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RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue el investigar los efectos del 
reforzamiento social contingente sobre la diversidad de formas en la 
construcción con bloques de madera, considerada como un aspecto de la 
conducta creativa. 

Los sujetos que participaron en este estudio jiieron niños que estaban 
cursando el tercer grado de educación preescolar en un Jardín de Niños 
oficial. 

La conducta que se estudio en los sujetos fi1e, como ya se mencionó, 
la diversidad en la construcción con bloques. El estudio utilizó un diseño A
B- B'- B, en el cual A: Línea base, B: reforzamiento de diferentes formas, B': 
reforzamiento de las mismas formas y B: reforzamiento de diferentes 
fom1as. 

El procedimiento consistió en la estabilización da la línea base de los 
sujetos para posteriormente iniciar 1111 periodo de rejiirzamiell/o social 
contingente en el cual solo se reforzaron las formas que no habían sido 
construidas, al término de esta se i11ic:iá un penado de reforwmiunto en el 
cual se reforzaron solo las formas que yo hobía11 sido construidas con 
all/erioridad, finalmente hubo 1111 regreso a Ja etapa de reforzamiento de 
diferentes formas. 

Los resultados muestrán que al finalizar Ja etapa de reforzamiento de 
diferentes formas hubo un incremento en Ja construcción de formas nuevas, 
no así en la etapa de reforzamiento de la misma forma en la cual la 
construcción de formas nuevas fue casi nula debido a que solo se reforzaron 
las formas ya construidas con anterioridad. Al regresar a la etapa de 
reforzamiento de diferentes formas se vuelve· a manifestar un incremento 
notable en la construcción de formas nuevas. 



INTRODUCCION 

Para poder hablar sobre el tema de la educación, antes que nada es 
importante hacer algunas reflexiones acerca de la educación misma, como 
un proceso social determinante en el desarrollo humano. 

Definir un proceso tan complejo resulta dificil. Se han dado tantas 
definiciones a través del tiempo, como autores se han dado a la tarea de 
intentar precisar su significado. Entre todas las definiciones que se han 
dado se pueden mencionar las siguientes: (Pico et al., J 983). 

Para Platón "educar es dar al cuerpo y alma toda la belleza y 
perfección de que son capaces". 

Herbar/ define educar como "formar la virtud mediante la cultura 
múltiple y la dirección del mecanismo jisico ". 

Según Pestalozzi "la educación se propone educar al hombre 
armónicamente en todo su ser, preparándolo al propio tiempo para las 
circunstancias sociales históricas". 

Tirado Benedi y Santiago Hemández Ruíz la definen como la 
asimilación y tradición de elementos de cultura y tiene como presupuesto la 
existencia de una base espiritual y moral de una comunidad humana". 

Para Dewey "Educación es la suma total de procesos por medio de 
los cuales una comunidad o grupo social, grande o pequeño, transmite a las 
nuevas generaciones la experiencia y sabiduría, las capacidades, 
aspiraciones, los poderes e ideales adquiridÓs en la vida, con el fin de 
asegurar no sólo la supervivencia del gropo sino crecimiento y desarrollo 
cont ínuos ". 

A pesar de las diferencias que pudieran darse entre las múltiples 
definiciones, en todos los casos se destaca la importancia de promover con 
el proceso educativo la formación equilibrada y armónica en el hombre, en 
relación con todas las áreas de su personalidad. 



El favorecer el desarrollo integral del ser humano aparece 
universalmente como uno de los fines principales de la educación, pero 
también la adaptación del hombre a su entorno jISico natural y a su medio 
socioeconómico cultural es importante para la educación. Se debe tener 
presente también como otra finalidad importante el fomentar con la 
educación la conservación, continuidad y enriquecimiento de la cultura. 

Por lo tanto el propósito o meta de la educación es la transmisión de 
la culturo, entendida ésta como el conjunto de costumbres y tradiciones de 
un pueblo. La educación es un proceso social mantenido por la propia 
sociedad para su conservación. Este es un proceso natural en el hombre que 
se dá en el momento mismo en que un individuo transmite a otro de manera 
propósiliva o casual un conocimiento. A pesar de que la educación es un 
acontecimiento natural, el hombre lo institucionaliza e industria/iza hasta el 
punto de crear la escuela como institución que materializa la educación y 
crea la instrucción como 1111 proceso de escolarización. 

Este proceso de escolarización se ha venido dando de manera 
tradicional teniendo como meta la ejercitación de la inteligencia mediante 
la acumulación de la información facilitada por el maestro (González, 
1985). 

Por otro lado la relación que se establece entre el maestro y alumno 
es i¡ruy distante y se ve al maestro como la persona que tiene el 

. conocimiento y la capacidad de trasmitir/o. 

Se considera que la escuela tradicional se basa en el empirismo ya 
que concibe que el conocimiento tiene una correspondencia del exterior 
hacia el interior y en otros casos actúa como si la educación consistiera en 
una ejercitación de la razón. 

Desde hace mucho tiempo se Ira hecho una crítica al método que se 
usa para educar. ya Rousseau (1973) decía que la gente pensaba que se 
había instniído a los nillos cuando se les había llenado la cabeza con 
palabras cuyo significado desconocían, pero lo único que se lograba con 



esto era conjimdir al niño, que no podfa comprender y por tanto no podfa 
emitir un juicio de lo que se le habla dicho. Por otro lado se le manipulaba 
a través del lenguaje, yo que al no comprender fo que decfa, se lograba que 
dijera lo que otros querfan. 

Ferriere (1972) dice que no es posible suponer que todos los niños se 
interesan en todas las materias que se enseñan, porque evidentemente se 
engañan, esto es porque los intereses varfan sobre todo de individuo a 
individuo y la escuela tradicional se preocupa muy poco de {os intereses 
grupales o individua/es con ello se mina fo que es la base de la vida moral, 
de la inteligencia y de todo lo demás. 

Por lo que a los programas se refiere, la escuela tradicional recurre a 
/a razón pura con niños que no son capaces de ejercerla y utilizarla par 
falta de posibilidades y materiales adecuados. la escuela ocasiona de esta 
forma el agotamiento que conduce a la mediocridad. los métodos escolares 
son por lo tanto autoritarios e impositivos, ya que el adulto ha creado de 
antemano las acciones a llevar a cabo. 

Freinet (/975) dice que la pedagogía que no parte del educando es un 
fracaso para él, para sus necesidades y aspiraciones más íntimas. 

El niño no se educa con condiciones dadas de antemano sino que 
debe ser educado respetando su individualidad, a sus potencialidades y a su 
dinamismo. 

Por otra parte Piaget (citado en Palacios 198./) se1lala que la escuela 
tradicional reduce la socialización a los mecanismos de autoridad que el 
maestro posee sobre el alumno. · 

Wallón (citado en Palacios 198./) menciona que la ensetlanza debe 
dedicar sus esfuerzos a que el niño adquiera los instrumentos intelectuales 
básicos que son necesarios en todos los seres humanos, para lograr esto se 
puede usar la observación, la manipulación de los ob;etos, el dibujo y sobre 
todo el juego. 



En México el organismo que se encarga de la educación es la 
Secretaría de Educación Pública. Este es el c01y·un10 de nomws, 
instituciones, recur.ws y tecnologías destinadas a ofrecer servicios 
educativos y culturales a la población mexicana. (Prawda, 1989). 

En México se proporciona educación formal (escolarizada o abierta) 
y no formal (familia y sociedad}. La formal comprende el nivel básico 
(preescolar, primaria y secundaria) y el pos/básico (medio superior, 
superior y postgrado). 

