objetivar su creatividad y hacerla permanente. <16 > 

Paul Witty l1Y58}, ampl~a ia dcfinici6n que Terman plan

tea: Witty incluye a niños cuya ejecuci6n, sobresa1e en'dife

rentes ~reas de talento de la creatividad humana.< 17> 

Guilford ll959), concluyó que para exami.nar de modo más 

profundo la creatividad, no basta con la intel.igencia, porque 

las corre l.aciones entre los tests de intel.iqencia y los de 

creatividad no se basan en la inteligencia, sino también en 

otras aptitudes. ( l.S) 

Torrance, dice que no basta con ser dotado intelectual-

mente, al igual que Guilford considera la creatividad como una 

aptitud sobresaliente digna de ser motivada.( 19 ) 

Calvin Tayior l1968) enfatiza en la necesidad creciente 

de un enfoque mnltiple de taiento, dice al igual medir a los -

estudiantes en una sola dimensi6n resultaria en la identifica

ci6n de un diez por ciento de sobredotados sol.amente; ( 20) para 

evitar esto Taylor desarrolla una ~nvestigaci6n llamada "Tale~ 

tos MGltiples", esta investigación surge porque considera que 

~a escuela maneja un concepto estrecho del rendimiento intele~ 

tual., donde el supuesto ~xito del alwtWlo consistir& en la ob-

tenci6n de altas calificaciones, es un dxito falso, porgue s6-

lo satisface a los.maestros y a los ex4menes. Este tipo de 



éxito académico no puede aplicarse en la vida real, para resol 

ver problemas de la misma .. 

Ei enfoque de Talentos MUltiples Qe Taylor se relaciona 

con e1 modelo tridimensional de Guilford, respecto a la natur~ 

leza de la ínteliqencia. 

Henry (1976), dice que el sobredotado o talentoso es 

aq~l que demuestra una ejecuci6n extraordinaria de manera co~ 

sistente en cualquier linea de esfuer~o que sea valiosa. <21 > 

Para Newiand (1976), la def~niciOn de1 sobredotado es 

una responsabilidad sociopsicoldgica. < 2 ~> 

Finalmente, aparece Joseph Renzul1i (i979), que analiza 

todas las definiciones de sobredotados, desde las conservado

ras hasta las liberales, en su trabajo denominado, "¿En qué -

consíste la capacidad sobresaliente? Reexaminando una defin.!, 

ci6n: Después de analizar las definiciones concluye en la re~ 

1izaci6n de su "Modelo Tri4dico de Enriquecim:tento de Apertura 

Permanente", donde plantea la valLdez de tomar en cuenta tr~s 

habi1idades que posee e1 individuo, y que son habilidad arriba 

de1 prom~dio, creatividad y compromiso con la tarea. 

Renzulli trabaja con todos los niños, sin importar su -

coeficiente intelectual, pues afirma que la capacidad sobres~ 

i1ente se desarrO~la, no es innata.t23> Tarnbi~n menciona·que 

los programas tradícionales de atenci6n a sobresalientes, s6-

1o intentan acelerar e1 proceso educativo, o1vidando 1os in~ 

reses de los niños. Renzulii rescata esto y propone en su M~ 
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delo Tri4dico W\ programa especial para atender a los niños s~ 

bresalientes a través de un enriquecimiento donde se contempla 

la aceleración de sus &reas de talento, los intereses de los -

alumnos y sus estilos de aprendi.zaje. Renzulli estimula todo 

esto para que el alumno desarro1le sus capacidades para llegar 

a la resoluci6n de problemas. 

La teor!a de Renzulli se basa en tres criterios básicos -

que conjl.Ult&nclose forman la acti.vidad sobresaliente, con las -

que trabaja y desarrolla a 1o l'll3ximo, es decir, estos tres cri

terios son necesarios e insuat1.tuib1es, sin ellos no existe la 

capacidad sobresaliente. Ver figura J. 

TRES AROS 

Habilidad arriba ·compromiso con la 
promedio tarea 
(no necesariarren 
te superior) -

• Creatividad 

Capacidad sobr~ 
saliente 

La unificaci6n de los tres aros es la capacidad sob~ 
saliente. 

Fig. 3 •. Modelo Tri~dico-Rcnzu1li. 

Renzulli concluye que 

''1a capacidad sobresaliente .consiste en la interac
ción de tres grupos de cualidades humanan, siendo -
éstas habilidades generales arriba del promedio, a!_ 
tos niveles de compromiso con la tarea y creativi-
dad. LOS niños sobresa1ientcn y talentosos son - -
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aquellos que poseen o son capaces de deaarrollar es
te conjunto de cualidades compuestas y aplicar1as a 
cualquier área potencia1mente valiosa del dese~peño 
humano. Los niños que manifiestan o son capaces de -
desarrollar una interacci6n entre estos tres qrupos 
requieren de una amplia variedad de oportunidades y 
servicios educativos que por lo general no se propor 
cionan en l.os programas de instrucci.ón rogu1ar". (24) 

La revisi6n de estas definiciones nos hace concluir que -

el sobredotado o sobresaliente, es aqu~1 indiv~duo cuyas capac~ 

dades no s6lo intelectuales o acad~micas, sino tambi~n creati-

vas, manuales, psícomotoras, de desempeño, de responsabilidad, 

etc., son mayores a las de la generalidad de las personas. Tan-

to conocimientos, aptitudes, talentos, capacidades, habilidades 

y creatividad, sobrepasan el tdrmino normal y comtin, por lo que 

es necesario que estas capacidades que todos henos ido apren---

diendo sean desarrolladas al mt(ximo en un ambiente propicio a -

tra~s de wt servicio de atención especial para sobredotados -

que promueva la capacidad sobresa1iente y la creatividad, que -

finalmente nos llevar& a la resoluc16n de problemas. 
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1.2 CLASIFICACIÓN DE SOBREDOTADOS 

La clasificaci6n de niños sobredotados surge desde el mo

mento en que algunos investigadores dedicados a este tema (Wri91~ 

stene, 1960; Torrance, 1960; Getzels y Jackscn, 1958)• descu--

brieron por medio de algunas pruebas de inteligencia y de capa

cidad creadora que no todos los niños sobredotados poseen una -

capacidad ·intelectual superior, sino que los niños sobredotados 

destacan en diferentes 4reas de talento y aunque su capacidad -

intelectual no es superior, regularmente su C::· I. no es menor -

de l.l.S. 

Harinq y Schie.felbusch elaboran .la siguiente clasifica---

ci6n de los niños sobredotados: 

l. El de capacidad intelectual., amique no obl.igatoriarrente con 

capacidad académica. 

2. El de capacidad académica con capacidad intelectual.. 

3. El alumno cuyo tal.ento ha sido puesto al descubierto, no por 

medio de tests, sino por ciertas circ\Ulstancias fortuitas y 

por su ansiedad de originalidad. 

4. El al.umno de elevada creatividad q\E: posee la capacidad in~ 

lectual mínima (C. x. de l.15), ade.m&s de un factor compleme!!. 

tario, como por ejell\p1o otras &reas de talento donde sobre-

sal.ga el niño lmGsica, dib·ujo, arte, e~c.). <25 > 

Despw!s de diversas investigac:lones realizadas en l.o·s Es

tados unidos .en al.gunae instituciones nacionales o estatal.es -

acerca de los sobredotados, se.elabora el. reporte Marland (1972), 
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donde se adoptan seis categor!as principa1es de niños sobredot~ 

dos y talentosos que destacan en estas habilidades.t 26 > 

Esta clasificación es retomada por la Universidad de las 

A~rLcas, ínstituci6n de la Ciudad de México que se ha preocup~ 

do por la educación de estos niños. 

La c1asificaci6n es la s1guiente; 

r. ACTIVIOT;D rNTELECTUAL GENERAL. En 1a que el niño po

see una habilidad intelectual general superior a la de otros n.f. 

ñas en la escuela, al grado que necesite servicios educativos -

especiales para aprovechar sus aptitudes y capac~dades. 

rr. APTITUD ACADEMICA ESPECIFICA. Es aquo§l que tiene 

apt~tud en Wla 4rea o materia espec!fica superior a la de otros 

niños, requiriendo por esta raz6n de servicios educativos espe

cíficos, acordes a sus necesidades. 

III. PENSl\MJ:EN'I'O CREATIVO Y PRODUCTIVO. Es la capacidad 

para crear con facíl.i.dad algo Gti1 para ~.l misttD o para J.a so-

ciedad. Desarrollo de la creatividad, la íma9inaci6n e invcnti 

va, con la finalidad de crear o producir algo. 

IV. HABILIDAD DE LJ:DEllAZGO. Es aquo§l que no s6lo asume 

ei papel de l.!der, sino que tambi~n es aceptado por los dem~s -

como l!der, al grado de necesitar educaci6n especial para el ll1!:. 

jor desarrol1o de sus potencia1~dadcs. 

V. HABrLIDAD vrSUAL Y FACULTAD ARTISTICA.- Es aquél que 

debido a su produccit5n esté'tica sobresaliente consistente en -

artes 9r&ficas 1 escultura, ~Gsica o·danza, requiere de serví---
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cios educativos especiales para el desarrollo de sus capacida-

des. 

VI. HABILIDAD PSICOMOTRIZ. El niño que posee esta habi

lidad es aquél que muestra habilidades· .mecánicas o atl~ticas ª!! 

periores a las de otros niños y que por lo mismo requieren de -

educaci6n espec1fica, acorde a sus potencíalidades.< 27 > 

Estas seis áreas de talento engloban las capacidades sup~ 

rieres de1 sujeto sobredotado, cabe aclarar que no todos los n! 

ños dominan las seis áreas, sino que cada niño destaca en un 

,,..:irea de talento determinado. Esta clasificaci6n aunque parece 

completa en la aplicaci6n se cae en la uti1izaci6n de la activ~ 

dad intelectual superior. 

Por otra parte, Calvin Taylor, realiza una clasificaci6n, 

denominada Talentos Maltiples. 

1. Talento Acadt!mico. 

2. Talento de Pensami:ento P roduc ti vo. (Creatividad) 

3. Talento de Planeaci6n. 

4. Talento de Comunicaci6n. 

s. Talento de Predicci6n. 

6. Talento de Toma de Decisiones. 
(28) 

Fig. 4. Talentos M~ltiples. 
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Tay~or estimula y trabaja al máximo todos los talentos, -

creando un sistema educativo que impulsa lo académico y algtin -

talento, no todos los niños son altamente inteligentes, es de-

cir no todos los niños desarrollan el talento acaddmico; Taylor 

comprobó que un niño puede ser por lo menos sobresaliente en -

un 4rea de talento, cualquier que esta sea y que no sólo estos 

talentos se desarrollan en niños sobresalientes, sino también -

se pueden desarrollar en niños atípicos. 

Por Gltimo encontramos entre los estudios ~s recientes a 

Renzulli, quien no precisamente da una clasificaci6n, pero s! -

distingue dos c~ases de sobresalientes que a continuaci6n pre--

sentarros: 

l. Aquellos cuya indentificaci6n proviene de aplicar pruebas -

de inteligencia, y de la habilidad para aprender a Wl ritno 

acelerado, con ésto se intenta acelerar el desarrollo de --

sus áreas de talento. En ellos se fomenta el aprendizaje -

deductivo, el entrenamiento estructurado para el desarrollo 

de procesos de pensamiento y la adquisición, acopio y recu

peraci6n de datos. 

2. Los creativos/productivos. En el desarrollo de este tipo -

de sobresalientes recalca el uso y aplicaci6n de informaci6n 

y procesos de pensamiento de manera integrada que conduzca

ª la resoluci6n de problemas.< 29 > 

Independientemente de la clase a que cada alumno pertene~ 

ca debe cumplir con los tres criterios que Renzulli establece -

para ser considerado sobresaliente: Habilidad arriba del pro~ 
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dio, compromiso con la tarea y Creatividad. 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que las clas! 

ficaciones que los investigadores en ·el tema han realizado son 

en lo general completas, con ésto no se quiere decir que cada -

sociedad tome en cuenta todos los aspectos que propone cada el~ 

sificaci6n, pues se ha comprobado que en La pr4ctica se pueden 

olvidar o simplemente no van de acuerdo a sus necesidades o ca

racter!sticas. 

Finalmente no hay que o~vidar que el sobredotado no se d~ 

te;-n-ina por su nivel de inteligencia pues éste no es el Onico -

factor que se debe considerar para nominar a una persona corno 

sobresaliente. 
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CAPITULO 2 
INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD 

En el cap!tulo anterior pudimos darnos cuenta que, regu--

larrnente el. sobredotado es definido desde un punto de vista po!: 

centual, es decir, se cons~dera sobredotado a aquél individuo -

que presenta capacidades intelectualmente sup.;riores a las de -

la generalidad, estas capacidades la mayorra de veces son deteE 

minadas a través de pruebas de inteligencia, de las cuales se -

obtiene un determinado coeficiente intelectual (C. r .. superior 

a 115), y es as! como al rrencionar sobredotado inmediatamente -

se relaciona con la idea de que es el sujeto poseedor de llll al

to nivel de inteligencia. 

Es cierto que la sobredotaci6n implica cierto grado de i!!._ 

teligencia, aunque éste no es el. Cínico aspecto determinante, s.!_ 

no que existen otros como la creatividad. 

Ei interés.reciente de 1os investiqadores en ei ~rea de -

1a creatividad va cada día en awnento, de ta1 manera que los e~ 

tudios en este campo son ya numerosos, por eje~lo: 

Cruisckshank dice que en i961, e1 61~ de 1os estudios en 

esta 4rea trataban de los.niños sobredotadoe y en 1966 e1 66\ -

de ellos se relacionaban· con la creatividad, (l) acerca de ésto 

menciona que la razCSn fundamental que explica el cambio ~ los 
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intereses de los cient~ficos desde el áiea de la genialidad a -

la de la sobredotaci6n y luego a la de la creatividad, consiste 

en el reconocimiento cada vez mayor de que la característica -

que distingue a ias personas realmente sobredotados es la crea

tividad y la orqinalidad. <2 > 

En otras paiabras, se considera que ia creatividad tiene 

gran relaci6n con la inteligencia, aunque también se contempla 

la posibilidad de que el sobredotado con pensamiento creativo, 

no siempre debe poseer un c. I. superior, pero st cierta capac~ 

dad intelectual (C. I. 115). 

Estas son Las consideraciones que se han tomado en cuenta 

.Para la realizaci6n del siguiente capítulo, la rclaci6n que --

existe entre inteligencia y creatividad, para lo cual considera 

mas necesario definir primeramente estos t~rminos para obtener 

la relación que existe entre estos dos en el niño sobredotado -

o sobresaliente. 
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2.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

INTELIGENCIA. 

Proviene del 1at1n intelligentia, facultad de pensar, con~ 

·cer y comprender. 

La inteligencia se considera una de las nociones centra1es 

en dos ciencias: la filosofía y la psicología, 

''indica el nivel de desarrollo, autonom!a y dominio 
del medio que va alcanzando el ser vivo a lo largo 
de la evoluci6n. En el hombre, permite su apertura 
a la realidad, el conocimiento reflexivo, la perso
nalizaci6n de su conducta y la invcnci6n de la cul
tura". ( 3) 

Por otra parte, las 111.timas investigaciones realizadas en 

el tema han comprobado que no es posible identificar o igualar 

la inteligencia general con la habilidad intelectual. En efec

to, las pruebas de inteligencia núden algo mis que la habilidad 

intelectual pura o cualquier otro aspecto como: verbal, abstra~ 

to, n~rica o general, descubren tambi~n capacidaé.es, rasgos -

de personal.idad o de temperamento, persistencia, nivel de ener

g1a, etc. La capacidad intelectual puede ser W1 rasgo o habil! 

d~d wii ta ria, la intel.igencia no l.o es, ésta es parte de un todo 

mayor, o sea de l.a personalidad misma. 

As! también existen diferentes maneras de i~t.crprctar o -

categorizar a l.a inteligencia: para su comprensi6n tres concep

tos se repiten con frecuencia: 

a) El de capacidad para ~ejarse eficazmente con tareas que -



incluyen abstracciones. 

b) El de capacidad de aprender. 