"El ciclo de preescolar dura uno o dos años y se destina a la 
población de cuatro y cinco años de edad. La primaria es obligatoria, se 
compone de seis grados y se orie/1/a a la población de 6 y J./ años de edad; 
la secundaria en sus diferentes modalidades (general, técnica, para 
trabajadores y telesecundaria) dura tres atios y está orientada a los 
graduados de primaria, generalmente jóvenes de emre 14 y 16 atlas. El 
nivel medio superior comprende la educación profesional terminada y e/ 
bachillerato propedéutico, ambos generalmente de tres años de duración y 
se ofrece a egresados de secundaria. El nivel superior se proporciona a 
egresados del medio superior tiene una duración de entre tres y seis años 
dependiendo de /a carrera profesional y existen tres tipos básicamente: 
universitaria, t'"L ··~lógica y normal. Los egresados del nivel superior 
pueden seguir estudios de posgrado en sus modalidades de maestria, 
doctorado y especialidad, todas ellas de duración variable". (Prawda, 1989 
pp 19-20). 



CAPITULOl 



EDUCAC/ON PREESCOLAR 

Como se mencionó antes uno de los niveles del Sistema Educativo 
Mexicano es la educación preescolar la cual a pesar de no ser obligatoria 
en los últimos at1os se ha revestido de mayor importancia para la educación 
de todo individuo, por lo cual a continuación se hace una revisión más 
amplia acerca de este nivel educativo. 

El jardín de niños ofrece atención educativa al niño en la segunda 
infancia con el objeto de favorecer el desarrollo integral, es decir con la 
pretensión de estimular el desarrollo completo, equilibrado y armónico de 
las distintas áreas de su personalidad infantil: cognoscitiva, afectiva y 
psicomotriz, y con la idea de facilitar la adaptación a su entorno socio
cultural. (Andrade et al., 1984). 

Esta organizado en tres grados, primero, segundo y tercero, las 
edades de los niños van de cuatro años cumplidos a cinco años once meses. 

A partir de 1979 la educación preescolar tiende a expanderse de 
manera importante con el apoyo del gobierno. Tradicionalmente la 
educación preescolar ha sido un fenómeno prácticamente urbano y sus 
alumnos proceden principalmente de nivel medio y alto (Barcena, 1988). 

De acuerdo con los lineamientos actuales de la política educativa, se 
pretende que todos los niños cursen por lo menos un at1o de educación 
preescolar (tercer grado), el cual será la base para establecer una 
continuidad con la escuela primaria. Con este otio de educación preescolar 
se pretende lograr el desarrollo integral del niño así como sentar las bases 
para sus aprendizajes posteriores. 

Aunque la meta principal de la educación preescolar es lograr el 
desarrollo integral del niño, la participación de este en la práctica escolar 
esta subordinada a las consignas de la educadora, consignas que también le 
son dadas a ella. En este proceso lo importante es qué se puede hacer con el 
niño y no qué es capaz de hacer. Por esto para lograr el desarrollo integral 



del niño es importante que el individuo cuente con libertad para poder 
desarrollar sus capacidades y se hace necesario que se tomen en cuenta los 
diversos factores que intervienen en este desarrollo y que son: (Andrade el 
al., 1984). 

- Sentar las bases del desarrollo intelectual y moral, las actividades que se 
imparten en el jardfn de niflos son una invitación a participar de una 
variedad de experiencias que enriquecerán su vida afectiva e intelectual. 
- Fomentar la creatividad. El jardín de nitlos brinda la oportunidad de 
compartir experiencias, expresar ideas y sentimientos a través de s11 
trabajo. 
- Aprender a trabajar con los demás. Es lograr que el nitlo comprenda que 
todos tienen el misma derecho de opinar y de ser escuchados y aceptar que 
en algunas ocasiones su trabajo puede ser criticado. La inieracción con los 
compatleros logra que se de paulatinamente la descentración afectiva. 

Entre las principales características del jardín de nitlos en México 
encontramos que: (Andrade et al., 1984). 

- Es eminentemente activo: La propia actividad por parte del nitlo es 
concebida como el principal recurso en su educación. Se promueve al 
aprendizaje a partir de la experiencia directa del educando, de sus vivencias 
significativas, de su acción personal. 
- Es funcional: Se pretende dar lugar a un tipo de educación que lleve al 
pequetlo a poder resolver los problemas que tiene en su vida infaltil que 
pueda bastarse a si mismo en la práctica de sus actividades cotidianas, que 
los aprendizajes que logre le sean funciona/es. 
- Es vitalista. Se busca promover una educación para la vida y por la vida. 
Por otra parte se dice que la educación en el jardín de nitlos es vitalista, 
porque lleva al nitlo a valorar la vida humana y le acerca a la comprensión 
de la naturaleza, de otras formas de vida: vegetal y animal. 
- Es progresivo: en tanto no se estanca la educación. Se buscan 
innovaciones pedagógicas con cuya aplicación se eleve el nivel de calidad 
en /a formación integral que se espera conseguir en e/ educando. E/jardín 
de ni1ios desea actualizar sus conocimientos científicos, técnicos y artfsticos 



enfm·or del niño, al conseguir la posibilidad de ejercer una acción docente 
y social, cada vez más eficiente y acorde con las necesidades del preescolar. 
• Es democrático: Tal y como la constilución lo marca atiende a cuantos 
ni1los pueda recibir sin hacer distinción de credo, raza o condición 
socioeconómica. 

También es importan/e mencionar que el jardín de niños realiza su 
acción educativa en función a principios básicos tales como: (Andrade et 
al., 1984). 

- Actividad. El nitlo tiene todas las experiencias de aprendizaje posibles. 
Ejercita activamente lo aprendido. 
- Libertad. Tiene libertad de acción y de pensamiento para lograr en un 
momento dado autonomía, confianza y seguridad en si mismo, no libertinaje 
que amenace con romper el bienestar y tranquilidad de los otros. 
- Respeto a la individualidad. Se respetan las diferencias individua/es, su 
personalidad, su ritmo propio de desarrollo, sus niveles de madurez. 
• Sociabilización. Se favorece la incorporación del niño a su mundo social 
(a su familia misma, a su gmpo de compaiieros, al jardín de niños, a su 
comunidad). 
- Creatividad. El niño tiene la oportunidad de expresar sus emociones, 
pensamientos e ideas en forma creativa, a través de diferentes medios. 
- Transferibi/idad. Los aprendizajes que logra el jardín de niños le 
permiten resolver otros problemas que se presenten en forma parecida o 
similar, a la vez que estos aprendizajes le facilitan la consecución de otros 
de mayor grado de dificultad, y el desarrollo de capacidades más 
complejas. 
· Valor. Los aprendizajes que se favorecen en el jardín de nitios tienen un 
valor social, es decir la sociedad les concede valor, tanto por las ventajas 
que reportan a la comunidad como las que ofrecen al propio alumno. 
- Accesibilidad. El pequeño tiene acceso a los aprendizajes, se consideran 
sus capacidades y de acuerdo a ellas se gradúa la dificultad de lo que se le 
enseña. 
- Vigencia. Los aprendizajes que se promueven son de actualidad y los 
nitlos pueden aplicarlos en .rn espacio. (lugar en que se desenvuelve el niño, 
en el momento que vive). 



Bajo el contexto de una concepción de educación integral e/jard/11 de 
niños se ha fijado los siguientes propósitos educativos en relación al niño. 
(Andrade et al .. 198./). 

Favorecer a través de una adecuada y constante estimu/ación: 

- El desarrollo de sus sensopercepciones. 
- Su noción corporal, temporal y espacial para que descubra todas sus 
posibilidades de acción. 
- La expresión de sus emociones pensamientos e ideas. 
- La adquisición de valores universa/es. 

Su creatividad/rente a su expresión verbal y otras formas de expresión. 
La definición y buen uso de su /ateralidad. 

- Su capacidad de dominio dinámico. 
Su capacidad de equilibrio estático. 

- Su autonomía en la estructuración del pensamiento, en sus relaciones con 
su mundo social en sus movimientos corporales, en la ejecución de diversas 
acciones. 
- El desarrollo de sentimientos positivos y el autocontro/ de emociones 
como la ira y el miedo. 

Dado que en el jardín de nitlos el desarrollo de la capacidad 
creadora se toma en cuenta como un factor que interviene en el desarrollo 
integral del niño, como un principio y propósito de la educación preescolar 
se hace necesario una revisión acerca de lo que es la creatividad, que 
factores intervienen en ella así como porqué es importante estudiarla. 

CREATIVIDAD 

Existen múltiples y diversas definiciones del concepto de creatividad, 
la mayorfa aluden a dos tipos generales: 
/)La creatividad vista a través del producto obtenido, 
2) La creatividad vista a través del proceso que se da para producir la 
respuesta creativa. (Padilla y Malina, 1986). 



Jackson y Messick (1967, citados en Dudek, 1973) consideran a la 
creatividad como Ja producción de algo nuevo para el individuo o para Ja 
cultura. Para ellos las propiedades de un producto creativo son: 1) que sea 
poco usual, 2) su adecuación, este debe ser adecuado al contexto en el que 
se presenta y debe tener sentido para las demondas de la situación y 3) su 
transformación, o sea el reacomodo o redefinición de viejas ideas para 
obtener algo nuevo. 

Para Stein (1975) la creatividad es un proceso que resulta en· un 
trabojo nuevo, que es aceptado como útil, sostenible o satisfactorio para un 
grupo significativo de gente de un mismo lugar o época. 

Rodríguez (1985) define la creatividad como la capacidad de dar 
origen a cosas nuevas y valiosas y la capacidad de encontrar nuevos y 
mejores medios para hacer las cosas. Para él todo acto creativo implica tres 
elementos: la persona creadora, el proceso creativo y el objeto creado. Así 
la creatividad incluye dos aspectos esenciales: 1) la producción de algo 
nuevo, 2) que ese algo sea valioso. 
Respecto al segundo punto se pueden distinguir tres niveles (Rodríguez, 
/985): 
1) Creación intrascendente: cuando tiene valor sólo para el individuo y tal 
vez para su pequeño circulo de familiares y amigos. 
2) Creación trascendente al medio: cuando es valorizada también en 
ambientes profesionales próximos al individuo o al grupo creativo. 
3) Creación trascendente a la humanidad: cuando permanece válida a 
través de los paises y de las épocas históricas. 

Todas estas definiciones explican la creatividad a través del producto 
obtenido. A continuación se mencionan algunas definiciones en relación con 
e/ proceso que se da para producir las respuesta creativa. 

Verba/in (/962, citado en Davis y Sco/I, 1975) dice que la creatividad 
es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad y luego 
originar o inventar una idea o concepto, noción o esquema según líneas 
nuevas o no convencionales. Es decir para lograr algo nuevo se debe 
descubrir una combinación o aplicación que sea desconocida. La 
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creatividad es, entonces, el resultado de una combinación de procesos o 
atributos que son nuevos para el creador. 

Torrance (citado en Padilla y Molino, 1986) define al pensamiento 
creativo como el proceso de encantar los elementos necesarios que faltan, 
formar hipótesis acerca de ellos, someterse a prueba estas hipótesis, y 
comunicar los resultados, posiblemente para modificar y someter de nuevo 
a prueba las hipótesis. 

Guilford (1977) describe a la creatividad como una función 
cognoscitiva que debe ser distinguida de la inteligencia. La creatividad no 
es una función unitaria, esta integrada por varios factores. Según Guilford 
el intelecto puede ser dividido en memoria y pensamiento. En la creatividad 
el pensamiento es lo que cuenta. A su vez, el pensamiento puede ser dividido 
en cognición, producción y evaluación. La producción es el factor más 
importante para la creatividad, pero esta producción puede manifestarse 
como pensamiento divergente o pensamiento convergente. El pensamiento 
divergente es el ingrediente principal de la creatividad. Es una forma de 
pensamiento que rompe con las formas convencionales para solucionar 
problemas y mediante su uso encontramos soluciones poco comunes. Las 
características más importantes del pensamiento divergente son: fluidez, 
flexibilidad y originalidad. 

Osborn (1979) y Carrillo (1978) afirman que la creatividad puede 
presentarse en cualquiera de las actividades humanas, y que todos los 
individuos poseen la habilidad en un mayor o menor grado. 

Según Rodríguez (1985) se pueden distinguir seis etapas en el proceso 
creativo: 
Etapa 1.- Cuestionamiento. El sujeto descubre un problema o un aspecto 
que despierta su curiosidad, esta se instala en la conciencia y hace que se 
cree una especie de compromiso entre el individuo y el tema. 
Etapa 2.- Acopio de datos. Con su inquietud en la mente y los propósilos 
bien definidos el individuo procura hacerse de toda la información, es el 
momento en que se realizan las observaciones sistemáticas, entrevistas. 
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Etapa 3.- Incubación. Se refiere a la caneen/ración, meditación y la 
asimilación es intensa. 
Etapa 4.- Iluminación. Es la etapa donde inesperadamente se le ocurre 
algo a la persona. Ve analogías que durante años no habla percibido, llega 
a la intuición de una posibilidad o de una solución. Concibe una hipótesis, 
ata cabos que andan sueltos. 
Etapa 5.- Elaboración. Es la verificación de la hipótesis o la realización 
de la obra, según el caso. 
Etapa 6.- Comunicación. Podría llamarse también publicación es la 
comunicación que se complementa con la retroalimentación. 

La Duración de estas seis etapas puede variar mucho de una persona 
a otra. 

Actualmente ya no se puede explicar a la creatividad desde afuera 
como se hacía antes al hablar de musas o dioses, es necesario explicar/a 
desde dentro, es aquí donde In temática se ramifica y se complica al tratar 
de encolllrar un com1ín denominador en todas las personas creativas. Para 
encontrar este conuín denominador se han estudiado aspectos como la 
herencia, salud fisica, salud mental, edad y sexo. 

En relación con la herencia biológica no hay una fuerte evidencia que 
apoye la relación entre creatividad y herencia ya que padres creativos 
pueden tener hijos mediocres y viceversa, pero si se toma en cuenta en la 
procreación que la combinación genética se debe al azar podría postularse 
con alguna lógica una posible relación. 

A pesar de que frecuentemente se habla del genio-loco, esto no es más 
que un milo, una idea antigua, ya que la creatividad, necesita de una salud 
fisica y mental, es fuente de seguridad, plenitud y de gozo, aumenta la 
autoestima y el elllusiasmo por la vida. Se han realizado estudios con 
enfermos mentales y se ha encontrado un bajo porcentaje de personas 
creativos cuya obra se caracterfza por el pensamiento mágico. (Rodríguez, 
1985). 
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En relación con la edad como un factor que intervenga en la 
creatividad del individuo se ha encontrado que el periódo más floreciente se 
situa entre los 30 y los 40 años de vida. (Rodríguez, 1985). 

Aunque también es cierto que las grandes creaciones se dieron a una 
edad muy avanzada como en los casos de Cervantes, Kant, Goethe pero hay 
que considerar que estas personas se manifestaban ya como creativas desde 
jóvenes. 

En casos como los mus1cos, poetas y los matemáticos se han 
encontrado que la edad en que se empezó a manifestar su creatividad fué 
muyprecóz. 

El factor sexo parece no tener influencia en nuestra actual sociedad, 
a principios de siglo sl se hubiera encontrado que la mujer era inferior al 
varón, pero esto se debla a los estilos culturales y a las nom1as sociales de 
la época. 