Estas dos definiciones se 1imitan a operaciones bien def! 

nidas donde la inteligencia se distinque de otros aspectos. 

c) El de capacidad para manejarse en situaciones nuevas. <4 > 

Esta definición es t.m poco ml!s aceptada, puesto que no se 

.refiere a algo bien determinado. 

Además de estos conceptos existe 1a opini6n popular, la -

cual considera que la verdadera inte1igencia es innata, esta 

concepci6n es rechazada por e1 &mbito profesional, además de 

que se ha comprobado que la inte1igencia si en algtin m:>mento es 

innata puede desaparecer si no es desarrol.Lada, es por ésto que 

el niño sobredotado que posee wia capacidad intelectual supe-

rior debe desarrollarla a través de t.ma atcnci6n especial que 

le proporcione la educaci6n que requiere. 

Existen tambi~n otras definiciones de inteligencia: 

1.- Aquel constructo hipot:A!:t1.oo que se mide con un test 

de inteligencia adecuadamente estandarizada. Esta definici6n 

parece una repeticidn pero.no lo es: los test de inteligencia -

pueden ser (y de hecho han sido) ideados y estandarizados sin -

tener ninguna definici6n precisa o clara de inteligencia. 

2.- El. repertorio total. de l.as respuestas de reso1uci6n 

de problemas y discriminaci6n por cognicidn de un sujeto que -

son comunes y esperadas en un ni.vel. de edad dado y en la pobl.!,_ 

ci6n en l.a cual él pertenece. La :respuesta •comt'.in y esperada• 
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ha sido definida por impiicaci6n de la estandarización del test, 

como aquella de la cual es capaz del 65 al 75% de la poblaci6n. 

Lo que es as1 coman y esperado cambia tanto cualitatiVa corno -

cuantitativamente con la edad y la población; los test de inte

ligencia considerados como muestreo del repertorio total, .deben 

reflejar estos cambios. El nivel de inteligencia se mide por -

la proporci6n de las respuestas comunes y esperadas que un ind! 

viduo manifiesta en una muestra estandar de situaciones que de-

mandan \111ª tarea. Esta definición deja abierta la cucsti6n de 

la organizaci6n de dichas respuestas. 

3.- La capacidad para emprender actividades caracteriza

das por su dificul.tad, complejidad, abstracción, economía, adaE 

taci6n a una meta, valor social y la aparición de imprevistos. 

4.- La clasificaci6n que obtiene una persona en un test 

de inteligencia; o más indefinidamente, el nivel de inteiigen--

cia. 

s.- Intelecto. 

6.- La capacidad para obtener provecho de la experien--

cia. 151 

Finalmente, nosotroe consideramos que la iriteligencia es 

una capact'dad de abstracción, donde se deben de comprender las 

relaciones y reacciones ante objetos concretos, conceptos y sr:~ 

bolos, para lograr ásto es necesario retomar las experiencias -

que .ha tenido el sujeto, con ia finalidad de que éste pueda en

frentarse satisfactoriamente a diversas situaciones, cualquiera 
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que éstas seani de ah! que el concepto de inteligencia como ra~ 

go fundamental en el sobredotado no se detecta solamente a tra

vés de pruebas de inteligencia, puesto que consideramos que ~s

ta es parte de un todo que abarca diferentes aspectos y cua1id~ 

des del sujeto, as! como diversas condiciones y circunstancias 

en las que se desenvuelve, las cuales son dignas de tomarse en 

cuenta para su consideraci6n y posible educaci6n del sobredota-

do. 

CREATIVIDAD 

La palabra crear proviene del lat!n creare, que significa 

producir una cosa que no exist!a. 

''creatividad es la capacidad de realizar innovacio
nes valiosas, mediante el establecit:iiento de nuevas 
re1aciones, recombinaci6n de l.as anteriores, adop-
ción de medios y métodos original.es, etc.". (6) 

Acerca de la creatividad Telford y Sawrey menciona que -

las definiciones de creatividad dependen del ~nfasis que se po~ 

ga en cada uno de los elementos que la creatividad i~lica, ya 

sea en e1 proceso o procesos de creaci6n o en el producto final 

de la actividad creadora, si se está interesado en los aspectos 

personales o fenomenol6gicos de l.a conducta, la definici6n in-

cluirá e1 comportamiento y los sentimientos que sean espec1fi--

ces de un individuo particular, bajo ciertas condiciones. s~ -

se toman como referencia l.a significaci6n social. y las respues-

tas de l.os individuos, nos dar& como resultado una definici6n -

que implique l.a comparaci6n con alguna norrr~ culturai.< 7 > 

Lndependientemente de estos criterios existe cierta dif! 
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cultad en definir la creatividad distingui4ndola de la origina

lidad. Telford dice que la originalidad puede uti1izarse como 

criterio para evaluar la creatividad; la cantidad de respues-

tas no dadas a estímulos que una persona puede dar. En otras -

situaciones, puede emplearse la novedad y utilidad social, corro 

indicador o tredida para llevar a cabo innovaciones culturale~ -

utilizabl.es. 

Regularmente la creatividad es entendida como la capaci-

dad para encontrar soluciones a nuevos problemas o nuevos modos 

de expresión art1stica. La creatividad significa tambi~n la 

producci6n de algo nuevo para el individuo (qne puede no ser 

necesariamente nuevo para otros) y que las autoridades reconoc~ 

das juzgan que es socialmente significativo, va1ioso y original. 

En la mayoría de las definiciones de creatividad sobresa

le el concepto de capacidad, el cual quiere decir tener e1 po-

der real para realizar un acto f!sico o mental, esta capacidad 

puede lograrse tanto por entrenamiento y educaci6n, como tam--

bién sin ellos. La capacidad creadora, se relaciona d1rectame~ 

te con las experiencias, las actividades inteiectuaies, rasgos 

de personalidad y principalmente con el uso de la imag1nac16n y 

producci6n de ideas diferentes. 

La capacidad generalmente conlleva actos de inteligencia, 

puesto que dentro de la inteligencia se enccentra la capaci-

dad. En este caso 1a capacidad creadora en los sobredotados i~ 

plica cierto grado de inteliqencia, ~unque ésta no sea absoluta. 

Diversos estudios realizados acerca de creatividad, coin-
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ciden y sobresalen en lo siguiente. 

Se considera que el acto creativo responde a la solucidn 

de problemas; a que la creatividad tiene como fuente 1a vida -

inconsciente; la idea de que el acto creativo ocurre sObitame~ 

te; y por ~ltimo como la habilidad para hacer o traer la ex.is--
, 

tencia de algo nuevo, ya se trate de solucidn a W1 problema o a 

la creac16n de wi mdtodo, artefacto o algrtn trabajo.ce) 

A trav~s de estas concepciones podemos decir que se esta-

b1ece una íntima relaci6n entre el conocimiento, la creatividad 

y la existencia humana, puesto que la creatividad es una res--

puesta a soluci6n fuera de la cernan que se da a las interrogan

tes que se plantean o a los problemas existentes en la vida, --

tanto individual con> social. 
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2,2, TEORfAS DE CREATIVIDAD 

Los distintos autores que han tomado coiiD objeto de estu

dio la creatividad, la hacen sin perder de vista el individuo -

coiro un ser biol6gico, psicoldgico y social, de estas tres co--

rrientes surgen las teorías bioldgicas, filos6ficas y psicol6g! 

cas. 

'l'EORIAS BIOLOGICAS 

Estas teorías se dividen en dos: 

i) TEORIA NEUROFISIOLOGICA 

Dentro del área biol6gica aparece la 't:eoria neurofisiol6-

gica, donde autores como Jaffar (1979), Luria y Priban coinciden 

en el desarrollo de formas complejas de 1a creatividad mental, -

basándose en un nuevo principio de la locali.zaci6n funcional del 

cerebro; donde la funci6n principal del enodfa1o es la de gober

nar potencial adaptativo total del organisno. Esto ae logra a -

tra~s de tres funciones: regulaci6n, control y di.recci6n, que 

se encuentran en zonas articulares y"en una organizaci6n verti-

cal. <9 > 

Esta teor!a considera que el. proceso creativo (mental) se 

realiza debido a la intervenci6n de tres unidades que son: 

- La unidad funcional, que mantiene y requ1a e1 tono cortical, 

lse encuentran en el tall.o y subcorteza cerebral). 

- La unidad recibe, almacena y analiza informaci6n, (se localiza 
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en las regiones Laterales de la neocorteza cerebra1, en 1a S,!:! 

perficie convexa de los hemisferios). 

- La unidad donde aparecen !reas premotoras y motoras que operan 

las formas más generalizadas del pensamiento abstracto e imag.!, 

naci6n creativa, (se localiza en los lGbulos fronta1es, la coE 

teza prefrontal y 1a regiOn interpariental). (lO) 

Segfm esta teor!a la creatividad ae logra a través de la 

práctica de la actividad creativa, pero para ésto tiene que ha--

ber ante todo un proceso a nivel neuronal que permita activar 

los sentidos del hombre y que lo llevar3.n al acto creativo. 

2) TEORIA DE LAS ONDAS CEREBRALES 

Segfin Col!n (1975), la creatividad aparece siempre y Cuel!!. 

do las ondas cerebrales funcionen; lo anterior se explica de la 

siguiente manera: cuando la persona se encuentra en reposo se 

producen ondas cerebrales altas y lentas y es precisamente en e~ 

te monento o estado de reposo cuando la creatividad sobresale en 

su m4xima expresi6n, porque al resolver problemas se corta la 

frecuencia de alfa. El ritmo alfa se verifica en un estado de X'!_ 

lajamiento o meditaciOn, reg~strAndose ondas lentas y de alta 

tensión. (li) 

TEOIUAS FXLOSOFXCAS 

Entre las teortas fi1oe6fica.a encontramos primeramente, a 

\Ulo de loa m&s sobresalientes fil6sofos Plat6n. quien considera 

que la creatividad se fundamentaba en la intuici~n y estaba así~ 

nada por un don divino. 
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Oarwin se explica la creatividad como una fuerza vital 

que se compara con la evoluci6n de las especies humanas. 

Y por 6ltimo aparece Whitehead que sitrta a la creatividad 

como una fuerza c6smica, asociando, respectivamente, la creati

vidad al genio y el poder creador al proceso renovador Wlivers~ 

l.izante. <12> 

TEOIUAS PSICOLOGICAS 

Analizando las definiciones se identifican cinco esquemas 

conceptuales dentro de las teortas psicol6qicas1 esta clasific~ 

ci6n se logra separando las definiciones dadas acerca de creat~ 

vidad. Escobar (l.986): 

I. Creatividad y Soluci6n de Problemas 

II. La Creatividad y lo Inconsciente 

III. Creatividad y Pensamiento Divergente 

IV. Creatividad e Inspiraci6n, Revelacidn st\bita y Evi--

dencia. 

V. Creatividad coroo Actualizaci6n Personal. (lJ) 

I. CREATIVIDAD y SOLUCION DE PROBLEMAS. Estos conceptos 

aparecen con demasiada frecuencia en la psioologta experimental 

y_ la gestalt, por ejemplos 

En Thorndike (1898), se encue"ntra dentro de la psicolog1a 

ex¡)erimental y del aprendizaje, por otra parte Pavlov, Watson y 

Clark Hull se desarrollan en la misma línea de 'rhorndike, to~ 

do como objeto de estudio el comportamiento inteligente.<14 > 
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Por otro lado surge la Gestalt representada por Xohler y 

Wertheimer basada en la percepciOn del todo. es decir, la per

cepci~n del problema. donde para resoiver~a, el indiv~duo crea

dor ut111za principalmente la flextbilidad, el an4lis1s y la -

s!n tesis. 

A esta teorla se le nombra •sol.ucidn de problemas•, por

que la creatividad es concebida como la solucidn de problemas -

que se da por el comportamiento 1.ntel.igente y el. pensamiento l~ 

gico. 

Thorndike explica que 1a existencia del pzobl.eaa surge 

cuando la meta que se busca no se puede alcanzar si~lemente 

con acciones ya practicadas, sino que deben surqir nuevas acc12 

nes para 1ograr resolver el problema. alcanzar l.a creat~vidad, 

pero no por media del descubrimiento o 'la i.nvenci6n, sino por -

medio del insight.!lS) 

Kohler critica a Thorndike en la concepci6n que da acerca 

de la soluci6n de problemas, pero finalmente 11eqa a la conce2 

cicSn de Thorndík.e, aceptando e1 comportamiento inteligente y el. 

pensamiento l6gico, mas no el descubrimiento a travds de énsayo 

y error. 

wertheimer afj.rzna que un deacubriJd.ento no significa la -

obtenci~n de un resultado desoonoctdo, sino m4a bien 1a situa-

cidn es percib1.da de manera nueva y .aa profunda, pues se am--

plí.a el campo del. conocim.1.ento de una realidad, antes que el -

proceso del penaa'U\iento tenga lugar, o en sus pr1.~roa estadios 

se tiene frecuentemente una cl.erta v:lsi6n de conjunto de l.a si-
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tuaciOn y también de sus partes.< 16 > 

Desde este momento hasta nuestros d!as, se piensa al CO!!l 

portamiento inteligente como descubrimiento, llegando a esta-

blecerse un pl&lte entre inteligencia y creatividad por la misma 

v!a del descubrimiento. 

Actualmente se maneja la terminolog1a "pensamiento produ2 

tivo", en lugar de inteligencia, el cual significa la selecci6n 

de nuevas acciones o adecua.do& conocimientos para la resolucie5n 

de problemas, lograda a travtie de una accidn o acciones nuevas. 

Con fato no se intenta decir que creatividad y soluci6n de pro-

blemas sean sindnimos o taJl"POCO que sean radicalmente excluyen-

tes. 

IX. LA CREATIVIDAD y LO INCONSCIENTE. Afortwiadamente --

han existido teorías que superan a la anterior y que se centran 

en cuestiones de personalidad y aspectos psicoldgicos, COIT'D son 

el almacenar, recibir, producir y organizar informaci6n. En es

ta categor!a estd situado ei psicoan~lisis cuyo representante -

es Freud. 

Freud considera que la creatividad es un subrogado o sus

tituto del juego infantil. Es la continuacidn del juego del n~ 

ño por el que da satisfacci6n a su deseo de ser grande. También 

la fantas1a y el sueño despierto es Wla continuacidn de tal j~ 

90. (l?) Cuando se ea nifio se desea ser grande, se sueña dee--

pierto en los juegos y con la fantasia se desea ser niño. 

Freud plantea que fantasia y creatividad son procesos que 
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se dan durante y desputls del. juego. Ambos procesos surgen por 

l.a insatisfacci6n de deseos, con l.a fantas~a el. hombre satisfa

ce sus deseos y crea una realidad.(l.B) LO que nosotros aqreg~ 

r!amoa a ésto es que la fantasta se da en for.a subjetiva y a -

nivel. pensante, en cambio la creatividad debe darse a nivel pr6!:, 

tico y aplicativo, aWlque tambidn es posibl.e que se dé como una 

idea que no llegue a aer culminada. 

Freud menciona tres monentos del. pn>eeso de l.a fantasía -

que se relacionan con la creatividad y el aueñor 

l. Surgimiento de un deseo. 

2. Recordar wi deseo semejante cumpl.J.do con anterioridad. 

3. Cumplimiento del. deseo presente. 

El. acto creativo tambidn tiene tres elementos que son: 

l. Presentaci6n de WlB experiencia, con relaci6n a un r!_ 

cuerdo infantil. 

2. Del. recuerdo surqe el. deseo. 

3. Para satisfacer el deseo se crea qia obra, relacionan-

do lo presente y lo pasado. 