No se puede negar que exista una relación entre la creatividad y el 
medio ambiente, no se pueden esperar los mismos resultados cuando la 
estimulación es rica y variada que cuando es pobre, nilinaria, repetitiva y 
monótona. 

La mayor parte de las sociedades que se han destacado por su 
creatividad, también lo han hecho por sus triunfos políticos, militares, por 
su esplendor general. 

Existen factores en el medio que propician la creación trascendente, 
tales como el clima general del esplendór y progreso, riqueza de 
información, abundancia de incentivos, facilidad de contactos, clima de 
libertad y faerte competitividad. 

Para cada individuo su medio social se concretiza en su familia, en 
sus podres. Algunos estudios han encontrado correlaciones significativas 
entre la personalidad de los padres y la creatividad de los hijos, los padres 
de niños muy creativos se caracterizan por: (Rodríguez, 1985). 
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- Una personalidad bien definida, cada uno conserva su independencia 
psicológica. 
- Son altamente expresivos, hablan de su familia, de si mismos, de sus 
proyectos y problemas. 
- En sus relaciones con sus hiJos no so11 dominantes, al conlrario son 
permisivos y tolerantes. 

Pero no sólo el medio cultural i11jluye en la creatividad también el 
medio ftsico, aspectos como lo tumperatura, el paisaJe, el arreglo y la 
decoración. 

A principios de siglo, dos grandes exponentes de las ciencias del 
hombre en Estados Unidos hiciero11 una afirmación desco11certante y 
paradógica: "La mayoría de las perso11as pasan por la vida y muere11 sin 
haber desarrollado más que el 10 % de sus capacidades", esta aseveració11 
fue hecha por IVilliam James el ''padre de la Psicología americana" y por 
Frederic Taylor pio11ero de la admi11istració11 cielllfjica del personal de 
empresas. (citados en Rodríguez, 1988). Parece imposible además de 
absurdo, tama11o desperdicio del 90 % de las capacidades huma11as. 

Torra11ce (citado e11 Dabdoub, 1978) me11cio11a las causas por las 
cuales se debe i11teresar el educador por el estudio de la creatividad: 

I) La primera causa se relacio11a con la salud mental. Torrance afirma que 
la ause11cia de creatividad suprime el gusto de vivir y produce aumento de 
tensión y crisis emociona/. La creatividad de un individuo es el recurso más 
valioso para abatir el es/res cotidiano. 
2) La creatividad se relaciona con la autorrealización. No se puede decir 
que una persona este funcionando bien mentalmente si las habilidades 
involucradas con la creatividad estan paralizadas. Estas son las habilidades 
que permiten hacerse consciente de los problemas, el pensar sobre las 
posibles soluciones y probarlas. Si el desarrollo de estas habilidades se ve 
preJuiciado, la capacidad de u11a persona para e11frentarse con los 
problemas de la vida diaria disminuye. 
3) Una tercera causa se re/acio11a con el logro educacional. Torrance 
afirma haber encontrado que las habilidades del pensamiento creativo 
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contribuyen a la adquisición de la información y de varias habilidades 
educacionales. También se ha encontrado que inclusive en las materias 
tradicionales, las habilidades educacionales pueden ser enseñadas de tal 
manera que para adquirirlas se requiera creatividad. 

Según Torrance (citado en Dabdoub, 1978) un niño crativo parece 
aprender tanto como una altamente inteligente y trabajando en apariencia 
mucho menos. Esto es porque los niños creativos gozan aprendiendo y 
pensando. 
4) La creatividad forma parte importante del exilo vocacional en casi 
cualquier campo. No es suficiente una gran inteligencia, talento especial y 
habilidades técnicas para alcanzar un éxito relevante. 
5) La creatividad tiene una importancia social. Torrance afirma que el 
.futuro de nuestra sociedad depende de la calidad de la imaginación creativa 
de la .futuras generaciones. 

Torrance (citado en Dabdoub, 1978) concluye que la supervivencia 
exige que la capacidad creativa de los niños de hoy y mañana sea 
acrecentada y utilizada. 

''.4 medida que la educación tenga éxito en el desarrollo de la 
capacidad crativa del hombre, podemos esperar un desce11so en las 
enfermedades mentales. Creo sin lugar a dudas que una represión impuesta 
y prolongada de las necesidades creativas de la perso11a puede conducir a 
un verdadero colapso de la personalidad". (Torrance, 1977). 

A su vez la educación del kindergarde11 será sometida a cambios 
drásticos. El trabajo con párvulos ha demostrado que son capaces de lograr 
productos creativos. Algunos especialistas insisten au11 que el kindergarde11 
es en exceso una operación de rete11ción pues· los niños de hoy tienen una 
capacidad de aprendizaje mucho mayor que la que se les atribuye y los 
métodos presentes obstruyen el desarrollo mental. No se puede conseguir el 
potencial de nadie con procedimientos de retención. Deben desarrollarse 
según sus posibilidades. (Torrance, 1977). 

Como se puede observar, la literatura tradicional sobre la creatividad 
es vasta. Esta ha sido caracterizada en ténninos de sublimación de 
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pulsiones inconscientes (Freud. 1928); un conjunto de rasgos intelectuales 
(Gui/ford, 1959), una constelación de caracterlsticas de la personalidad 
(Barran, 1969), la realización del potencial individual (Rogers, 1959), y de 
otras maneras más. 

No obstante que en la mayorfa de Ja literatura tradicional se enfatiza 
una medida estática de aproximación; el entrenamiento de Ja creatividad ha 
sido la principal preocupación de Torrance (1962, 1965). El objetivo de tal 
entrenamiento es el desarrollo general de habilidades, medidas estas a 
través de pruebas estandarizadas. 

En contraste con la aproximación tradicional, el análisis conductual 
de la creatividad trata a la actividad creativa como una conducta que sigue 
los principios de Ja conducta operante (Winston y Baker, 1985). Dicho 
análisis se basa en la triple relación de contingencia, estimulo 
discriminativo, respuesta operante y eventos consecuentes, los cuales 
pueden ser empleados para describir la ocurrencia de algo creativo. 

la meta del análisis conductual es el identificar /as propiedades 
funcionales de l'arios eventos en la conducta creativa (Skinner, 1970 ), y 
demostrar el control jimcional a través de la experimentación sistemática. 
En el análisis conductual aplicado, las metas adicionalmente incluyen el 
desarrollo de procedimientos prácticos que resuflen en cambios sociales 
importantes de la conducta creativa. 

En todas las definiciones de creatividad una concepción de 
originalidad o novedad es esencial aunque no imprescindible. De esta 
manera un análisis conductual de la creatividad informarla la aparición de 
conductas que son nuevas, especificando el tipo de originalidad que lo esta 
haciendo creativo. 

Skinner en su libro Sobre el Conductismo (1977) explica las 
conductas nuevas de la siguie/l/e forma: 

"El condicionamiento operante soluciona el problema más o menos 
como la selección natural solucionó un problema similar en la teorfa 
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evolutiva. De la misma manera que los rasgos accidentales que surgen en 
las mutaciones son seleccionados por su contribución a la supervivencia, 
as( también las consecuencias reforzan/es seleccionan a las variaciones 
accidenta/es del comportamiento". 

"Y el pensamiento creativo se relaciona ampliamente con la 
producción de "mutaciones'. Los escritores, artistas, compositores, 
matemáticos, cient(ficos e inventores conocen bien las maneras explícitas de 
hacer más probable que ocurra el comportamiento original introduciendo 
"mutaciones". Tanto el contexto como la topograjla del comportamiento se 
pueden variar deliberadamente. El pintor varia sus colores, pinceles y 
superficies para introducir nuevas texturas y formas". (pp. /08-109). 

La conceptualización de Skinner explica la ocurrencia de algo nuevo, 
pero no define claramente el tém1ino originalidad o novedad. En su libro 
Ciencia y Conducta Humana (/974) menciona que: 

"No llamamos original a la respuesta que de manera evidente, es 
imitativa o controlada por estfmulos verbales. No estamos muy dispuestos a 
llamar original a una respuesta, aun en el caso de que nunca haya sido 
emitida anteriormente, cuando es el resultado de a/gtín método bien 
conocido de manipular variables, por ejemplo, las operaciones matemáticas 
rutinarias o el uso de formulas silogísticas". 

"Reservamos el término "original" para aquellas ideas que resultan 
de ciertas manipulaciones de variables que no hon seguido una fórmula 
rfgida y en las que las ideas tienen otra fuente de intensidad". (p 282). 

En Conducta Verbal (/981) Skinner elabora una extensión de la 
noción de los múltiples orfgenes del control de estímulos y discute el papel 
de la causalidad múltiple en las nuevas combinaciones de las respuestas 
fragmentarias, estilo literario y humor, pero no hace explicita la definición 
de la conducta creativa. Originalidad es definida de acuerdo con el proceso 
por el cual un poema, pintura, invento o teorfa ocurre y no con /as bases del 
producto solamente. 
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Sloane. Hndo y Della-Piana (1980) desarrollaron un análisis de la 
creatividad basado en la discusión de Skinner sobre el control de estímulos 
en Conducta Verbal. Este distingue dos tipos en el control de estímulos: el 
formal y el informal. El control formal se manifiesta cuando punto por 
punto existe una correspondencia entre el estímulo discriminativo y fa 
respuesta. 

El control informal de estfmulos ocurre cuando una respuesta se 
encuentra bajo -múltiples fuentes de control, especialmente por variables 
temáticas o por fuentes que son inusuales en una comunicación verbal. 

Por otro lado Sloane et al (/980) en la investigación de análisis del 
comportamiento creativo, han usado generalmente dos tipos de respuestas 
topográficas en vez de un control i11formal de estfmulos para definir 
creatividad: 
1) cambios en la diversidad de respuestas. 
2) ocurrencia de respuestas no usadas previamente por el sujeto. 

Argumentando que el control informal de estímulos, en vez de una 
topografia particular, construye una respuesta creativa. Admitiendo que su 
noción de creatividad dificulta una investigación porque el control del 
estímulo discriminativo puede no ser determinado por el producto 
solamente. 

Bajo este parámetro, se han desarrollado una variedad de estudios 
sobre creatividad, Winston y Baker (1985) desde la perspectiva del análisis 
experimental de la conducta observaron que en su mayoría los estudios se 
dirigen al entrenamiento de la creatividad como una conducta operante 
dado que incluyen uno u otro o ambos de los siguientes criterios: 
a) La creatividad fue claramente conceptua/izada como una conducta 
operante en la instroducción y discusión. 

b) El estudio empleó una metodología de un sólo caso enfatizando las 
conductas discretas y observables para examinar a nivel indivudual las 
conductas etiquetadas por los autores como creativas. 
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Los est11dios realizados en su mayoría usaron diferentes modalidades 
de respuestas, entre ellas se pueden mencionar el dibujo, la pintura, la 
narración de historias, historias escritas, y la constnicción con bloques. 

Las técnicas de entrenamiento que se han usado con más frecuencia 
son el reforzamiento positivo en forma de frases, puntos o fichas dados 
contingentemente al tipo de respuesta requerida. 

Algunos estudios han combinado el reforzamiento social (elogio) con 
puntos o fichas intercambiables por jug11etes o tiempo libre. 

Mafoney y Hopkins (1973) realizaron 1111 estudio con 14 niños de 
cuarto a sexto grado en donde usaron como modalidad de respuesta la 
escritura de cuentos. El procedimiento consistió en instnicciones, 
retroalimentación y puntos como reforzamiento. Las medidas de creatividad 
fueron 1) respuestas escritas objetivamente tales como adjetivos, verbos e 
inicio de oraciones, 2) calificaciones subjetivas de creatividad; los 
resultados obtenidos mostraron 11n incremento en la diversidad de 
respuestas escritas objetivamente y altas calificaciones de creatividad para 
los cuentos escritos después de la intervención. 

Ba/lard y Glynn (1975) investigaron el efecto del automanejo con 
cuentos escritos en 1 ./ niños de ocho y nueve años de edad. El 
procedimiento a seguir fue l) el automanejo y autoregistro de respuestas 
escritas y 2) la autoadministración y autodeterminación de reforzamientos 
(plintos). las medidas de creatividad usadas fueron las respuestas 
objetivamente escritas tales como oraciones, palabras que implican una 
acción y descripción de palabras, y 11na calificación subjetiva de calidad. 
Los resultados mostraron que hubo un incremento en la diversidad de 
respuestas escritas objetivamente, un incremento en la calidad de la 
calificación y un incremento en tareas conductuales. 

En otro est11dio Glover y Gary (1976) aplicaron instnicciones, 
reforzamiento y práctica a cuatro conductas definidas conductualmente 
como creativas en ocho estudiantes de cuatro y qui/1/o grado de nueve y diez 
años. Se evaluaron cuatro aspectos (fluidez, flexibilidad, elaboración y 
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originalidad) y se aplicó el Test de Torrance de pensamiento creativo. Los 
procedimientos empleados incrementaron los puntajes en los postest de 
creatividad de Torrance. Además se incrementaron laj/uidez,j/cxibi/idad y 
elaboración, la originalidad tuvo un escaso incremento. · 

Para medir los efectos del entrenamiento espaciado en imaginación 
creativa y demora en el postest sobre originalidad Masten y Hairston (1984) 
realizaron un estudio. El tramiento fué largo y se determinó para calcular el 
tamaño de efecto del comportamiento pasado, el entrenamiento incluyó 
ejercicios de síntesis, analogias, reestructuración, e incubación. Los sujetos 
recibieron entrenamiento por cuatro horas en dos sesiones por semana y el 
postestfué una semana después de la segunda sesión de entrenamiento. Los 
resultados indican que no hay efectos significativos en las medias sobre el 
pensamiento creativo. 

En 1988 Firestein diseñó un estudio para investigar fas diferencias en 
las conductas de comunicación en pequeños grupos que fueron entrenados 
en la resolución creativa de problemas y en pequeños grupos que no fueron 
elllrenados. Los resultados indican que los sujetos entrenados en la 
resolución creativa de problemas participaron más activamente que los no 
entrenados. El grupo entrenado prod1y·o significativamente más ideas que el 
no entrenado. 

Goetz y Salmonson (1972) realizaron un estudio con tres nitlos en 
edad preescolar. La modalidad de respuesta usada fue el dibujo en caballete 
y el procedimiento consistió en el reforzamiento a través de elogios 
descriptivos y elogios generales. La medida usada fue fa diversidad de 
formas. Los resultados obtenidos fueron e1 increme/llo para la diversidad 
con elogios descriptivos, el incremento de la diversidad para el primero y 
segundo niilo con elogios generales. Cuando se usaron ambos tipos de 
reforzamie/l/o la descripción de resultados tuvo grandes incrementos. 

Parsonson y Baer (1978) realizaron un estudio con cinco niilos de 
tres a seis ailos de edad. Se usó fa improvisación con herramientas como 
modalidad de respuesta. El procedimiento a seguir fue 1) el reforzamiento 
descriptivo, la retroalimentación y elogios y 2) entrenamiento con múltiples 
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ejemplos. Las medidas de creatividad fueron nuevas improvisaciones de la 
efectividad de las herramientas. Los resultados mostraron un incremento en 
las improvisaciones para las herramientas entrenadas. 

No hubo generalización para herramientas no entrenadas. 