Y por dltimo la formaci6n ontrica (sueño): 

l. En el sueño se manifiestan los deaeOll reprimidos 

2. Tambidn los deseos infantil.es bUllcan expresi6n 

3. Cumplimiento de los deseos en los sueños. 

La fuente de l.a fantaa!a, la creacit5n y la formac16n on!-

rica, se encuentra en l.o inconsciente. El. tipo de deseos a que 

se hace menci"n son deseos ver9on&oaos que el hombre trata de . -
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oculta~se a s! mismo y !os reprime hacia io inconsciente. Los 

impulsos sexuales y agresivos del hombre son los que originan -

deseos erdticos o de ambici~n. Estas dimensiones no se contra-

ponen entre s!, sino que se complementan. De la sublima.cidn de 

tales impulsos resulta la enerq~a para la creatividad.<l9 ) 

III. CREATIVIDAD y PENSAMIENTO DIVERGENTE. Posteriorme~ 

te surqe Wla concepcidn diferente a la de Freud y es el pensa--

miento d.1.vergente realizado por J. P. Guilford. Parte del pri~ 

cipio de que todos los est~mulos o situaciones implican un po-

tencial de accidn; y toda acci6n corresponde a \.Ula conducta con 

una estructura jer4rquica de diferentes niveles de procedimien

tos y t4cticas. Un procedimiento puede ser considerado como un 

sistema de conducta que se extiende a los diversos planos de a~ 

tuaci6n. Los sistemas de conducta deben ser desarrollados a 

través del aprendizaje, con excepcidn de los patrones de condu~ 

ta llamados instintos, los conceptos, desde el punto de vista -

psicoldgico, son construcciones mentales, relacionadas con los 

conjuntos de objetos, condiciones o acontecimientos y se basan 

en los atributos que el conjunto de los elementos tiene en co

mtln. (20) 

El pensamiento divergente es·1a produccidn de informaci6n 

e ideas diferentes, donde no existe una respuesta Onica y exac

ta, es decir, es 1a capacidad de buscar situaciones desde dive~ 

sos enfoques para los problemas planteados. 

Guilford nenciona que el pensamiento divergente ae da de!l 

tro de un contexto social que enriquece la idea de produccidn. 
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IV. CREATXVIOAD E INSPIRACION, REVELACION SUBITA Y EVX-

DENCXA. Esta teor!a se refiere a la inspiracidn como fuente de 

l.a crea ti vi dad. 

La fuente de la inspiraci6n es 1a exploraci(Jn relacionada 

con el dominio del tema de que se trata.<21) La inspiraci6n -

surge por la necesidad de crear y la creatividad en este caso -

se basa principalmente en la originalidad. 

Aqu! se considera que la inspiraci6n es proporcionada por 

las musas u otros seres imaginarios, es decir, en este caso los 

individuos son seres pasivos que no realizan esfuerzo alguno. 

v. CREATiVIDAD COMO ACTUALIZACION PERSONAL. Esta teoría 

psicoldgica creada por c. Rogers se basa en 1a idea de que la -

fuente de l.a creatividad est4 en la tendencia humana a realizar 

su potencial o su actualizaci6n. La creatividad se d4 en una -

seguridad y libertad psicol6gica como condicionantes internos y 

un resultado adecuado a la realidad como constataci6n externa. 

Para Rogers, la realidad existe en Wla muiticiplidad de hechos 

confusos ante los cuales ~l s6lo proporciona una estructura pa-

ra la relacidn entre el. individuo y su realidad, es decir, que 

"el individuo estructura su mundo y le da un &iCJDificado. • <22 > 

Esta ~or!a se basa en la real.izaci&l de la creatividad a 

traWs del. an41isis personal., donde el. aujeto debe conocer sus 

propias potencial.idades, intereses, potencialidades y limitaci~ 

nea de crear. En l.a actualizaci6n el inclividuo es l.ibre de el.~ 

gir. Aderntls de tener un comproJlliao y responsabilidad consigo -
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mismo, tambi~n implica un sentimiento de control del propio co~ 

portamiento y el desarrollo de sus propios intereses, sienpre -

en funci6n del beneficio social, final.mente la actualización i~ 

plica conciencia y propdsito. 

En relación a ésto, encontram:>s la teoría de Renzulli, -

donde plantea que para que exista un producto creativo el sujeto 

debe poseer una Habilidad arriba del promedio, donde se incluye 

la inteligencia, aunque no necesariamente superior; compromiso 

con la tarea que se refiere al inted!s y dedicaci6n que un niño 

muestra ante wi problema y Creatividad que es una manifestaci6n 

interna que se basa en el pensamiento divergente, es decir, en 

la creaci6n de ideas diferentes. Estas caracter1sticas iran en

caminadas hacia el interés del sujeto creador-productivo. 

Estas dos teor!as en cierta manera, plantean algo semej~ 

te, en cuanto que se basan en la libre eleccidn de un tema de -

interés que para convertirlo en un producto, el sujeto deber4 -

comprometerse y dedicarse, desarrollando as! su capacidad crea

dora. 
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2,3 RELACl6N ENTRE INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD 

Hace algWlas ddcadas se consi.deraba que la creatividad ª!. 

taba directamente l.igada con la inteli.gencia como Terman. Afo_E 

tunadamente con el desarrollo de algunas investigaciones sobre 

el tema, este cri.terio fue descartado, puea se ha ooirprobado que 

muchos eobredotadoa creativos no poseían mt c. X. muy superior, 

de ah! que surgiera la hipdtesis de que no todos los niños so-

bredotados que poseen una al.ta capacidad intelectual son cread~ 

res o viceversa.1 puea 

"l.a 'correlaci6n entre inteligencia y creatividad puede ser -
al.ta, sin ser absoluta, pues los niños qua tienen un c.I. ol 
to no sietrpre sai creadores, esta oondici6n dlipende no eólo
de l nivel intelectual, sino de la naturaleza dll!I la actividad 
creadora". (23) 

Al. respecto Piaget opina que la inteligencia podría ser -

una fuente posible de creatividad, cuando se construye un esque

ma para realizar una adaptaci6n. Por otra parte, Get%els y Jac~ 

son mencionan que poseer un c. J:. al to no garantiza el éxito en -

la vida, como lo podría tener un alumno creativo; as~ también T~ 

rrance y Kogan opinan que la creatividad no tiene una elevada o 

absoluta correlaci6n con la inteligencia, ésto no quiere decir -

que sean totalmente excluyentes. 

Finalmente Guilford y Renzu1li opinan que para examinar -

la creatividad en el aobresaliente se debe ir m&a al14 de los -

ltmi. tes del. intelecto, pues no es suficiente con la uti.lizacidn 

de testa de :iilteliCJBncia, sino que aon necesarias pruebas de 
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creatividad que vaLoren otras aptitudes y no s6lo intelectuales, 

porque no hay que olvidar que el sobredotado independientenente 

de su capacidad intelectual posee un pensamiento creativo que -

se caracteriza por su fluidez, flexibilidad, singularidad, ori

ginalidad y elaboracidn de ideas. 

Han sido estas opiniones las que nos permiten aseverar -

que el sobredotado no debe ser definido dnicanente por su inte

ligencia, pues ~ate no es un criterio abso1uto, sino que además 

de ésta deben considerarse las 4reas de taiento en las que so-

bresale el niño, as! como tomar en cuenta las influencias que -

tiene de su mundo externo, es decir, el medio famil.iar, social, 

econdmico, cultural y afectivo que lo rodean y que influyen en 

gran medida en el desarrollo y estimulacidn del pensamiento 

creativo. 

Concretando, la creatividad no se encuentra totalnente -

desligada de la inteligencia, pues ésta es parte de la inteli-

gencia y finalmente no pueden verse por separado; no es una re

lación absoluta pero tampoco excluyente. 
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CAPITULO 3 
EL PROCESO l:E PENSAMIENTO CREATIVO 

E1 pensamiento creativo, es el tipo de pensamiento que 

ha hecho posible la evoluci6n gradual del mundo de los houilres, 

desde la era prehisp4nica hasta el desarrollo tecnoldgico de1 -

cual disfrutamos. 

TOdos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, 

siendo ~sta y el l.enguaje los procesos que distinguen al hont:>re 

del resto de las criaturas animales, dicha capacidad nos es da

da desde el nacimiento y su desarrollo depende de las condicio

nes ambientales que prevalezcan al rededor del sujeto, que en -

lo sucesivo van a determinar las habilidades y destrezas de1 i~ 

dividuo. Telford y Sawrey (1973) mencionan 

una 

"si el individuo potencialmente creadOr puede identificarse 
terrprano en la vida, es posible que le proporciCXlotnOS el ti 
tipo de experiencias que asequrar&n el. mejor desarrollo de_ 
su talento creador". ( 1) 

James o. WhittaJcer (1977} define el pensamiento como -

'°COD'pleja forJU. cognoscitiva de eariducta que se manifiesta -
sol.o en una etapa relativamente avanzada del desarrollo, ~ 
do métodos mS.s directos de tratar el medio han demootrado -
ser ineficaces'". (2) 

Lo anterior significa que cuando la simple memoria no 

es suf~ciente para resolver un problema particular comienza e~ 

tonces el proceso de pensamiento. Es por esta raz6n que ei a~ 
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tor emplea ei t~rmino "pensamiento" corno sinónimo de "resol.u-

ci6n de problemas". 

El contenido del pensamiento lo forman los conceptos, -

las leyes y reglas, as! conw;) los objetos y fendmenos singulares 

que se llegan a conocer o se forman mediante la act~vidad men-

tal. creadora, entre éstos se encuentran la memoria, las im4ge-

nes, las figuras de comparacidn y la actividad práctica. 

El proceso de pensamiento creativo difiere del pensa--

miento ordinario, pues su desarrollo es por nedio del an4lisis, 

la síntesis, la comparacidn,-la abstraccidn, la generalización, 

la especificacidn, la inducción, la deduccidn, la analogía, la 

determinacidn de los nexos y rel.aciones, la formaci6n de a:>nce~ 

tos y la clasificacidn y sistematizacidn de contenido, siri em-

barc;o, las formas comunes a ambos tipos de pensamiento son el. -

análisis y la síntesis. 

La mayoría de las observaciones no producen necesaria-

mente pensamiento creativo real. El pensamiento creativo, se -

da como resultado de la observación metddica, la imaginacidn y 

la relacidn que se hace mentalmente con l.as experiencias, de J1l!, 

nera que al interrelacionarse dichos factores, se obtiene algo 

original e innovador. 

Vigoski (1Y87), 11ama actividad creadora a toda rea1iz!_ 

ci6n humana de algo nuevo, ya sea refl.ejo de algtln objeto del -

mundo exterior, de construcciones del cerebro, del sent~m1.ento 

que vive y se manifiesta solo en e1 cuerpo humano. El conside-
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ra que en la conducta hwnana, pueden d1stinguirse dos tipos de 

~mpulsos b4sicos: 

- Reproductor o reproductivo.- Este impulso se apoya pri~ 

cipalmente en la memoria, hay sdlo la xepeticidn de lo ya crea-

do. Su fWldamento orgánico es la plasticidad de la sustencia -

nerviosa para adaptarse y conservar las hm:t11as de sus cambios. 

- Combinacidn y creacidn.- Esta actividad no se limi"ta a 

reproducir hechos o 1mpresiones viv1.das, aino que crea nuevas -

im:lgenes, nuevas acciones, en este impulso el cerebro es un drg~ 

no combinador, creador y capaz de reelaborar y crear con elemen

tos de experiencias pasadas, nuevas normas y planteam.ientos. 

En el proceso de pensamiento creativo, tambi~n intervienen 

la fantasía y la imaginaci6n, al respecto Vigoski, dice qW! 

"absolutamente todo lo que nos rodea y ha sido creado por la ma 
no del hombre, el mundo de J.a naturale2a a diferencia del mundO 
de la cultura, es producto de la i.aginaci&i y la fanta11!a huma 
nas". (4) -

La relacidn que existe entre la fantasla y la realidad en 

la conducta humana, consiste en que toda contemplacidn o concen

tracidn, tiene siempre elementos to .. dos de la realidad y de las 

experiencias pasadas del hombre. 

La imaginacidn puede crear nuevos grados de conbinac1.ones, 

mezclando primeramente elementos reales, despuds combinados con 

im4genes de fantasía y aa1 sucesJ.Vaatnte. Pero los elementos -

que integran las im4genes son siempn! J.mpre11J.ones de la realidad. 

La actividad creadora de la J.maginacidn se encuentra en r!. 
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1aci6n directa con la riqueza y variedad de experiencias acwnu

ladas por el hombre, pues ~staa son el material con el que se -

construye la fantasía y cuanto m4s rica sea la experiencia hum~ 

na, mayor serl el material de que dispone la imaginacidn, en r~ 

laci6n a ésto Martín Manosevitz (1977) nos dice 

"los niños que tienen ~añeros imaginarios, han pasado a ser 
más creativos y tienen diferencias si90ificativas en inteligen 
cia". (5} -

Como podemos darnos cuenta el pensamiento creativo tiene 

íntima relaci6n con la imaginacídn y las experiencias del suje-

to, con ésto no queremos decir que s6lo con ellas se pueda 

crear, puesto que para llegar a una creaci6n es necesario que -

exista antes un proceso de pensamiento creativo, tema que abo~ 

dará el presente capítulo y en el que se expondran las diversas 

interpretaciones acerca del proceso creativo, teniendo como fin 

la teoría del pensamiento convergente y divergente de Guilford, 

teor!a que consideramos una de 1as más acertadas en cuanto al -

desarrollo de la creatividad. 
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3,1, FASES DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

Muchas vece~, el proceso de pensamiento creativo en el n! 

ño sobredotado toma atajos o acorta muchos de los pasos de la -

secuencia que algunos de los niños siguen para la resolucidn de 

problemaa1 no en todos se dan las m1.amas fases para llegar a 

\.Ula creacidn, pues el proceso es diferente en cada uno de noso

tros, de ah! que no se pueda hablar de wi proceso t1nico, as! lo 

han considerado algunos autores como: 

Ausubel (1983), enumera las siguientes etapas para la re

soluci6n de un problema: 

1. Un estado de duda, frustraci6n o de conocimiento de la dif!. 

cul.tad. 

2. Intento por identificar el problema y designaci6n ínespecí

fica de los fines perseguidos. 

J. Relacionar estas proposiciones de planteamiento del proble-

ma con la estructura cognoscitiva. lo cual sugiere las pos!. 

bles so1uciones de acuerdo con experiencias pasadas. 

4. comprobaci6n de las hip6tes1s y replanteamientos del probl!:,. 

ma. 

S. Incorporar la soluci6n acertada a la estructura de conoci-

miento y aplicarla al problema presente.<6 > 

Al respecto Sefchovich y Waisburd (1987) opinan que el º5!. 

mdn denominador son las siguientes funciones: 
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FUNCIONES DEL HEMISFERIO 
IZQUIERDO 

1. Actitud de apertura a nue
vas experiencias. 

2. Deseo de plasmar la expe-
riencia adquirida. 

3. Pdrclida del contacto con -
la realidad 

4. "Jugar• combinando y r.ecom 
binando la experiencia. -

5. TOma de distancia 

6. Relajaci6n moment!nea. 

7. An!lisis conductual 
a. Quietud, introspeccidn. 

FUNCIONES DEL HEMISFERIO 
DERECHO 

sensibilizaci6n. 

Reflexi6n o meditaci6n. 

compromiso con el proceso -
personal. 
Inspiracidn, accidn. 

Alejamiento. 

Toma de contacto con la re!!_ 
lidad. 

Autoeval.uaci6n. 
Gestacidn o produccidn.< 7 > 

Natalie Rogers por su parte, en sus apuntes sobre el cur

so "taller de creatividadR, desde el punto de vista de la psic~ 

log!a humanista analiza as! las fases del proceso creativo: 

1. Apertura a nuevas experiencias. 

2. Xntencionalidad. 
3. Compromiso con el proceso y con los materiales. 
4. Explosi6n, retiro o toma de distancia. 
s. Desprendimiento o alejamiento. 
6. Análisis conceptual.lB) 

Jonh oewey, en cambio analiza el pensamiento creador en -

los siguientes t~rminos: 

1. Encuentro con la dificul.tad. 
2. Locaiizaci6n y pre7isidn de la misma. 
3. Planteamiento de wia posible solucidn. 
4. ObservaciGn y experimentacidn. 
S. oeduccidn de las consecuencias convenientes. <9> 
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De Hann y Havighurst distingue cinco pcr.!odos en 1a acti

vidad creadora: 

- Preparac1(5n 

- I:ncubacidn 

- I:luminaci6n 

- I'nspiracit5n 
- Verificacidn(iO) 

Margarita Panzsa, considera que durante e1 proceso de 

creaci6n el sujeto pasa por W'la etapa de confusidn, en la que -

la seguridad de lo conocido da paso a la incertidumbre de lo P2 

sible. 