Lane, Lane Friedman, Goetz y Pinkston (1982) efectuaron un estudio 
con 18 niilos que contaban con tres a cuatro a/los de edad. Las modalidades 
de respuesta fueron el dibujo y constn1cción de co/lages. El procedimiento 
utilizado fue el reforzamiento descriptivo y fichas. Las medidas de 
creatividad que usaron fueron la diversidad deformas y nuevas formas. Los 
resultados que se obtuvieron muestran un incremento en la diversidad de 
formas, pero no hubo incremento de las nuevas formas ni generalización de 
respuestas. 

Como se observa algunos de los esllldios se han realizado con niilos 
en el nivel preescolar, de estos los más represe/1/ativos son: 

Goetz y Baer (1973) quienes analizaron la conducta de construcción 
con bloques en tres niños preescolares en términos de la formas 
manifestadas en cualquier construcción de bloques completa y se encontró 
que contenian pocas formas difere/1/es en las sesiones de línea hase. Se dió 
reforzamiento social (elogios) de manera contingente en la construcción de 
cualquier forma no construida previamente. Esro aumentó la diversidad de 
formas construidas por sesión. El reforzamiento social dado solamente a las 
formas ya construidas anteriormente disminuyó el número de formas 
diferentes construidas por sesión. Sin embargo se encontró que la 
diversidad de formas surgió en porcentajes altos durante periodos de 
reforzamiento de diferentes formas que duran/,; los periodos de /fnea base o 
de reforzamiento de la misma forma. 

En este estudio los sujetos tenián en comzín la característica de 
poseer un bqjo nivel de habilidad para construir, uno de ellos provenfa de 
una clase socioeconómica baja y los otros dos de alta. Los tres sujetos eran 
de sexo femenino. 
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Goetz (198/) realizó un estudio con la participación de nueve niños, 
en la construcción con bloques en sesiones individuales. Para demostrar el 
control experimenta/ se 11só un diseño de /fnea base múltiple. Todos los 
sujetos faeron analizados en la construcción de nuevas formas en las 
sesiones de línea base. El reparto de los elogios fué dado contingentemente 
y faé iniciado sucesivamente para cada niño. Al reforzar solamente las 
nuevas formas se encontró que hubo un incremento significativamente alto 
en comparación al número de formas de línea base. En este estudio además 
de los halagos se dió al nmo un jug11ete al finalizar la sesión. Los resultados 
muestran un incremento en la construcción de nuevas formas para cuatro 
niños y el incremento de la diversidad deformas para todos los niños. 

Los resultados de este estudio apoyan la tesis de que la conducta en 
la constn1cción con bloques como una medida de creatividad, prospera en 
un ambiente estructurado en el cual se refuerza sistemáticamente la 
conducta creativa. 

En los trabajos descritos, son pocos /os q11e han abordado el estudio 
de la creatividad a nivel preescolar, si tomamos en cuenta que el Jardín de 
Niños es una institución educativa que tiene como objetivo principal 
favorecer el desarrollo integral del niño, estimulando las distintas áreas que 
conforman su personalidad infantil. Es necesario mencionar que para 
lograr esto se tienen objetivos que son: sentar las bases del desarrollo 
intelectual y moral, fomentar la creatividad y aprender a trabajar con los 
demás. 

De los objetivos anteriores, el desarrollo de la creatividad en este 
nivel educativo, como se ha se11alado anteriormente no se lleva a la práctica 
con la reg11laridad necesaria por lo que es importante que se realicen 
actividades que favorezcan este m.pecto. 

Una de las actividades a través de la cual se observado que se puede 
favorecer el desarrollo de la creatividad es la construción con bloques de 
madera, ya que esta es una actividad frecuente y que despierta el interés del 
niño, es además un juego educacional que contribuye a la adquisición de los 
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conceptos de espacio, forma, mímero, balance y estética visual, que son 
elementos que contribuyen a su desarrollo intelectual, motriz y social. 
(Goetz 1973) 

En resumen debido a que en el Jardfn de Ni1los el desarrollo de la 
creatividad no se ve completamente favorecido a través de las actividades 
que se realizan en el aula se hace necesario buscar nuevas alternativas que 
permitan lograr que este aspecto ton importante para el niña se vea 
estimulado ya que esto permitirá lograr personas con una mejor 
autorrealización con una buena salud mental y un logro educacional 
provechoso (I'orrance, citado en Dabdoub, 1978). 

Tomando en cuenta los planteamientos vertidos con anterioridad, el 
objetivo del presente estudio es el investigar los efectos del reforzamiento 
social contingente sobre la diversidad de formas en la construcción con 
bloques de madera, considerada como una forma de conducta creativa, en 
niños en edad preescolar. 
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CAPITULO JI 
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METO DO 

SUJETOS: En este estudio participaron diez sujetos (cuatro niilos y 
seis niñas) de cinco ailos de edad, que cursan tercer año de educación 
preescolar en el Jardfn de Niilos "Coatlicue" tumo vespertino. Los niilos 
faeron elegidos al azar, sin tomar en cuenta su habilidad para construir con 
bloques o alguna otra caracterfstica específica. 

ESCENARIO: El presente estudio se llevó a cabo en el Jardín de 
Niilos "Coatlicue" tumo vespertino en el aula 3. El aula contaba con una 
adecuada iluminación y ventilación, su mobiliario consistfa en cinco 
equipos de cuatro mesas cada uno, distribufdas en los cuatro extremos del 
salón y uno al centro del aula, cada una contaba con ocho sillas, además 
contaba con :m estante y pizarrón al frente. El salón medía seis metros de 
ancho por siete de largo. 

MATERIALES: Los sujetos utilizarán 76 bloques peque11os de 
diferentes formas y medidas (cilindros, cubos, prismas, tablillas 
rectángulares, arcos, medios cfrculos, prismas cuadrángulares) todas ellos 
de madera y barniz natural, para realizar sus construcciones (para más 
detalles en cuanto a las formas y medidas ver anexo ll). 

Los experimentadores utilizaron hojas de registro de las 
construcciones de los sujetas en las cuales se especificaba nombre del 
sujeto, edad, etapa experimenta/, nombre del experimentador, la definición 
de cada una de las 20 formas que podian ser construfdas, el total de formas 
construfdas por sesión, total de reforzamientos obtenidos, tiempo de 
duración de la sesión, espacia para registrar cada una de las sesiones de 
cada etapa experimental y observaciones. (para· más detalles ver anexo 111) 

Además cada uno de los experimentadores tenía un cronómetro para 
registrar el tiempo de la sesión y lápices. 

VARIABLES: Las variables que se utilizaron en el estudio fueron: 
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- Variable dependiente: Respuestas creativas dadas por el sujeto definidas 
como el producto de las formas construidas durante la sesión (para una 
descripción más detallada ver anexo 1) 
- Variable independiente: Esta consistió en el reforzamiento diferencial y 
contingente dado en dos situaciones: 
a) El sujeto construyó una forma nueva no constn1ida en las sesiones 
anteriores. 
b) El sujeto construyó una forma ya construida con anterioridad. 

SISTEMA DE REGISTRO: Para registrar las formas co11strufdas por 
los s1ljetos se utilizaron hojas de registro (ver a11exo ///), que contenían las 
definiciones de cada u11a de las 20 posibles formas que podían co11struir. El 
registro de la construcción con formas se realizó individualme11te por cada 
experimentador marcando en su hoja de registro con una línea diagonal la 
forma constnlÍda en el número de sesión correspondie11te. Cuando el niilo 
recibió un reforzamieto este se marcó encerra11do la diagonal con un 
círculo. También se registró el total de formas co11strufdas, tola/ de 
reforzamiemos recibidos, así como el tiempo utilizado por cada sujeto en la 
sesión no excediendo de 10 minutos. Además al final se registraban los 
comentarios que el s1!feto hacía en relación con su construcción. 