Ella menciona las sigUientes etapas; 

Etapa de confusi6n y ansiedad. 

Etapa de obsesi6n. 

Etapa de construccidn. 

Solución a la necesidad generadora. 
Producción o frustracidn.Cll) 

Erich Fromm, incl.uye en el proceso de creacidn l.a esperél!!. 

za, los planteamientos ~tices, cognoscitivos e histdricos, es-

tos elementos sirven para poder hacer frente en forma creativa 

a los distintos retos que pl.antean la ciencia y 1.a t4Jcnica. A~ 

m4s de l.a fe y fortaleza, el. coraje de decir no cuando es prec.!_ 

so. (12) 

A partir de l.o planteado por Poincard (1975), nos señala 

las siguientes fases: 

1. Fase de prepara.ci6n: durante esta fase, el pensamiento 
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creador se inicia a causa de la entrada en acci6n de un pr~ 

biema. Es el choque que se da entre la dificultad al sen-

tir el problema y el equilibri~ que prevalecía antes del 

conflicto. 

2. Fase de incubaci6nz Se caracteriza por una forma latente -

de actividad, es el momento en que actGa el subconciente y 

entran en funci6n la imaginaci6n y la fantasía. 

3. Fase de Iluminaci6n: Desp~s de haber experimentado una e~ 

pecie de frustracidn viene la satisfacci6n ripidamante. 

4. Verificaci6n: La idea luminosa impulsa a elaborar, verifi

car y plasmar en algo concreto.< 13 > 

De las fases antes mencionadas, la primera etapa suele 

ser la m4s larga, ya que se trata de acumular informaci6n y do

cumentaci6n. Es el momento de tomar conciencia de que se está 

creando en un campo dado. 

Retomando el concepto de Whittaker acerca del pensamiento 

como sin6nimo de resoluci6n de problemas, H. Novaes (1971) coi~ 

cide en dicho aspecto y además presenta varios modelos que han 

sido propuestos para la producci6n creativa y la invenci6n.< 14 > 
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DEWEY WALLAS ROSSMAN 

Dificultad Necesidad 
sentida o dificul.tad 

observada. 
Dificul.tad Problema 
l.ocalizada formulado 
y definida. 

Preparacidn J:nformacidn 
(informaci6n disponible 
recogida) anotada. 
incubacic5n 
(trabajo 
inconsciente 
procesándose> 

Posibles ilwninaci6n soluciones 
sugestiones (surgimiento formuladas. 

de so1uciones) 

Consecuencias Verifi.cacidn Soluciones 
(soluciones exami.nadas 
comprobadas críticamente 
y elaboradas) nuevas ideas 

formuladas. 

Soluci6n Nuevas ideas 
aceptada. comprobadas y 

aceptadas. 

Louis Rubin (1986) por su parte nos menciona cuatro fases 

en la resoluci6n de problemas y pensamiento creativo, son las -

siguientes: 

l. Descubrimiento del problema. 

2. Procesamiento de l.a informaci6n. 

3. Generaci6n de ideas creativas. 
4. Evaluacidn de ideas.< 15 ) 

Con la expos1Ci6n de estos autores se 1leqa a 1a conc1u--

siOn de que ciertamente el proceso de pensamiento creativo es -

diferente en cada persona,. pues cada una tiene experiencJ.aa di.-

ferentes,. por lo tanto, vive de manera dJ.stinta el: proceso ere!. 
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tivo, sin embargo, nosotros consideram:>s que existe un comtln d~ 

nominador (aunque no frecuente}, es decir, el proceso es dife-

rente pero la mayoría coincide en las siguientes fases: 

Apertura. 
Preparacidn. 
xncubacidn. 
:Il.uminacidn. 

Verificaci~n. 

Pero adem4s de las fases que po1émicamente pueden discu--

tirse y que los distintos autores mencionan con nombres difere~ 

tes, se tiene en comt\n en e1 proceso creativo, a la imaginaci6n 

y a la fantasía, as! como tambi.Sn la voluntad y el compromiso -

con la tarea que puede establecer el sujeto de manera personal 

con la bdsqueda que inicia y ~sta se manifiesta generalmente a 

través de la perseverancia. 

Rimbaud dice, 

"en toda su forma normal.• l.a voluntad terml.na siempre en movi-
miento. En cambio, en l.os puramente contemplativos la imagina
ción permanece en el. interior de su persona en un estado de ela 
boración deficiente sin materializarse en realizaciones prácti=" 
cas". (16) 

Al relacionarse la imaginaci6n y la fantasía con la rea-

lid.ad y retomarse las experiencias pasadas del hombre, se tie--

nen visualizaciones con las que se inicia el cuestionamiento 

acerca de algo, entonces empieza el proceso de pensami.ento y c~ 

mienZan a desarrollarse las cuatro fases antes mencionadas, pero 

todo 'ªto va a eatar 1igado siempre a.la voluntad y oo~romiao 

59 



con la ta.rea y ser&n éstos dltimos los que permitan 1.levar al -

final el cueationarniento inicial. El fina1. no siempre es eqU!_ 

val.ente a un producto o logro obtenido acertadamente. puede ha

ber también frustraci6n al no encontrarse lo que se quería ob~ 

ner. 

Lo anterior se puede esquematiaar de la siguiente manera: 

F19. s. Fases de.1. proceso de pensamiento creativo. 
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3,2, PENSAMIENTO CONVERGENTE Y DIVERGENTE, 

Existe gran variedad de teortas que explican el fendmeno 

de la creatividad humana, en la mayoría de ellas se relaciona a 

la creatividad con la producci6n de ideas originales y solucio

nes novedosas ante lo• Prt?'blemas planteados, para expl.icar 'sto 

nos basanos en la teor1a de la creatividad de Guilford, sobre -

el pensamiento convergente y divergente. 

Guilford menciona que el pensamiento convergente es aquel 

que termina en una sola respuesta correcta, t§ste representa el 

tipo de habilidades medidas por pruebas de inteligencia, que se 

refiere al. proceso a tra~s del cual el alumno maneja un gran -

nGmero de factores y asociaciones y los organiza en combinacio

nes predecibles para obtener una respuesta correcta. (l7 l En el 

pensamiento ccnvergente toda actividad mental está estrechamen

te analizada hacia una soluci6n tlnica, de tal manera que este -

pensamiento es conformista, prudente, riguroso y extremadamente 

estrecho. 

SegQn Landsheere, 

"este tipo de inteligencia es la del hombre disciplinado, ruti
nario y también la del estudiante nodelo". ( 18) 

Este pensamiento plantea interrogantes que se relacionan 

con hechos concretos y exigen respuestas espec1:ficas, por eje!!!. 

plo: ¿Cu4les son los colores primarios?, ¿cu4ntos Lados tiene -

un cuadrado?~ A estas preguntas hay solamente una respuesta. 

gn contraposición a este pensamiento se encuentra el pe~ 
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samiento divergente no existe una respuesta correcta, sino que 

se aceptan todas l.as soluciones que se imaginen para los probl!.. 

mas planteados, es decir, no existe W'la soluci6n dnica, sino 

que se buscan todas las soluciones posibles a una pregunta. Por 

ejemplo algwtas preguntas que estimu1en el pensamiento diverge~ 

te pueden aer ¿QUI! sientes cuando te elevas en un columpio?, 

¿Q~ colores te hacen sen~r triste?, ¿CXJnD te sentirías si fu!_ 

ras de color verde?, ¿De qOO color te gustaría ser?• etc. 

"El valor de la prequnta divergente es que requiere que el alum 
no observe el problema. desde muchos puntos de vist:.11 y pa.rticipi° 
en fonna imaginativa, al responder la pregunt:a•. ( 19) 

El pensamiento diverqente es el ideal. para desarroll.ar el. 

pensami.ento creativo, para lograr ésto es iq><>rtante Wla buena 

motivaci6n en el. niño, adem&s de cantar c<m W'1 aJrbi.ente muy Pª!: 

ticular que le permita al niño actual con libertad, así tambi~n 

el maestro deberá prof>orciai.ar aquellos materiales que cstimu-

len su creatividad, su imaginaci6n y sus ideas novedosas y que 

no limiten su pensamiento; por ejemplo: 

- Un libro para colorear figuras desarrolla su pensamien

to convergente. No hay imagi.nacidn en el niño, todo e~ 

ti!. dado. 

- Hojas y algunos lápices de colores desarrollar4n su pe~ 

samiento d~vergente, desarrol1ar4 su imaginacidn, su 

sensibilidad, lo que hará que sus trazos sean m4s sign~ 

ficativos. 
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Como podemos apreciar la convergencia y la divergencia 

son dos formas de pensamiento muy distintas, pues desarrollan -

capacidades, habilidades y aptitudes muy diferentes. 

Preocupados en el tema Guilford y Lowenfeld realizaron e~ 

tudios sobre creatividad, uno con enfoque científico y el otro 

con un enfoque art!stico y coincidieron sus resultados al obte

ner ocho criterios de la creatividad a los cuales denominaron -

componentes ps!quicos del pensamiento divergente y son los si--

guientes: 

l. La sensibilidad para con los problemas. 
2. La facultad de permanecer en estado de receptividad. 
3. La movilidad o poder de adaptarse r~pidamente a nuevas 

situaciaies, a actuar eficaznentc frente a los cambios. 
4. Oriqinalidad. 
S. La aptitud de transformar y redeterminar. 
ó. El an4iisis o facultad de abstraccidn. 

7. S!ntes~s. 

8. La organizacidn coherente. (20) 

Estas características fueron consideradas por ambos auto

res como los criterios de medida que distinguen a los individuos 

creadores de los no creadores. Cono consecuencia Lowenfeld co~ 

sidera los resultados de este estudio como "algo particularmen-

te importante" desde el punto de vista de la educaci6n, ya que 

actualmente se sabe que cuando desp1egamos las fuerzas creati-

vas en el terreno artístico, al mismo tiempo 1as desplegarnOs en 

el científico y en general en el humano. <21> 

Por otra parte Guilford propone su Modelo Tridimensional 
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de su Estructura del Xnte1ecto, en el cua1 se apoya el desarro

llo de su teoría, se basa en la estructura de1 entendimiento 

que analiza desde tres vertientes: 

Operaciones 

contenidos 

Productos. 

En este modelo, las operaciones son los tipos m«s impor-

tantes de actividades intelectuales o de pa>cesos que Wla pera!? 

na hace con los materiales o la informacidn que se le brinda. 

La primera de esas operaciones es la cogn¿c.i.4n, incluye -

el descubrimiento, la conciencia, el conocimiento, la compren-

sidn o ei entendimiento. El segWldo, es ia ~e.~oJl..la, se refiere 

a la retenci6n o almacenamiento con un cierto grado de disponi

bilidad de la informaci~n. 

La tercera es el tipo de pen4am¿ento o plt0ducc~6n cUue~-

gen.t:e que consiste en engendrar nueva informacidn a partir de -

una informacidn dada y en 1a que el ~nfasis se hace sobre la v~ 

riedad y cantidad que proceden de la misma fuente. 

La cuarta es la pito c:t.ucc...i.t1n o pe.n.Aam.ie.nto con ve.~gen.t:e. que 

consiste en engendrar informacidn en donde el ~nfasis se basa -

en WlOB productos tlnicos o aceptados de una manera convencional 

(la informaci6n dada termina conpletamente la respuesta). 

La quinta operacidn, es la valo~acidn, esto es el tomar -

decisiones o el hacer juicios respecto a 1a correccidn, adecua-
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des mfiltiples y algunos tipos de pensamiento que te6ricamente 

toman parte en la conducta creadora. 

En general, puede decirse que cualquiera que sea el en

foque o teor!a bajo la cual se estudie la creatividad, el fa~ 

tor comQn es la divergencia de ideas, soluciones, explicacio-

nea, usos, etc. Por lo tanto, la cliferencia que hay en l.os -

niveles de creat:lvidad puede explicarae a partir de las expe

riencias que el sujeto haya tenido en su medio ambiente y que 

éstas favorecieran el desarrollo de la capacidad divergente, 

lo cual implica que la educacidn que el sujeto haya recibido 

tenga una disciplina, sin que ~sta llegue a la restriccidn y 

represiOn de sus inquietudes e i~resiones. 

Enseguida presentamos un ejercicio en el que puede ver

se la divergencia del sujeto creativo: c24 > 

(Ver figuras 7, 8, 9 y 10,l 

A tres niños se les presentd la figura(a).- Ejercicio, -

con la finalidad de que desarrollaron el pensamiento divergen-

te, utilizando su imaqinaci6n y as! producir respuestas fuera 

de lo comtln. 

Para la aplicacidn de este ejercicio podemos utilizar la 

propuesta de Taylor "Talentos MO.ltiples" que consiste en darle 

al niño el contenido, en este caso son algunas líneas muy se~ 

cillas o los aemicrrculos. Las instrucciones que recibir4 el 

niño son: 

l. Piensa en muchas ideas. 
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El trKldelo tridimensiona~ que propone Guilford, <23> es po~ 

teriormente retomado por Getzels y Jackson quienes usaron cinco 

medidas diferentes de creatividad en sus investigaciones, y son 

las siguientes: 

l. Asociaci6n de palabras 

2. Uso de las cosas 

3. Formas ocultas 

4. F4bulae 

S. Composici"n de problemas. 

La evaluaci6n de las pruebas antes mencionadas, se lleva 

a cabo a partir de los criterios de evaluaci&n consLderados por 

Guil.ford, entre loa que incluye la divergencia en las respues-

tas obtenidas y se evalGa la elaboraci6n, fluidez, flex.ibilidad 

y originalidad, 

Torrance en cambio para medir la divergencia en la res--

puesta de las personas utiliza test que est4n hechos con base -

en preguntas y adivinanzas, test para mejorar el producto, test 

de usos inusitados, y wi test de imposiciones: su bater!.a con-

tiene tambiGn Wl test de conposicidn de retratos, test de figu

ras incompletas, y el de las figuras paralelas. La pt.mtuaci6n 

de los test depende de los siguientes cuatro cr'lterios-: la fl~ 

dez, flexibilidad, orignalidad, elaboracitJn y detaJ.l.e, ast cono 

especificidad de las respuestas. 

Tanto Torrance como Getzel~ y Jackson, en la elaboraci6n 

y evaluacidn de sus te•t de identi.ficacidn de la creativi~d, -

exigen la producci6n de soluciones divergentes, de posibilida--
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2. Piensa en diferentes ideas. 

3. Piensa en ideas fuera de 1o comQn. 

4. Añade a1go a tus ideas para mejorarlas. 

Como podemos darnos cuenta e1 niño l. y 3 desarro1l.aron su 

creatividad, e1 niño 2 no 1ogr6 desarro11ar el. pensamiento di-

vergente. 

11 )- ~ 

vi _J z 
3 e > 

H d<t:1 s 
Fig._ 7. a).- Ejercicio Fig. e. Niño i 
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CAPITULO 4 
CARACTERISTICAS DEL NINO SOBREDOTADO 

CON PENSAMIENTO CREATIVO 

La personalidad del individuo de gran capacidad de crea-

ci6n constituye uno de los más importantes aspectos de la inve~ 

tigaci6n. 

La postura más conocida es la que consiste en ver al niño 

sobredotado como un individuo que se haya en posici6n de un ba

gaje de conocimientos más amplios y que est~ en condiciones de 

realizar actos complejos antes que otros niños de su misma - -

edad. (l) 

De hecho es ffoecuente que el niño sobredotado retina cara~ 

ter!sticas que permanecen ocultas y que s6lo se u~ilizan cuando 

el caso así lo requiere. 

Específicamente el niño sobredotado con pensamiento crea

tivo se considera a aquél que cuenta con una elevada creativi--

dad que posee la capacidad intelectual mínima (C.I. de 115), a~ 

más de un factor complementario, en este caso es la capacidad -

divergente. 

Enseguida se describen las caracter!sticas más importan-

tes del niño sobredotado con pensamiento creativo, de acuerdo a 

la opinión de diversos autores. 
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HERTZ (l980) (Z): 

CARROLL (l940J l 

HOLLINGWORTH (L942)1 

ASOCIACION NACIONAL DE 

EDUCACIDN (l960J l 3 l 

ABDEL-SALON ll963) l 4 l 

ASOCIACIDN DE .NI!los so

BREDOTADOS DE VALLE'l. 

(5) 

ELLIGNOR \1964). ( 6 ) 

DAVIS 'l RIMM (1977). t 7 l 

- Realizan buenos negocios, son intu~ 
tivos, conocen sus propias limita-

cienes y son capaces Ce superar1as. 

- Hay fluidez y flexibilidad en· su -
pensarrdento. 

- son independientes y ofrecen res--

puestas inesperadas y !lasta absurdas. 

- Visualiza mentalmente, tolera la a~ 
biguedad e incertidur.!:.:e. 

- En la soluci6n de problemas ofrecen 

salidas poco comunes e inteligentes. 

- Son inconformes, no se interesan -
por .los detalles, ne :.e!".':en ser dif!:, 

rentes. 

- Son demasiado libres, ;:v;?t6dicos, -

confiados, despreocc;:ados y de cap!!,_ 

cidad variable con 'te::-.dencia a· la -

excitaci6n y depresi~~. 

- El niño crea más cua:H:.o sus padres 

se unen a la represe~-:.aci6n simbGl~ 
ca irotivándolo. 

- Muestran· gran curios.i.:!ad por muchas 

cosas, hacen preguntas constantcme~ 

te. 

- Acuden con más frec~e~cia a las b! 
bl.iotecas. 

- Tienen el hábito de pensar creativ~ 

nente. 

- Tienen serios rasgos de idealisIOC> y 

refl.exi6n. 
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GETZELS Y JACKSON, GOWAN 

Y DEMOS ( 1964): 

'I'ORRANCE (1965) 1 

Vl:LLARS (1957). (S) 

- Experimentan ansiedad al exponerse 

a nuevas actividades (ser hipnotiz~ 
do, aprender a volar, trepar una -
montaña, explorar una ciudad nueva) 
o incorporarse con entusiasmo a p~ 
blernas que despiertan sus intereses 

y desaf!an sus inquietudes. 

- Cuando son niños manifiestan su - -

energ!a creadora, construyendo j.u-

guetes, juegos y obras manuales. En 
el niño la falta de juguetes caros 

y materiales de juego contribuyen a 

su habilidad para i~rovisar con lt'!. 
teriales cOtnWleS. 

- sus ocupaciones favoritas son poco 

comunes como coleccionar huesos de 

caballo o telarañas. 

- Est4n dispuestos a estudiar un pro
blema de pies a cabeza, para pensar 
en fantásticas posibilidades de so

lucidn. 

- Presentan elevada creatividad en ~ 
vimientos, baiie y otras activida-

des físicas. 

- Las niños Creativos en pintura tie

nen mayor profundidad de sentimien
tos y una mayor ·aproximaci6n a ias 

tonalidades emotivas básicas. 

- No· ·Se inhiben para expresar opinio

nes en ocasiones son radicales, y -

tenaces. 

- No se inhibe ante.ios riesgos, es -
aventurero, contempiativo y vaiíente. 
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GUILFORD. l 9 l 

KUBIE (1958) (lO) 

GOWAN (1971). (ll) 

TERMAN Y MONOSEVITZ. (l2 ) 

TORRANCE (J.962); 

GOWAN (J.971); 

GETZELS Y JACKSON ll962). 

(J.3) 

EISNER. ( 14 ) 

- Su pensamiento es divergente 

- su creatividad requiere de refle-
xidn e inteligencia, para emitir 

varias ideas y seleccionar entre 

ellas. 

- Los m.1:s creativos tienen confian

za en s! mismos. Frecuentemente 

asisten a galerias de arte y a m~ 

seos. 

- Cuando es pequeño crea mayor n~ 

ro de compañeros de juego imagin~ 

rios .. 

- 'l'icnen ideas descabelladas y gus

tan de jugar con ellas de manera 

poco coman .. 

- E~ creativo corre los límites y -

rompe con ellos. 

- Redefine o extiende los usos que 

pueden tener los objetos o ideas 

comunes. 

- El inventor combina los objetos cE 

manera tal que llega a crear ideas 

y objetos esencialmente nuevos a -
partir de otros ya existentes. 

- cuestiona o rechaza las premisas 
en que basan los principales su-

puestos contemporáneos y al haceE 

lo reestructura la visi6n de la 
realidad. 

- Muestran nwnerosos y extraordina

rios intereses art1sticos y esté

ticos. 
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TOP.RJINCE. (lSJ - Suelen interesarse profundamente 
por problemas te6ricos y estéti

cos y tienden a ser individuos -

sumamente intuitivos e introver

tidos .. 

- Aceptar el desorden, es atra1do -
por 1o misterioso, juguet6n, le -

gusta jugar con sus ideas y ~stas 

son fuera de lo común, es emocio

nalmente sensible, siempre haya -

fallas en todo, tiene un gran es
p1ri tu de contradicción, es va--

liente y afrenta lo~ riesgos y -
tiene energ~a de sobra. 

- En los creativos predomina el ftl!! 
cionarniento del hemisferio cere-

bral derecho que procesa la imag! 
naci6n no 1inealmente de manera -
simult&nea, tratando con diferen

tes variab1es y clases de inf orm~ 
ci6n. 

- Demuestra un gran sentido del hu
mor. 

- Siente una imperiosa urgencia de 
explorar y crear. Cuando se le -
ocurren ídeas las pone a prueba y 

modifica la necesidad de comuni-

car sus ideas y el resultado de -
sus pruebas. 

- Los altamente creativos tienen 
gran cnerg1a y fuerza f1oica. 

- Son act~vos, part~cipan en organ.!_ 
zac~ones, son confiadas, aceptan 
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TORRANCE. (lG) 

RENZULLI. (l ?) 

nuevas experiencias: tienen pre
ferencia por la complejidad y evf 
tan lazos emocionales estrechos, 

creen en los esptritus y otros s~ 
ceses m1sticos. 

- Los niños de ciudad sobrepasan a 

los niños de campo en medidas veE 
bales mfis no en fluidez de f igu-
ras y en originalidad. 

- Los niños de campo son m3s capa-
ces de ejecuci6n creat_iva porque 

su vida es m~s rica en experien-
cias: dominan mejor su mGsica, el 

ritmo, el baile, la expresi6n ººE 
peral, el humor y la sensibi·lidad. 

- El individuo creativo es perseve
rante y comprometido con la tarea 
que emprende. 

- Trabaja sobre un inter~s espec1f! 

co. 

Finalmente Torrance y Col., consideran confiables las si-

guientes caracter1sticas claves: 

l. Fluidez mental 

2. Curiosidad e investigaci6n 

3. Flexibi1idad de pensamiento y originalidad 

4. Sensibilidad ante los problemas 

s. Redefinici6n 

6. conciencia de s! mismo 

7. Originalidad 

8. Capacidad de percepCi6n, juicio, imag1:naci6n y creaci6n. 
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9. Aprovechamiento de los errores. 

10. Amplitud y riqueza de enfoques o puntos de vista. Cl 2 ) 

A estas características podemos añadir tambi~n la fluidez 

en la asociaci6n de ideas y la voluntad que el sujeto tenga mo

vido por un inter~s particular. 

Cabe aclarar que las caracter1sticas antes enlistadas son 

producto de la revisi6n bibliogr~fica amplia que se llev6 a ca-

bo, y que nosotros podemos interpretar tomando en cuenta las d~ 

ferencias contextuales, de raza, alimcntaci6n, ·clima, etc. 

En la caracterización que Torrance da, refiriéndose a los 

negros y los blancos, enÍatiza en los recursos econ6micos y po

sibilidades materiales que el niño tenga como est!mulo para el 

desarrollo de sus habilidades. En este caso, la carencia de r~ 

cursos materiales hacen que el niño de campo tenga que improvi-

sar sus juegos con otros materiales, lo que hace que favorezca 

su habilidad de imaginaci6n y ejecución. En el caso de los ni

ños que viven en ciudad, Torrance nos dice que sobresalen en h~ 

bilidad verbal, ésto es porque si el medio ambiente favorece la 

comunicaci6n del niño con la gente que le rodea, es m5s f~cil -

que el niño tenga un amplio vocabulario y que por contar con·j~ 

guetes m~s complicados y· mecanizados, sus juegos se limiten a -

la observaci6n y por lo tanto su capacidad de ejecuci6n est6 m~ 

nos desarrollada. 

Como podemos ver los diferentes autores revisados, ponen 

especial €nfasis en aspectos distintos, sin embargo tarnbian es 
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aceptable reconocer que esta caracterizaci6n no puede consideraE 

se inflexible, ni mucho menos que el niño creativo deba tener t~ 

das 1as caracter!sticas enlistadas, puesto que tal como lo men-

ciona Renzu1li, el niño manifiesta su creatividad de Lorma idio

sincr~tica, por lo que cada uno con su estilo.personal es de ma

nera diferente. 

La caracterizaci6n antes mencionada nos sirve para tener 

una idea clara de las diferencias que existen entre los niños -

con capacidad sobresaliente ~n creatividad, de las mayorias. E~ 

ta caracterizaci~n ha podido hacerse con base en los estudios -

que se han realizado sobre los genios y figuras mfis sobresalie~ 

tes y que por lo mismo se han podido identificar a muy temprana 

edadJ lo m&s importante es el de no perder de vist~que es la -

influencia del medio ambiente la que posibilita y en ocasiones 

oede obstaculizar el desarrollo de las potencialidade; del suj~ 

to creador. 
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CAPITULO 5 

ATENCION AL NIRO SOBREDOTADO CON PENSAMIENTO 
CREATIVO EN l'EXICO 

Despu~s de haber revisado 1as diferentes concepciones que 

existen del. sobredotado, sus caracter!sticas, las diferentes 

teorías acerca de creatividad y e1 proceso de pensamiento ere!:. 

tivo es importante enterarnos que sucede con el sobredotado en 

nuestro país. I.as interrogantes que intentaJOC>s responder con -

el presente capítulo son las siguientes: 

·¿En México habrá sobredotados?, ¿Qui.én se preocupa por 

ell.os?., ¿Tienen derecho a al.gCín tipo de atenci6n?, ¿Existen in~ 

tituciones que proporcionen atenci6n al. sobredotado?, ¿Son par

ticulares o ptllilicas?, ¿A qué organisnD le corresponde propor-

ciona~ esta atenci6n?, si es que existe una instituci6n pGblica 

¿Cuál es?, ¿C6nJ'.J funciona?, ¿Tiene fundamentos teóricos?, ¿Cómo 

es su proceso de identificaci6n? y lo principal ¿C6mo es la 

atención que se les da a estos niños? .. 

Antes de dar respuesta a estas preguiitas es importante. 

dar alguna inf~rmacidn generai·para adentrarnos al tema~ 
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5.1. GENERALIDADES 

Analizar el desarrol.lo de 1a creatividad en 1os niños de 

nuestra cultura mexicana no es·nada fiácil., pues en nuestro pa!s 

poco se ha trabajado en esta .11.rea. Es por ésto que tenenos 

que retomar l.as aseveraciones de al9W'los auto.res extranjeros 

(Torrance y Rogers) para adentrarnos en el tema y entender así 

la necesidad de crear instituciones educativas especiales que -

atiendan a 1os niños mexicanos sobredotados-creativos. 

Torran~e (1962-1965}, se interesó particu1armente en el -

desarrollo de l.a creatividad y estudió las pautas de desenvolv!. 

miento en todos l.os grados de la escuela el.emcntal. (l) 

A través de l.os estudios real.izados por TOrrance se com-

prob6 que los niños creadores en sus primeros años de vida esc2_ 

lar se caracterizan por tener ideas absurdas y malas en re1a-

ci6n a los niños de su edad. LOs niños que sigui6 TOrrance, --

eran considerados por sus maestros como niños excéntricos o ex-

traños, estos niños poco después aprenderán por su propia nece

sidad a guardarse sus ideas, de tal manera que su originalidad 

no sal.ga a flote. Final.mente aprender~ a comportarse conforme 

a las exigencias convencionales de la escuela y de todo el me-

dio en el que se desenvue1ven. <2 > 

con esta experiencia de TOrrance se prueba que l.os ·niños 

creativos son relegados por la sociedad, principalmente por el 

medio escolar en el. que se de6arro11an y que no percibe que la 

capacidad creadora que póseen estos n!ños, beneficia a toda la 
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sociedad con sus invenciones y creaciones. Esta situaci6n oca

siona que el niño creador se vea limitado en su desarrollo ere~ 

tivo y que sea poco valorado como sujeto creador. 

Rogers (i959), enwnerd dos condiciones que son favorables 

a la actividad creadora, las liamaba "seguridad psicol6gica" y 

"libertad psicol6gica". ( J) Donde se considera que .la aceptacidn 

de.l individuo por la sociedad conduce a sU seguridad psicoldgi-

ca. 

Cabe aclarar que en algwias sociedades se acepta poco a -

estos niños debido a las características e 1nquietudes·que pre

sentan y que en un momento determinado fastidian y molestan a -

quienes les rodean, esta situacidn regularmente sucede cuando -

los niños evidencían a sus mayores y los hacen quedar mal ante 

los dem.!is. 

Seguidamente y conforme pasa el tiempo surgen experien-

cias, que obligan al individuo creador a tomar conciencia del 

papel restrictivo que-tiene dentro de su sociedad, desviándose 

~stos de las normas culturales y sociales, tanto en sus nuevas 

ideas como en su comportamiento, debido a que su creatividad -

los hace actuar y ser diferente a los dcm~s. 

Por otro lado tambi~n existen las sociedades que propor.-

cionan la libre actitud de cualquier individuo, aceptando así 

sus conductas desviadas de. la norma, dej~dolo actuar con "toda 

1a libertad posible Y. valorando al individuo creador. Este 

ideal de sociedad le facilita al individuo creador un ambiente 
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educativo libre y propicio ·para desarrollar su creatividad, 

aceptándolo tal como es. En este ambiente el individuo crea-

dor adquirirá su libertad psicoldgica que a la vez proporcion~ 

r& una seguridad psicoldgica, disminuyendo asr su grado de an-

siedad y logrando con ésto que el individuo se encuentre en W1 

ambiente confortable y libre, en el cual desarrolle toda su c~ 

pacidad y potencialidad creadora. 

Roger (1959), ~nciona que wi individuo creador, libre 

y seguro psicol6gicamente presenta las siguientes caracter!st! 

cas: 

l. Es capaz de aceptarse a sí mismo como es, sin tenDr -

de que se burlen de él o lo ridiculicen. 

2. Puede dar al menos expresidn simbd1ica a sus in-pulsos 

y pensamientos, sin "tener que reprimirlos, deformar-

los u ocultarlos. 

3. Puede manejar las percepciones, lo~ conceptos y las -

palabras a manera de jueqo y en formas poco comunes -

sin sentirse culpable. 

4. ve lo desconocido y lo misterioso coJID un reto serio 

que afrontar o con:> wi juego. <4 > 

Considerando lo anterior, conclulmos que para prom:iver y 

conservar el pensamiento creativo, se le debe proporcicnar al 

niño el ambiente neCesario que le permita actuar libremente Y 
sin ninguna ciase de reetricci6n. Este añ>iente necesario pa-
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ra e1 niño sobredotado con pensamiento creativo debe abarcar -

varios sectores, entre los m.!s importantes se encuentran: el -

familiar, el social y el educativo. 

Como vimos en capítulos anteriores el ambiente es un fa~ 

tor determinante en el sobredotado, pues ~ste influye en el d~ 

sarrolio del pensamiento creativo. Ahora pasaremc>s a revisar 

como se desarrolla este pensamiento en México • 
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5,2, ATENCIÓN AL SOBREDOTADO EN ~XICO 

Diversos pa!ses han contemplado la posibilidad de propoE 

cionar al. niño sobredotad~ la adecuada atenci6n, pues consíde

ran que aste es un derecho leqal de todos los niños, opini6n -

que apoyamos, pues es de vital importancia desarrollar y moti

var las áreas de talento y pensamiento del niño creativo, con 

planes,. proye.ctos o programas educativos que cubran sus neccs!_ 

dades. 