CONFIABILIDAD: La confiabilidad se obtuvo de los acuerdos de los 
registros del total de formas conslruídas por sesión de emre el 
experimentador y el observador, la cual se calculó en el 82% de /as sesiones 
de que constó el estudio. El porcentaje de confiabilidad se calculó mediante 
la siguiente fórmula: 

ACUERDOS 
----------------------------------------------------------x J 00 

ACUERDOS + DESACUERDOS 

DISEÑO: Para el propósito de este estudio se utilizó u11 diseño 
A-B-B'-B, en el cual: 

A Fué la línea base de los sz!fe/os 
B Fué el reformamienlo diferencia/ con/ingente a la co11s/rucción 

con bloques de nuevas formas. 
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B' Consistió en el reforzamiento diferencia/ contingente a la 
constnicción de formas ya constru(das anteriormente. 

Posteriormente se regresó a la fase B (reforzamiento de diferentes 
famas!!). 

El diseilo fué utilizado porque reunió las condiciones necesarias para 
evaluar la efectividad del estudio ya que la fase B' fué una variante de la 
fase B que permitió demostrar que el incremento de la diversidad de formas 
se debió al tratamiento experimenta/ otorgado, sin tener que regresar a la 
lfnea base. 

PROCEDIMIENTO 

Antes de iniciar las sesiones de línea base con {os sujetos se llevó a 
cabo una sesión de rapport con ellos, esto co11 la finalidad de lograr que los 
sujetos conocieran a los experimentadores. 

Ef procedimiento que se siguió fué: 

- UNEA BASE: No reforzamiento (A). E11 este periódo se le pidió a 
cada sujeto que con los bloques que ten fa a su alcance (76) hiciera la figura 
(s) que quisiera, indicándole que cada bloque solamente lo podía utilizar 
una vez, con esto se evitó que construyera muchas formas con un sólo 
bloque. Cuando el sujeto terminó el experimentador fo condujo a su saló11 a 
que continuara sus actividades cotidianas. 

Cabe me11cionar que dura11te estas sesiones el experimentador 110 hizo 
ningú11 comentario en relación con lo que el sujeto realizó, limitandose a 
observarlo. 

Esta fase se realizó durante tres sesiones. 

- REFORZAMIENTO DE NUEVAS FORMAS CONSTRUIDAS (B) : 
Una vez tem1inado el periódo de lfnea base se procedió a iniciar el 
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programa de reforzamiento de nuevas formas de constn1cción, es decir en 
esta etapa se le pidió al sujeto que con los bloques con que contaba hiciera 
una constn1cción, la cual era registrada por los experimentadores de 
acuerdo con las 20 posibles formas ya definidas (ver anexo /). El sujeto 
recibió reforzamiento diferencial contigente cuando constn1yó una forma 
por primera vez, no as( en las subsecuentes apariciones de esa misma 
forma. 

El reforzamiento que se dió al sujeto consistió en halagos tales como: 
¡Muy bien es nuevo!, ¡Que bonito, no lo habfas hecho antes/, etc. este 
procedimiento se llevó a cabo durante ocho sesiones. Al dar el 
reforzamiento se le indicaba al sujeto por cual constn1cción se le daba. 

Al concluir la sesión el sujeto fué conducido a su salón de clases para 
que continuara sus actividades. 

- REFORZAMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES DE 1A MISMA 
FORMA (B') Después de haber conclufdo el periódo de reforzamiento de 
nue1•asformas se inició un periódo en el que solamente se reforzó cuando el 
sujeto constn1yó una forma que ya habfa hecho en alguna de las fases 
anteriores. 

El reforzamiento en este caso consistió en frases tales como: "Mira 
que bonito, ya lo habías hecho antes ", "Que bien, ya lo habfas hecho". Aquf 
se le hacia énfasis al sujeto en la repetición de la forma constn1fda. 

Esta etapa tuvo una duración de cinco sesiones. 

- REFORZAMIENTO DE NUEVAS FORMAS CONSTRUIDAS (B): La 
última etapa de este diseño consistió en regresar a la etapa en que se 
reforzaron solamente las nuevas constn1cciones hechas por el sujeto. Esta 
fase concluyó después de seis seiones. 

En todas las etapas el observador tomó nota de las constn1cciones 
realizadas por el sujeto, de los reforzamientos que recibió, así como el 
registro del tiempo que duró la sesión. 
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La frecuencia de las sesiones fué de tres veces por semana (lunes, 
miércoles, viernes), teniendo una duración de JO minuto~ como máximo, 
pero el sujeto podía indicar cuando ya habla terminado. 
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CAPITULO 111 
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RESULTADOS 

En el presente trabajo Ja descripción de los resultados se hará de la 
siguiente manera: en primer lugar se describen los datos individua/es 
obtenidos por cada uno de los diez sujetos en la contn1cción con bloques 
durante las fases de línea base, reforzamiento de diferentes formas, 
reforzamiento de la misma forma, y reforzamiento de diferentes formas II. 
En segundo término los datos referentes al promedio grupal de los puntajes 
obtenidos por los sujetos en las fases de línea base, reforzamiento de 
diferentes formas, reforzamiento de la misma forma y de diferentes formas 
/l. En tercer lugar se presenta el promedio grupal acumulado del p1mtaje 
obtenido por diez sujetos en las fases se /fnea base, reforzamiento de 
diferentes formas, reforzamiento de la misma forma y reforzamiento de 
diferentes formas JI, por último se hará referencia al promedio grupal de 
reforzamiento obtenido por los sujetos. 

Lajigura /.-muestra los datos correspondientes al s1yeto I durante 
las fases de línea base, reforzamiento de diferentes formas, reforzamiento de 
la misma forma y reforzamiento de diferentes formas IJ. Como se puede 
observar durante las tres sesiones de línea base de presentó un p1mtaje 
promedio de cuatro formas construldas. D11ra111e la fase de reforzamiento de 
diferentes formas incrementó a 11 formas diferentes de constn1cción con 
bloques. Al término de la tercera fase (r~forzamiento de la misma forma) el 
sujeto presentó un promedio de cuatro formas. Después de finalizar la fase 
de reforzamiento de diferentes formas lJ el sujeto obtuvo 11n p1111taje de diez 
formas diferentes en la construcción con bloques. 

La .figura 2 presenta los datos de sujeto 2. En la fase de línea base 
obtuvo un promedio de siete formas construldas por sesión. Durante las 
ocho sesiones de reforzamiento de diferentes formas el sujeto alcanzó un 
puntaje de J6formas diferell/es construídas, en /afose de reforzamiento de 
la misma forma presentó 11n promedio de siete formas construldas por 
sesión. En la fase de reforzamiellto de diferentes formas l/ incrementó su 
puntaje construyendo 21 formas diferentes al término de seis sesiones. 
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Los datos mostrados en la figura 3 corresponden al sujeto 3 el cual 
durante la/ase de lfnea base obtuvo un promedio de seis formas construfdas 
por sesi6n, al término de las sesiones de reforzamiento de diferentes formas 
el sujeto alcanzó un puntaje de 11 formas diferentes. En la fase de 
reforzamielllo de la misma forma se observa un promedio de cuatro formas 
obtenidas por sesión. Cuando el szljeto pasó a la fase de reforzamiento de 
diferentes formas 11 el pulllaje obtenido es de 12 formas diferentes 
constn1fdas en cinco sesiones. 