Hasta este momento los pa!ses más interesados en atender 

a l.os niños sobredotados {su interés ha permitido obtener gril!!_ 

des alcances en es~ nivel educativo) son la U.R.S.S. y E.E. -

U.U. que rescatan a todos los sobredotados, para el -desarrol.l.o. 

de su ciencia y tecnología, asegurando as! el futuro de una a~ 

ciedad moderna y avanzada. Desde otro punto de vista, encon-

tramos que esta. situaci6n tiene un transfondo pol!tico y so-

cial que consiste en captar a todos los seres excepcionales .-

que muestran capacidades sobresalientes y brillantes para des~ 

rrollar y dirigir su sociedad y no s6lo a su sociedad, puesto 

que las máximas potencias intentan controlar a la humanidad 

completa, e~ decir, cantar con los mejores hombres para desa-·

rrollar su ciencia y mante!'er el poder. 

En Mdxico son pocas.las instituciones que motivan y des~ 

.rroll.an l.as capacidades y tal.en to del niño sobred.otado '· pare-- . 

ciera ser que muy pocos est4n interes~dos en in1:egrar "estos. n!_ 

ños a un ambiente escolar, faroi1iar y social adecuado. de ah! 
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que consideremos que la atenci6n a 1os sobredotados es insufi

ciente, ésto se debe a que no e~iste inter4!s por parte del Es

tado en legalizar la educaci6n a sobredotados; encontramos que 

en el art!culo 30. constitucional se alude al derecho (aunque 

restringido) a ~a educaci6n que el Estado debe otorgar a todos 

los mexicanos, aqu! se ~stablece "la educaci6n democrá~ica con 

igualdad de oportunidades para todos~. En nuestra sociedad e~ 

te derecho estA limítado, pues si no existe lQ atenci6n sufí-

ciente para niños con deficiencias, mucho menos atin para los -

niños sobredotados, la carencia de este servicio es un reflejo 

de la situaci6n social y económica ~el país. 

Dentro de las instituciones que atienden al niño sobred~ 

tado mexicano encontramos las siguientes: 

- Colegio Americano y Colegio Israelita.- Por ser inst! 

tuciones pri·vadas se centran en la atenci6n a cierto nivel so

cioecon6mico (alto)r lamentablemente el tipo de educaciOn que 

proporcionan no puede ser extensivo a todos los sectores de -

nuestra sociedad. 

- Universidad de las ~ricas.- se localiza en la Ciu-

daó de MC!Xico. En 1980 organiz6 un encuentro sobre el niño s~ 

bredotado en donde participaron eminentes psic6logos (ext~anj!_ 

ros) especializados en el tema. Este evento logra concienti-

zar ·y motivar a los padres de familia de los aobredotadoa, de 

tal manera que valoraron la importancia de dar una educaci6n -

especial á sus hijoa, creando una Asociaci6n que permite com--
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prender y educar en la medida de 1o posible a los niños que pr~ 

sentan caracter!sticas sobresalientes. LOs padres de fami.lia -

de esta instituci6n privada reciben orientac16n profesional pa

ra atender las necesidades de sus hijos. 

- Centro de Capaci taci6n y A.seso ría Pedag<Sgica en Crea ti

vidad y Expresión lCASPE).- Se encuentra en la Ciudad de Mlixi

co y est& dir.igido por Galia Sefchovich y Gilda Waisbord, desde 

1982 el CASPE realiza investigaciones con niños creativos y de-

sarrolla su creatividad. 

- Investigaci6n y Desarrollo Educativo de Occidente, A. -

c. (IDEO), en la Ciudad de Guada1ajara. 

- Instituto John F. Kenedy, en Querf!taro. 

- Asociación Mexicana de :La Creatividad (AME"CREA}, i985.

Esta instituci6n fu~ inaugurada en la Ciudad de ~xico por aho-

ra su director Mauro Rodríguez Estrada, quien tiene el firme 

propdsito de educar y desarrollar pacientemente la creatividad 

en el individuo. 

- Centro Experimental para la Atención de Inteligencia So 

bredotada (CEPAI.S, A.C.}, dirigida por el Lic. Ricardo. Varga
0

s -

Zepeda en la Ciudad de .MlSxico.- Este centro tiene como objeti

vos detectar, evaluar y aprovechar 1as potencialidades de los -

sobredotados, así como satisfacer sus intereses y necesidades. 

Además capacita. a padres, educadores y psicd1ogos interesados -

en el. tema. Este centro fwiciona con ia ayuda econ6mica de ªª2. 

ciaciones civi1es, entre las que se encuentra el ClUb de Rota--. 
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rios. 

- Oirecci6n General de Educacidn·Especia1 lD.G.E.E.), -

ubicada en el o. F.- En esta institucidn existe un proyecto -

de atenci6n a niños con capacidades y Aptitudes Sobresalientes 

(CAS), el cual se pasar& a describir posteriornente,-pues por 

considerar a esta institución oomo un organismo del Estado es 

importante mencionar sus orígenes. 

OIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL 

El 18 de diciembre de 1970 se establece por decreto pre

sidencial la creación de la Direccidn General de Educación Es-

pecial (D.G.E.E.). 

Se dice que esta instituci6n es producto del esfuerzo 

que desde hace ~uchos años se intentaba conseguir para la ate~ 

ci6n especial a niños at!picos, que hasta entonces eran margi

nados por la sociedad en general. 

Por otra parte, se abrid una posibilidad institucional -

para sistematizar y coordinar acciones hasta entonces disper-

sas y fragmentadas en educaci6n especial, signific6 un hecho -

importante en la evo1uci6n sociocultural de México, al incorp~ 

~arlo al grupo de pa!ses que de acuerdo con las reoorrendacio-

nes de la u.N.E.s.c.o. reconocen la necesidad de la educaci6n 

e~pecial dentro del amplio contexto de la educacidn generai.(S) 

El decreto de esta creaci6n, establecía que a la Direc-

cid~ General de Educaci6n Especial dependiente de 1a Subsecre-
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tar!a de Educaci6n Especia1 B4sica, correspondía organizar, di

rigir, desarrollar, administrar y vigi1ar e1 sistema federal de 

educaci6n de niños atípicos y 1a formación de maestros especia

listas. lG) 

Durante e1 per!odo de 1970 a 1976, 1a profesora Odalmira 

Mayagoitia se encarq6 de 1a Direccidn General de Educación EsP!_ 

cial lDGEE) , en donde se pusieron en práctica los primeros gru-

pos integrados y el Centro de Rehabilitación y Educación Espe-

cial lCREE) y alg~as coordinaciones • 

. De 1976 a 1978, la profesora Guadalupe Méndez Gracida oc~ 

pa el cargo de directora de 1a o.G.E.E. y consolida toda la 

obra de su antecesora. 

En diciembre de 1978, la Doctora Margarita G6mez Palacio 

se hace cargo de la o.e.E.E. Entre sus investigaciones y crea

ciones en Educaci6n Especia1 encontramos la realizada acerca de 

los niños sobredotados en 1980. 

Durante los años de 1980-1982 y bajo la dirección de la -

Doctora Margarita G6mez Palacio el departatrento de Investiga-

ci6n de la D.G.E.E. realiz6 un estudio acerca de la adaptaci6n 

y estandarización de una_prueba de capacidad intelectual que -

proporcione el potencial aproximativo de aprendizaje de niños -

mexicanos de 5 a 16 años, SOMPA, Sistema Evaluativo Multilate--

ral y PluraL!stico. 

Este sistema apunta a resol.ver uno de los problemas que -

enfrenta actualmente la educación especial, el cual es la ause~ 
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cia de instrumentos de rnedicidn de la capacidad intelectual 

adecuada estandarizada a la.poblacidn mexicana.< 71 

El iristrumento se aplica en ~xico con la finalidad de -

determinar el potencial aproximado de aprendizaje de lo~ niños 

de 5 a 16 años. que asisten a las escuelas de la secretar!n de 

Educaci6n Pdbiica (SEP). 

La prueba pose!a tm enfoque multicultural que permite -

reunir los datos referidos a juicio cr!tico, conceptualizaci6n 

verbal, pensamiento ldgico, habilidad motora, memoria, distras 

tibilidad, ansiedad, oportunidades socioculturales y adapta-

cidn social. (S) 

Con la aplicacidn del SOMPA se descubrieron nuevas for--

mas de calificacidn estandarizadas para la poblaci6n del Dis-

tri to Federal de la Escala de Inteligencia WISC-RM, el cual 

fué utilizado corno el instrumento capaz de identificar y eva--

luar a los niños con capacidad intelectual ''Muy superior" (C.I. 

total de 130 pWltos o m4s), que presentan nuestros niños mexi

canos, logrando con ésto la exclusidn de todo rasgo de otra 

cul.tura que no fuese la nuestra. 

En esta investigaci6n realizada por la D.G.E.E. se apli

c6 la Escala de Inteligencia WISC-RM para detectar a .niños (a~ 

bos sexos) con· un C • .I. ºMuy Superior", con edades de 6 a 9 años 

y con un promedio de calificaciones mayor de e, que se encontr~ 

ban en escuelas de la SEP del Distrito Federal, en 2o. y 3o. -

grado de primaria, durante el ciclo escolar 82-83. 
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Del anterior estudio se obtuVieron los siguientes resul-

tados: 

- Existen en J.as escuel.as de 1a SEP niños con Wl poten-

cial superior. 

- Estandarizaci6n del Instrumento de Evaluación WISC-RM 

para niños mexicanos. 

Las calificaciones no son un medio para determinar si -

un niño posee una inteligencia, promedio, superior o muy sUpc-

rior, éstas s6lo son W1 medio para detectar la posibilidad de -

sobredotaci6n en una.persona. 

- As! como tampoco deben tomarse en cuenta como absoluta 

~a opini6n de los maestros acerca de la :Lnteligencia de los ni

ños, sino que deben de considerarse todos los aspectos posibles 

coma: opiniones, calificaciones, pruebas, desenvolvimiento, ca

pacidades, aptitudes, etc. 

- No es posible realizar estas evaluaciones en todas las 

escuelas pGblicas y en todos los años escolares para detectar -

inteligencia "Muy Supetior"-, para lo cual. la Direcci.On General\ 

de Educación Especial sugiere lo siguient:e: 

l. TOmar a los niños con calif~caciones y promedio de 

diez, .en años. anteriores y recopil.ar la opin~6n de su 

maes_tro actual. acerca de sus habilidades. cognoscitivas. 

2. Elegir a los niños que cursan.el. grado escolar con un 

año de anticipación. 

93 



Revisando estos resultados y tornando conciencia de la -

problem.1tica del sobredotado, la o.G.E.E. elabord un proyecto 

especial para la detecci6n y educación del niño sobredotado, -

que se encuentra ao.n en proceso llamado "Proyecto CAS", aten-

ci6n a niños con capacidades y aptitudes. sobresalientes. 

Dicho proyecto a1'.1n experimental, tiene como uno de sus -

objetivos principales, desarrollar el pensamiento creativo-pr~ 

ductivo·, con la finalidad de crear y llegar a la resol.uci6n de 

problemas r~ales a través de la realizaci6~ de proyectos de in 

vestigaci6n. 

Este proyecto empieza a funcionar en el año de 1:965, en 

la· casa Hogar No. 10 del o.r.F., aplicando la propuesta de Ca! 

vin Taylor •Talentos M11ltiples". Posteriormente, se logra ll.!!, 

var es te servicio a las escuel.as P.t1blicas, cabe aclarar que no. 

todas las escuelas tienen este servicio, pue·s el· proyecto re-

quiere de ciertas condiciones que le permitan al maestro trab~ 

jar con los niños sobresalientes, estas condicones son: 

1. La aceptaci6n del proyecto y del aplicador en la escuela, 

esto es la disponibilidad por parte de autoridades educat~ 

vas, como son: el inspector de zona, el director de la es

cuela, los maestros de los grupos regulares, y los padres 

de familia. 

2. Contar con .Wl espacio dedicado.para el grupo especial de -

sobresalientes, es decir, ia escuela proporcionará un sa--

16n definitivo y exclusivo para el grupo. 
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Estas dos condiciones han obstaculizado que el proyecto -

se amplie en la mayor.ta de las escuelas pt\b1icas, pues no :todas 

cuentan con un saldn disponible y con la participaci6n y apoyo 

de maestros y directivos. 

Pese a estos inconveniente& el-proyecto se aplica en casi 

todas las delegaciones del o. F. (ver figilra 11), hacien~ .un 

total de 36 escuelas, en ii!stas son atendidos aproximad~mente -

5 1 800 alumnos re9ulares,;de los cuales 821 alwanos son CAS • 
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...f.:\.. NO TIENE Ll P"OVECTO CAS 

J!•c. CON ?!" PAO'fECTO C aa 

UNA E•c. E:N TLAME:PAllTLA 

TOTAL o& Eac. ... 

F:tG. ll Pro~ecto CAS 
escue1as en ei D. F. 

y nt'.hnero de 
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El proyecto que se aplica en estas escuelas pt1blicas se -

basa en 1a teor!a de Renzulli "Modelo Tri4dico de Enriquecimie~ 

to de Apertura Permanente" y en: l.a teor!a de Taylor "Talentos -

MGltiples". La unificaci6n de estas teor!as ha permitido 1a -

creaci6n en la D.G.E.E •. del "!ibdelo Tri4dico de Apertura Penna

nente", a través del llamado proyecto CAS (Capacidades y Aptit~ 

des Sobresalientes) con el cual se intenta desarrollar procesos 

y habilidades que en determinado momento se puedan aplicar a -

la resoluci6n de problemas reales con ia finalidad de hacer pe

queños investigadores. Aquí se aplican procesos y procedimien

tos de identificaci6n y atenci6n, que consisten en una serie de 

acciones llevadas a cabo para seleccionar a los niños sobrcsa--· 

lientes-creativos de entre la poblaci6n en general, ~sto no 

quiere decir que exclusivamente se trabaje con niños sobresa-

lientes, sino que se atienden a algunos grupos regula.res; se-

gtín los grados con que se trabaje, pues el modelo permite desa

rrollar las habil.idades en el ser humano y no se limita a trab!!_ 

jar s6lo con aquel1as personas que ya tienen esas habilidades, 

que es io que hacen otros programas de atenci6n a niños sobred~ 

tados. 

La o.G.E.E. conoce la responsabilidad que tiene por lo -

que pone especial ~nfasis en la seleccidn de estos niños para -

su posterior atencidn, siendo ~sta muy cuidadosa para deterrni-

nar que ~iño puede inqresar al grupo CAS. 

Primeramente para considerar a un niño como niño CAS, de

berá ·cwnplir con tres aspectos importantes e inseparables que -
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continuamente aparecergn en el proceso de identificaci6n de 

Apertura Permanente y en todo e1 Jlt:>de1o Trí~ico. 

1. HABILIDAD ARRIBA DEL PROMEDIO. Oué tanto 1ee o estudia e1 

niño sobre temas relacionados con el 4rea de interés con -

respecto a sus compañeros. 

2. COMPROMISO CON LA TAREA. Qué tanta capacidad tiene el. ni-

ño para concentrarse e involucrarse en tareas relacionadas 

eon el 4rea de ~nte~s. 

J. CREATIVIDAD. Qué tanto el niño tiene idcas·ori91nales que 

podr!an ser consideradas coll'IJ indicio de desempeño creati....: 

vo. (9) 

CAPACIDAD soaRESALU!NTE 

FIG. 13 Modelo Triádico 

·La·intersecci6n de estas tres capacidades ~a~& la capa~ 

cidad sob~esaliente que se basar& principa~nte en los inter!_ 
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ses de.L niño ... 

INTERESES. Trabajos y productos del niño que constitu-

yen evidencias de Wl verdadero interés en el área en cuestión. 

Cuán to tiempo lleva e1 niño interesado en. temas y actividades 

relacionadas con el ~rea de interés. 

Para 1a identificaci~n del sobredotado debe considerarse 

1a interrelaci6n de estas tres capacidades, pues la existencia 

de una sola no es confiable para determinar capacidad sobresa-

1iente. Tambi~n se debe tener cuidado de que estas tres capa

cidades sean caistantes. 

Este proceso de identificación no pretende que con una -

sola evaluaci6n se determina quién es sobresaliente y qui~n no 

lo es para ingresar al grupo CAS, sino que durante este proce

so de identificación de potencialidades se vislumbra la posib~ 

lidad del desarrollo de las mismas. 

Los ·instrumentos que se utilizan en la identificaci6n 

son la Escala Renzulli-Hartman en donde los maestros nominan y 

eval1lan bajo ciertos rangos a J.os tsosibles niños CAS; El ¿Adi

vina qui~n es? se apl.ic.a en grupo y es un juego donde los ni-

ños nominan,al compañero que posee las características sobres~ 

lientes: El Torrance que es una prueba de creatividad; cuesti~ 

· nario a padres: Entrevistas y Cuestionario de intereses. 

E1 sis.tema de identificación1 debe tomar en cuenta otros 

factores ademAs de las puntuaciones de las pruebas de C.I. y -

de rendimiento acad~mico como observaciones, entrevistas, nom! 
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naciones. 

No debe finalizar en la preseleccidn definitiva de cier

tos alwnnos, como l.a idea implícita de que estoa al.umnos son y 

ser.fn para siempre • 1oa sobresalientes". 

Los reali.zadores del proyecto no se conforman en consid!_ 

rar estos puntos, sino que retoman a Renzulli en lo tocante a 

su planteamiento de la identificac16n de •obredotadoe: 

"A. El proceso general de identificaci6n debe con-
templar la utilizaci6n de diveraas t•cnicas, aplica 
das durant• un l.arqo período de tiempo. -

B. Debe basarse con el conocimiento de la ~ealidad 
personal., ambiental, cultural, etc., del individuo 
que se va a identificar. Por tanto, deben empl.ear
se instrumento• elaborados localmente y deben partí 
cipar en las evaluaciones y decisioney laa persona& 
que conocen la realidad del .niño, por un lado y per 
sonas calificadas para juzgar el &rea de de•e•peño
que se evalGan. 

c. cebe comprender tanto loa deaempeños elegidos 
por los encargados de la identificaci6n como los el~ 
qidos por el propio nifto. 

o. cebe conceder al niño mucha libertad de respuos-
ta. 

E. Debe permitir la constante evaluaci6n y modific~ 
ci6n del propio sistema de identificaci6n, y 

F. Los datos obtenidos deben uti1izarae para elabo
rar las actividad•• de aprendizaje de loa niños ida~ 
tificados". (10) 

Loe instrumentos que se aplican en este proceso de iden

ti ficacidn, dependen de tres grandes grupos: 

l. Consideraci.dn de consistencia.- Es la relacidn existente 

entre las a.reas de desempeño que se desarrollan en el pro

grama y loa instrumentos para la identificacidn. 
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2. Consideracidn practica.- Con•iate en la consideración de 

tiempo, dinero, recur110ll materialea y humanos, etc., para 

hacer la identificacidn. 

3. conaiderac1dn de efic.1.encia.- Se seleccionan los instru

nantos y procedimientos mlls confiables en la evaluaci6n, -

(espec!fica..,nte aquJ: se maneja al. m!t:odo de estudio de e!. 

sos por ser el mis econ6m.ico, y confiable en la determina

ci6n de sobredotadoa) • 

El proceso de identificacidn no es sdlo 1.nicial, sino -

permanente. 

Hasta este momento sólo se ha mencionado el proceso de -

identificacidn dentro de la atenci6n especial a grupo CAS, ah2, 

ra se menc1onar4 la atencidn al grupo CAS y en al.gunos casos -

al. grupo regul.ar. 

El proceso de atenci.6n se divide en trea tipos de act!, 

vidades que se relacionan entre sl, que oonsideran el curr!cu

lwn regular y tienen infl.uencia del aed10 'ambiente. (ver figu

ra 14). 
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PROCESO DE ATENCrON 

Actividades tipo I de e!!_ 

riquecim.l.ento y explora

torias. 

(Grupo regular y grupo -

CAS) • 

Actividades tipo rr de -

entrenamient:o y metodol~ 

gía. 

(Grupo regular, pero 

pri.ncipalnE:nte grupo CAS) 

Actividades tipo rrr 

Actividades avanzadas en -

proyectos especiales, segth 

los intereses de l.os niños 

CAS. (Solamente grupo CASI. 

curriculum Regular Medio Ambiente 

Fig. 14. Modelo Tri~dico de Atenci6n a Sobresalientes. 

Las actividades Tipo X tienen la finalidad de proporcionar 

tanto a alumnos regulares como CAS, actividades que enriquezcan 

sus cx>nocimientos, haciendo la informaci6n mis interesante, a -

trav~s de visitas, proyecciones, debates, etc. Sus objetivos -

son ampl.iar el currículum regular, generar intereses R\El:VOS en 

el estudiante o identificar a los niños CAS. 

Las actividades Tipo IX tienen coino objetivos desarrollar 

habilidades para el pensamiento creativo, cr~tico, resoluci~n 

de problemas y procesos afectivos; asr desarrolla habilidades -
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espec1ficas de como aprender y utilizaci6n de fuentes bibliogr! 

ficas, finalmente deber& desarrollar habilidades de comunica--

ci6n escrita, oral, corporal y visual. Estas actividades son -

dirigidas a grupo regular y CAS principalmente, donde se les -

proporciona el entrenamiento para desarrollar las habilidades -

antes mencionadas, ésta se logra por medio de ~todos, materi.!, 

les y técnicas que el maestro CAS debe planear detalladamente. 

En estas actividades se trabajan los •Talentos Md1tiples• es d~ 

cir se desarrolla el pensamiento divergente. 

Y por dl.timo las actividadea Tipo III contemplan todos 

los proyectos e investigaciones especiales Ue los niños CAS. 

Aquí se realizan actividades de investigación o producciones a~ 

t!sticas en las que el alumno asume el papel de investigador de 

prinEra mano, pues manejan bibliografía adecuada y tienen con-

tacto con especialistas en el tema. Estas investigaciones son 

elaboradas exclusivamente por el niño y elegidas seg(in Los in~ 

reses de cada uno. Aquí. los niños crean, y plantean problemas 

reales dando soluciones o alternativas científicas o sociales -

bien fundamentadas. Esta actividad se puede dar por terminada 

cuando los niños exponen sus productos ante algQn pdb1ico, es -

decir, su investigaci6n debe tener una utilidad y no s6lo que-

darse a nivel de a1macenamiento de infortnacidn. 

No todos los niños que se encuentran en e1. grupo CAS han 

finalizado las actividades Tipo III, pero si existen casos don

de los niñee realizan verdaderas investigaciones que tienen un 

fin pr4ctico. Tal es el caso de Horacio que es un niño exper-
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to en el tema de íos dinosaurios. Este niño est~ recorriendo 

algunas escuelas para dar conferencias sobre los dinosaurios. 

Otro ejemp1o es ei de Giovani que es aficionado a la re~ 

lizaci6n de poesías. Giovani el·año pasado present6 en el En

cuentro de Niños Creativos su primer ~olleto de poes!as reali-

zadas por él mismo. 

Y entre los casos m:ls sobresal~entes aparecen dos niñas 

que realizaron una ínvestiga.ci6n acerca de los catnbios físicos 

y las consecuencias que sufren l.as niñas en el paso a la adole~. 

cencia. Las niñas realizaron su investigación docurrental y --

pr:ictica, los resul:tados obtenidos fueron presentados en una -

conferencia a padres de fam.11ia. Adem~s de dar esta informa---

ci6n elaboraron W\ manuai para padres de familia. 

Como poden.os darnos cuenta, 1as investigaciones debertin -

ser dirigidas a un ptib1ioo• es decir, los niños aprenderán a -

transmitir sus experienci.as. 

LOS grupos CAS adead.s de desarrollar actividades espcci~ 

les de acuerdo a l.os in~n!ses que los alumnos tengan, es un -

grupo de apoyo al grupo escolar regular. 

Los grupos_CAS trabajan de 2 a 3 horas a la semana y el -

resto del tiempo los alumnos trabajan en su grupo regular. 

De lo anterior .se deduoe que el proyecto que ha elabora

do la D.G.E.E. es e1 ·mas íddneo en estos nomentqs (dentro del 

Distrito Federa~) pa~a desarrollar las potencialidades de los 

niños sob1:edotados~ pues ·ponen· .mayor énfasi.s en los· intereses 

105 



Y en la persona11aaa de los niños sobresalientes, así como tam

bién en el desarrollo de la capacidad creativo-productivo. 

La D.G.E.E. ha descubierto a lo largo de su experiencia -

que existen rasgos de la personalidad que la escuela regular -

est~ desaprovechando y que no desarrolla, como es la creativi-

dad y la capacidad intelectual, por lo cual se ha intentado con 

el proyecto no s6lo desarrollar las capacidades y aptitudes de 

los niños sobresalientes, sino las de todos los individuos, si

tulindose en su problemática real. 

Con la aplicaci6n del proyecto se propone desarrollar las 

capacidades sobresalientes para solucionar problemas de la vida 

real, desde Wl punto de vista creativo y productivo que benefi

cie a toda la comunidad. 

Considerando que el esfuerzo realizado por la O.G.E.E. es 

un trabajo muy laborioso y nada fácil desde ei momento en que -

una instituci6n pG.blica como ésta, se ha preocupado por la cap

taci6n y educaci6n de niños sobresalientes y de la población en 

general no escatimando sus posibilidades. 

El proyecto que áctualmentc se aplica en la D.G4E.E. par!.. 

ciera ser hasta este momento el más adecuado para 1os niños 

sobredotados o sobresalientes como ellos los llaman, pues se 

centran en problemas concretos y reales de nuestra sociedad, p~ 

ro .aqu! cabe preguntar si este beneficio pCiblico educativo 11~ 

ga a todos los rincones de la sociedad, y si. no es as1 entonces, 

¿qu~ pasa con los niños que no cuentan con este servicio y qUe 

tienén capacidades sobresalientes? y ¿qué hace la S.E.P. para 
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evitar este desperd~cio de talentos?. 

La respuesta de ~as autoridades administrativas en Educa

ci6n ser1a la falta de recursos econ6micos que liDitan la crea

ción de ambientes favorables para desarrol1ar talentos sobresa

lientes, pero adc.rnS.s de no ser la llni.C::a raz6n, puesto que hay -

intereses pol1ticos q~c estarían seria1!'1t'.?nte afectados si el pr~ 

yecto de atenci~n a niños sobresa1ientes se extendiera a gran -

esca1a¡ P?r las implicaciones idCo16gico-cu1turales oue conlle

va al formar ciudadanos conscientes y col!lprometidos con su real~ 

dad social. 

h trav~s de las observaciones a escuela~ regulares nos h~ 

mes percatado que en nuestra ciudad frecuentemente se sitOan·a 

los nif.os sobredotados creativos estrictamente a l6s niveles de 

grados acad6micos comunes, confo~ a su Cdad y sus calificdci~ 

nes escolares, pero ese no es e1 prob1ema, el problema existe 

cuando el niño que tiene una capacidad sobresaliente en creati-

vidad no es estimulado por el ambiente que le rodea y un ocasi~ 

nes lejos de va1orar dicha capacidad, se dice -es que el nif.o- -

no quiere estudiar, lo fmico que le qusta es jugar o estar dis

trayendo y no aprcnde 11
• Por este tipo de comentarios que más -

de una vez hemos escuchado, podel!lOs darnos cuenta de que as1 -

·como nosotros no hemos sido educad?s en 1a creatividad.nos re-

s.istimos a aceptar que ellos puedan tener -más li.bcrt.i~ de deci.; 

si6n en actividades a realizar. 

No sabemos .respetar la ·individua1idad del niPo corno no --
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fue respetada ia nuestra. Por lo que podemos deducir que no 

hay Wla buena conduccidn en la educación integral del sujeto y 

que por lo mismo el desarrollo de la creatividad es dejado al -

azar y valorado como algo que si se presenta, qué bueno, pero -

si no,· no es indispensable. Sin embargo la actitud más acerta

da en es.te caso es que si el niño es sobresal.iente en '!-l.guna de 

las &reas de talento, su actitud sea estimulada al grado de ut~ 

!izarla para equilibrar el interés en las ltreas defici~ntes. 

Barker dice acerca del éXito y el fracaso en la escuela: 

"De 1os numerosos roles que el maestro de clase de
sempe~a, el distribuidor del 6xito y fracaso es sin 
duda alguna el m~s impresi~nante y angustLoso para 
los alumnos y uno de los más cruciales para su adae 
tación presenta y futura. Es también el rol en el -
cual muchos maestros ·encuentran sus m4s graves con
flictos: reprobar a Juan o no reprobarlo, ya sea -
que haga lo uno o lo otro, frecuentemente deja sen
timientos de culpa y ansiedad. Evidentemente, la -
compr.ensión de las condiciones y efectos del éxito 
y del fracaso tendrá un valor máximo para los maes
tros". (11) 

Esta es la realidad que encontramos en nuestras escuelas 

con l.os niños mexicanos talentosos y sobresal.ientes. se espe_ra 

de ellos que se adapten al grupo, al medio y a su Sociedad, e~ 

forZltnctose para ser igUales que sus compañeros de clase y a ·los 

demás seres que l.os rodean. Es decir, en nuestra sociedad rnex! 

cana no se acepta con facil.idad que se sea diferente a .Los de-

~s, puesto que si se es diferente se está fuera de la norma, -

fuera de.J.o establecido y de hecho el. ser igual a los dem&s no 

es otra cosa ml(s que conformismo, el conformismo que es caract~ 

r.!s.tico de nuestra ·eociedad mexicana. 
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N O T A S (CAP. 5) 
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4. ROGEllS, IbÍd., p.p. 160. 

S. Cuadernos SEP. "La. e.duca.ci.6n. e.hpe.ci.a.t. e.n ~tlx.ic.c", p.p. 1.7 •. 

6. Ibidem., p.p. 17. 

7. Ib~dem., p.p. 51-52. 

8. Ibidem;, p.p. 52. 

· 9. D.G.E.E. (Manua1 del. profesorado de l.os niños sobresali.en-
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ta.11, p.p. 19. 
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CAPITULO 6 
ALTERNATIVAS PARA PROMOVER EL PENSAMIENTO 

CREATIVO EN EL NIRO 

Hasta hace pocos años, era comlln ver que la producci6n de 

i~e~s originales e inventos, as! como 1os descubrimientos ciun

tíficos y las genialidades, se consideraba que deb1an dejarse -

al.azar. Por esta raz6n, dichos hallazgos eran limitados ade--

~s de poco-comunes, puesto que si ahora sa!:>emos la importancia 

del medio ambiente y su influencia-en el desarrollo del sujeto 

como factor determinante de sus capacidades, se puede deducir -

entonces que era.mucho menor la presencia de dicha caracter!st~ 

ca. 

Torrance (1978) reportó estudios realizados en gemelos -

que demostraron que las habilidades creativas se deben en gran 

par_te a l.as experiencias más que a la herencia. ll) También se 

tienen :repor~es de los estudios realizad.os p<;>r Osborn l.957; 

Clárk l~ss; Gordon 1961; .Parnes 1967; Torrancc 1961; Ray 196_7.; 

Ma1tZ(nan 1960; Parnes y·Meadow 1960 sobre inventos y descubri-

•mtentos c~ei:itíficos que se han Llevado. a cabo con los m§todos 

elaborados p~ra preparar el comportamiento creativo.< 2 > 

·En el desarro1lo de las investigaciones realizadas sobre 

e1 tema se ha comprobado que los ~todos dirigidos a activar el 

,pensamiento ·creativo, pueden enseñarse .desde los cursos de ed~ 
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caciOn elemental hasta los universitarios y que de enseñarse a 

m!s temprana edad, los resultados son .as prometedores. 

Es dif!cil determinar las actividades que pueden utiliza.E_ 

se para desarroLlar el pensamiento creativo pues consideramos -

que no es correcto determinar ejercicios para un programa diri

gido a sobredotados, pues las actividades que se le proporcio-

nen al niño deber4n basarse en sua intereses, tomando en cuenta 

~stos se podrAn planearse las act~vidadea a desarrollar el pen-

samiento creativo o diverqente, proporcion&ndole al niño nuevas 

experiencias. Es cierto que Wl programa l.iai.tar!:a el pensamien

to, pero ~sto no quiere decir que las activi.dades no sean pla-

neadas, sino qce por el contrario .Sstas deben tener un objetivo, 

un pnt>lico determinado, habi.lidades y destrezas que se intentan 

desarrollar, descripci6n de la acti.Vidad y bibliograf!a. 

Por otra parte considerarnos que l.as mejores alternativas 

para promover el pensamiento creativo son: 

- Desarrollo del pensamiento divergente .. 
- Desarrollo de talentos. 
- Libertad de elecci6n. 
- Realización de proyectos de invest.igací6n, basados en 

intereses parti.culares. 
- Estimular la lectura, el estudi.o vol.untario y l.a disc~ 

si6n en el.ases 
- Excursi.ones, v~sitas a muaeos. bib1i.otecas y otros ce~ 

tras que proporcionan nuevas experiencias. 
- Aprovechar el. tiempo .l.ibre de1 niño. 

En el sigUiente cuadro se presentan a1gunas de las técn!, 

cas y trétodos m&s uti.lizados para desarro1lar la capacidad 

creativa. 
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lll).lfticaci&-1. 

6• -siUca m 
ta.lento por -
... u", .1 ...... 
pr- relaciona 
do oon lo acA 
4'a1co.· -

Qus llOtiWB el 
talento, rrteo 
con telentOll. 

-

-

6a. ·1nterr\15'cil!!in. dli 
1• acci15n 

1•· Dhcusl&t V •!. 
lbie da la sitTM
citin y la conducta. 

... El plMt.aMiM
to para prob9r J. .. 

· iditaa Mmn nU9Yea 
conductaa. t 7) 

.. Allpn ... taei6n ·da 
\m prob1- deter.!. 
nado. 

la. JU9H bon pel.a-
braa. • 

2a. J\191oradllr..a 
10.a~t.al. 

::&io'!=:'r con la !!9 

1:~r:9ª:!::n~7 % 
nct.t, •imb6Un 7 • 
fane.•Jioa. 
'41. DU_. iaolp• 
cUln. 

[19pm\dli •1 tai..ta 
•lo•1 (productl,...oJ 

la.•ienM • aucha• 
lde••· . 

la.Pi•• - dlf9"1, 
t.• ideaa. . 

la,PittnH eri ida- • 
fuera d9 lo cC*dn. 
4a ... joratue i.-... 



Finalmente Gloton y clero sintetizan en el siguiente cuadro, Wla amplia 9ama de activ1.dadee creadorae, 

qM ello• augiei:en conaiderando lau f1nalidadca educativas y su relacidn con la for?Mc.it'>n intcqral del ntAo$10
> 

&ASORIALIDAD 
S..StBt.LlDl.D 
D&aarrollo 
•CUllllUt.at.ivo" 

PEOAGOGICO 

Trazado 9rlfic:o 
oomtn10 
TrazadO 99aticul.nt.e 
~ipulaa16n 

Obaarvaci6n 
Mli91:>ria 
valorea 
1-.9inaci!n 
Grath., 
Tonalidad 

An6Usie de la obir• 
Oeacubriaiento 
Visita a museos. 

ACTI VI CACES 
ARTISTICAS PIASTI.CAS. 

Calic¡rafla, grabado, linograbti 
do, qrabadc con pautaa, ra•c'i 
do, t¡rablt.do sobre ye•o 1 rccor'=' 
t•do, colla.ge, •n•alllbl&je 

Tr.Pa~o• y pintura• libras. 
sent14o do la• proporciona•. 
Si•trta abHrvadl¡ 
Equilibrio da laa a~rficiaa. 
UtJ.li&acilSn da loa valorea de 
color. 

sblbolo gr&fico 
Mim.aci6n de laa superficies. 

Oescubrimlanto del color, de -
loe valorea 1 de las tonalidD• 
Mi~ci6n de las au.-rficiaa. 
Sentida de loa plano• 'i di! laa 
tMtarias. 
creaci6n aubnalista. y fant.6a
tica. 

DIVERSAS 'l'ECNlCAS 

Marioneta• 
Cerlaica, llll049lado. 
coatura 
MCOrtallolaa 
Rafia, ailllbre 
Conatruccion•• de tMdera 
FU)ricaci&t. en cumro, -tal 
y tela. 
collarea y joya& de parl ... 

Toda l• parte i•einativa 'i 
creadora da laa t.acsaio••· 

Toda• loa deac'*>r taian to11o o 
creaci~s da cSecor•dO• de -
auperficiea - qrafi~ o co
lor - en do• o t.r•• di~• io 
naa - partiendo dllll .. uriaT 
y da la• fonuta. 

atRAS "'-"Tl VlDAISA 
A R TE B. 

E•critura -·· P.1.., 
•1ca 
Parcual6n 
&11pna16n oarpaul 

1apnaidn coqoral 
Dut.••·l'a.al:a 

"'""' MCll;ica 
Percua16n 
c.nto-Arquitectura 
*91'1et6fana 
'Jbleviai6n 
Cina-fotoqrafla 

PQto9rada 
MdBica 
CM to 
ExpraaUSn .S:aica 



HMJLIDAD 
.. CIUl.1811> 

Trab3jo Colectivo 

Peroepci6n del espa
cio por ~dio de la 
obaervaci&l y la -
pr&ctica. 

Pr&ctica del dibujo 
nonaaliza.do y repa
ticUSn de fa.brica-
cién t&cnica. 

Croaci6n colacti va en dos y -
tres diznonsionea. 
orqani~ación de exposicione•. 
Decorado, vestuario •• , 

Fabricaci6n en tres d1-naiones 
Ut.ilisaci6n de las dos manos, 
gesto•, expreai6n de loa pla-
noa, sentido de la profundidad 
lttHin de los volúmenes. 
Papel dal color •n la eJC¡>re--
si6n del espacio 
(las 119rapectivaa) 

Estenografía de 1011 •ilJftos. 
Repetici6n 
Ley de la pe rapecti va 
Escritura amc"1ica 

Escultur& colectiva. 
FAbricaci6n, aeai6n de mario 
natas y t'cnica nece•aria Pi 
ra un trabajo colectivo. -

M.utipulaci6n con ciertos --
utenailios, creaci6n y fabri 
caci6'n a partir da las Uaii 
cas (objetos en tre• di..n-':" 
sicrios, Utilitaitios o no). 

carpintor{a 
Arquitectura o Escultura, re 
cortado de fonwsa por zwpeti 
ci6n (aiorra, .. rtillo u - ':" 
otros utan•ilioa) • 

canto 
Mllaica 
Expnai&t corporal 
Dan&&, MilDO, 
Cin•, diRcci6n (pu.•ta en 
••cena) 
Arquitoctura. 

FotocJrafía 
Cine 
Televbidn 
Expraaidn corporal 
Danz:a, Mi.a 
&onoriita.cidn 
Direcci6n Cpueata en ••O.
na) 
Arqui. tectura y creaci& -
utili tariia. 

Educaci6n 
corporal 
Rítaica. 



Estas son algunas de ias t~cnicas que puede utilizar el 

pedagogo que se dedica a desarrollar el pensamiento creativo, 

aunque no son las tlnicas. El pedagogo o educador también de

be desarro~lar su creatividad en la elaboracidn y planeaci6n 

de actividades para el niño creativo, pues son pocas las téc

nicas o actividades que existen, adem.lls de que éstas no siem

pre cubrirán los intereses de los niños, en quienes debemos -

preocuparnos. 



N O T A S {Cap. 6) 

l.. TORRANCE (l'.:178), citado en ESPINOZA Correa, Martha. "Ca1ta._s 
.te1t.<'..6.t.i.ca.¿, p.'tcb.temc.f.t.lc.a. V pe1t.¿pe.c.U.va. e.du.cct.t.iva..6 de.e. ni tic 

.6upe1Ldo~ado" p.p. b9. 

:.!. OSBORN, 1957 y otros, citado en TORRANCE E. Paul. "¿Ve.be. 

deja.1t.6e.. al a.za.1t e..l de..6a.Jt.1t.o.t:.lo c1t.e.a...t.ivo? 11
• en Enseñanza 

Creativa. p.p. 98. 

3. OSBORN, 193~.-citado en MARIN Ibañez, Ricardo. "lct c.1tea..t..i.

v.lda.d". p.p. 48. 

4. MARIN Ibañez, Ricardo l19ij0) op. cit. p.p. 117. 

5. TORRANCE E. Paulen "Enbe.i'i'anza C1te.a.Uva.". p.p. 110 .. 

6. MORENO y otros, citado en TORRANCE E. o~. cit. p.p. 116. 

7. ~DRENO ll945) y co1. citado en TORRANCE E. op. cit. p.p.120. 

s. W.J.J. Gordon (19611 y col. citado en TORRANCE E. op. cit. 

p.p. 125. 

9. TAYLOR, citado en O.G.E.E. 11 P1toyec.to de. A.te.nc..id'n a. n.iiio.6 

con c.a.pac..iaa.de..6 IJ a.p.t.l.tude..6 .6ob1t.e..6a.Ue.11.:te.¿,". s/p. 

10. GILTON Y. CLERO en "Eauc.a.c..i.tn lj Clt.e.ctliv.lda.d". P•P• 221. 
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CONCLUSIONES 

Es difícil hab~ar de resultados cuando se trata de una -

investigaci6n meramente documental coa> la presente, pese a e~ 

te inconveniente y a las limitaciones que se nos presentaron -

en la elaboraci6n de este trabajo lfalta de material bibliogr! 

fico) D\EStras ·conclusiones son las éi9u.1.entes. 

Analizando el concepto y clasificaci6n de sobredotados -

consideramos que el t~rmino es muy general, pm!B se debe esP!.. 

cificar Wl poco más, en cuanto al 3rea de deseiapeño o talento 

en la que sobresale, sea una de clias ~a creatividad; por otra 

parte estamos de acuerdo con el término de sobresaliente que -

maneja la o.G.E.E. porque éste implica capacidades sobresalie~ 

tes y no dotaci6n de inteligencia como W'1 don, ~sto no quiere 

decir, que no haya cierto grado de inteliqencia, la cual se r~ 

laciona con creatividad, no olvidemos que esta relaci6n no es 

absoluta pero tampoco excluyente. 

una vez rn4s se comprueba que no hay conocimiento hwnano 

que est~ en la mente sin que antes haya pasado por nuestros -

sentidos, as! corno tampoco puede haber algo en la ima.ginaci6n 

que no haya pasado a la mente por medio de la experiencia, la 

cual es valiosa para el sobredotado o sobresaliente, porque -

sus capacidades o habilidades depender4n de las experiencias -

que se le proporcionen corno sucede con el desarrollo del pens~ 
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miento di.vergente que no es contempl.ado en J.os proqramas de 

las escuelas regul.ares. 

Ast también llegamos a la conclusi6n de que l.a capacidad 

creadora puede darse en la general.i<iaC de l.a poblaci6n, es de-

. cir, todos tenemos la pt?Sibilidad ele desarrollar esta capaci-

dad, pero ésto depende en gran medida de las experiencias de -

aprendizaje que se le proporcionen al niño, no s6lo en la es-

cuela sino también en la familia y la sociedad, para log~ar é~ 

to es importante que el. educador coq>renda la iDf>ortancia de -

l.a actividad y que éste a su vez sea creativo para UDtivar sa

tisfactoriamente la creatividad en los niños y capacitar a los 

padres de ésto, para lograr lo anterior proponemos desarrollar 

a lo m4ximo el pensamiento divergente. 

La creatividad tiene sus bases en el dominio de los con

ceptos mas elementales del conocimiento hwnano, es con 6sto 

con lo que se construyen las estructuras del conocimiento, PªE 

tiendo de ésto, es como puede darse el pensamiento divergente 

con su amplia variedad de alternativas. 

La raz6n principal por la que la mayoría de la gente es 

poco creativa se debe al Sistema Educatívo Mexicano que pone -

poco cuidado en las actividades de aprendizaje y el desarrollo 

de la capacidad reflexiva, de discusi6n, de an~lisis, deoisi6n, 

producci6n, planeaci6n y libre expresión que debiera darse en 

el proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

En otros patses altanente industrializados, se tiene le-
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gislado el apoyo educativo a los niños sobresalientes, puesto 

que se considera que el avance de la ciencia y la tecnología -

depende de los niños talentosos y aLtarnente creativos, porque 

son éstos los que podrán dar soluciones innovadoras a los pro

blemas del futuro. Es por ésto que se hace una detecci6n tem

prana de las habilidades del niño desde el nivel preescolar en 

los institutos Norteamericanos y posterior a eso se les canal~ 

za a los Centros en los que se llevan a cabo los programas de 

11 .Devel.oping Gifted Potential" y "Gifted and Tal.ented Education 

Program• all! se les proporcionan las actividades y experien

cias de aprendizaje que optimizan el desarrollo de sus habili

dades. 

uno de los aspectos importantes que nos debe preocupar -

es que en ~xico existe poca investigaci6n sobre el terna: pues 

pudimos observar la carencia de informaci6n en nuestro contex

to y que sin embargo en países como Estados Unidos, España y -

Argentina (fueron las fuentes consuitadas) y otros paises alt~ 

mente desarrollados tienen mucha más bibliografía sobre la ed~ 

caci6n a niños sobredotados de l.a que tienen para atender a n~ 

ños con problemas de aprendizaje, puesto que consideran en el 

caso específico de San Diego, que la educación a un niño tale~ 

toso es más redituabl.e para el pa!s de lo que puede serlo edu

cando a un niño con problemas de aprendizaje o con deficien-

cias más severas. Esto no significa que estemos de acuerdo 

con su pW\to de vista. La atencidn que reclama nuestro traba

jo para los niños sobresalientes en general, es la misma que -

Ul 



consideramos necesaria para atender a ios niños con problemas 

de aprendizaje, sin embargo si queremos hacer incapiá en que -

todos podr{amos desarrollar mas n\Estras capacidades si la ed~ 

caci6n que se nos proporcionara desde los primeros años de vi

da fuera más integral y se nos enseñara a ser más reflexivos y 

a conocernos mejor, ademlis de que se respeten los intereses y 

aptitudes que el individuo tenga, de esta forma se obtendría a 

m4s gente fel.iz y productiva, porque no solamente se pone en -

juego el agrado o desagrado que la persona tiene para tal o 

cual actividad, sino que tambi~n esta de por ·Rlf!dio l.a realiza

ción personal y profesional de ia persona y estos factores son 

determi.nantes en las actitudes que el individuo tiene para con 

su entorno social y para con ~l mismo. 

Otra observacidn es que en todos los sujetos se encuen--

tra presente la creatividad, sin embargo existen distintos ni

veles de ~sta y su evaluacidn es un proceso coq>licado, tanto 

que algunos autores la consideran casi imposible porque lo que 

debe evaluarse es el. grado de divergenci.a y ésto es realirente 

dificil.. Lo anterior nos conduce a recordar que no hay t.m pe!. 

fil estricto del. sujeto a1tament.e creativo y que las caracte--

r!sticas nencionadas en el cap!tulo IV, pueden servirnos sola-

mente como Wl pWltO de part:l.da para tener presente una tipolo

gía q~ lo defina, y que al. contrastar data en l.a realidad 

práctica continuar!anw:>s anotando ..S.s y amis caracter~sticas y -

poniendo otras tantas en duda, 1o ~11pc>rtant:e para nosotras ha 

sido contribuir con elementos te6r:Lcos para lUla investigacidn 

122 



de campo posterior a este trabajo, en el que puedan confronta~ 

se la teor!a con la práctica, que ademas se enriquezca con 

otros puntos de vista y tal vez con la realización de un pro-

grama para sobresalientes, pues en este trabajo s6lo menciona

rnos algunas alternativas posibles para desarrollar el pensa-

miento creativo, pero éstas no son suficientes, indiscutible-

mente urge investigacidn sobre el tema en nuestro país. 
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