En la figura ./ se muestran los datos del sujeto ./, el cual en las 
sesiones de línea base obtuvo un promedio de seis formas construidas por 
sesión. En la/ase de reforzamiento de diferentes formas y al término de las 
ocho sesiones el pzmtaje obtenido por el sujeto filé de 16 formas diferemes 
en la construcción con bloques, durallte la fase de reforzamiento de la 
misma forma alcanzó un promedio de cinco formas construidas por sesión. 
Al concluir la/ase de refor::amiento de cl{(erentes formas 11 el szljeto obtuvo 
un 1mntaje de onceforma.1· constnddas durante seis sesi011es. 

La figura 5 muestra los resultados obtenido.1· por el sujeto número 5 
durante las cuatro fases, como se puede observar en la fase de línea base 
ohtul'o un promedio de seis formas construídas por sesión. Al finalizar las 
sesiones de refor::amiento de difere/lles formas se observa que el sujeto 
ohtul'o un p1111taje de 17 formas construidas durante estafase. En la/ase de 
reforzamiento de la misma forma obtuvo un promedio de cinco formas 
construidas por sesión. 

Durante la fase de reforzamiento de diferentes formas 11 el sujeto 
alcan::ó un puntaje de quince formas diferentes construidas a lo largo de 
seis sesiones. 

En la figura 6 se representan los datos obtenidos por el sujeto 6 
durante las fases de línea base, reforzamielllo de diferentes formas, 
reforzanzielllo de la misma forma y reforzamiento de diferentes formas//. En 
la lfnea base el sujeto obtul'o un promedio de seis formas construídas por 
sesión. Al pasar a la/ase de reforzamielllo de diferenresformas alcanzó un 
puntaje de 15/ornzas diferentes a lo largo de ocho sesiones. Durante la/ase 
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de reforzamiento de la mismo forma el sujeto construyó en promedio tres 
formas por sesión. En la fase cuatro el sujeto alcanzó un puntaje de / J 
formas diferentes al concluir la etapa. 

La figuro 7 muestra los datos obtenidos por el sujeto 7 que durante la 
fase de línea hase hizo un promedio de cinco construcciones por sesión. En 
/afose de reforzamiento de diferentes formas que tuvo una duración de ocho 
sesiones el sujeto construyó once formas diferellles. Durante la fase de 
reforzamiento de la misma forma construyó seis formas por sesión en 
promedio. Al regresar a la Jase de reforzamiento de diferentes formas //se 
observó un incremento con respecto a la fase anterior de reforzamiento de 
diferentes formas ya que obtuvo un pulllaje de catorce formas diferentes 
construfdas a lo largo de estafase. 

La figura 8 representa los datos del sujeto 8 que en su línea base 
obtuvo un promedio de dos formas por sesión. En la fase de reforzamielllo 
de diferentes formas se observó un marcado incremento ya que el sujeto 
alcanzó nueve formas diferentes durallle esta etapa. En la tercera fase 
(reforzamiento de la misma fom10) el sujeto obtuvo un promedia de dos 
formas construídas por sesión. Al regresar a /a fase B (reforzamiento de 
diferentes formas //) el sujeto alcanzó un promedio de ocho formas a lo 
largo de seis sesiones. 

En la figura 9 se pueden apreciar los datos del sujeto 9. En su etapa 
de línea base el sujeto construyó seis formas por sesión, en la fase de 
reforzamiento de diferell/es formas se observa que el sujeto alcanzó doce 
fom1as diferellles durante esta etapa, en la fase /res (reforzamiento de la 
misma forma) el sujeto construyó cuatro formas por sesión. Al regresar a la 
fase de reforzamiento de diferentes formas JI eÍ sujeto obtuvo un puntaje de 
trece formas diferentes constnddas duran/e es/a elapa. 

Sujeto JO sus da1os son moslrados en la figura JO. En su línea base 
obluvo un promedio de cinco formas construídas por sesión. Posteriormente 
en la fase de reforzamienlo de diferemesformas el .mjelo alcanzó un puntaje 
de once formas diferentes construfdas a lo largo de ocho sesiones. En la 
fase de reforzamienlo de la misma forma el sujelo conslruyó un promedio de 

33 



cuatro formas por sesión. En la segunda fase de reforzamiento de diferentes 
formas obtuvo un puntaje de cinco formas construidas a lo largo de cuatro 
sesiones. 

En la fi¡,'llra 11 se pueden apreciar los promedios gnipales de los 
puntajes obtenidos en cada fase de este estudio el cual constó de línea base, 
reforzamiento de diferentes formas, reforzamiento de la misma forma y 
reforzamiento de diferentes formas 11. En esta figura en fa linea base el 
promedio obtenido por el grupo fue de cinco formas construidas por los 
sujetos. En la fase de reforzamiento de diferentes formas los sujetos 
alcanzaron 1111 promedio de trece formas diferentes constnlfdas a través de 
ocho sesiones. En la fase de reforzamiento de la misma forma el promedio 
grupal obtenido por los sujetos fué de cinco formas construidas por sesión. 
En la fase de reforzamiento de diferentes formas// se vuelven a incrementar 
lúi ¡;ü,":!;..Y::s y Jns s!~ieto.': CD!!Struyeron en promedio trece formas diferentes 
durante seis seiones. 

En la figura 12 se muestran los resultados obtenidos durante todas 
las fases del estudio mostrándose estos de manera acumulativa pudiéndose 
así observar que en la fase de línea base en la primera sesión se 
constn1yeron seis formas, al término de fa tercera sesión se observa que los 
sujetos construyen en promedio 1111 total de nueve formas. Al pasar a la fase 
de reforzamiento de diferentes formas se puede observar que en la mayor/a 
de las sesiones hay 1111 incremento de una forma llegando a obtener un 
promedio de quince formas, pero al pasar a la fase de reforzamiento de la 
misma.forma se observa que no hay ningún incremento y las puntuaciones 
se mantienen igual durante las cinco sesiones que confom1an esta fase. Al 
pasar a la fase de reforzamiento de diferentes formas 11 se observa 1111 

incremento constante y los sujetos constn1yen en promedio unafomw nueva 
cada sesión alcanzando un total de 2 f formas al término de este estudio. 

/.in la figura 13 se presentan los reforzamientos obtenidos 
grupalmente por los sujetos en la fose de reforzamiento de diferentes 
formas, reforzamiento de la misma forma, reforzamiento de diferentes 
formas//. 
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En la fase B (reforzamiento de diferentes formas) se obtuvieron siete 
reforzamientos en promedio a lo largo de las ocho sesiones ya que en esta 
fase solamente se reforzaron construcciones nuevas es decir, que no se 
hubieran presentado anterionnente. En la etapa de reforzamiento de la 
misma forma el número promedio de reforzamientos incrementó 
notablemente ya que aquf se reforzaban las formas ya construidas 
anteriormente por lo que los sujetos obtuvieron un promedio de 30 
reforzamientos por sesión. 

Al pasar a /a fase de reforzamiento de diferentes formas 11 el número 
de reforzamientos decrementa notablemente debido a que nuevamente se le 
refuerza al sujeto cuando construye una forma nueva obteniendo en 
promedio ocho reforzamientos. 
(los datos mostrados son un promedio de los resultados obtenidos en cada 
etapa). 

En la tabla J se representa la aparición de nuevas formas construidas 
por etapas. Se puede observar que en la línea base las fonnas más 
construidas fueron 1, 6, 13 ya que todos los sujetos las construían. Después 
aparecen la 2, 3, ./, 11y20, posteriormente aparecen la/./, 16, 7, 8 y 9 por 
último aparecen la 5, JO, 12, 15, 17 y 18 que fueron las que menos se 
construyeron durante la línea base. 

En el periádo de reforzamiento de la misma forma se puede observar 
que la aparición de nuevasfomias constru(dasfué mínima ya que solamente 
se presemaron la 1 O, 1 J, 19, J 8 y 20 y en una sola ocasión. 

Las figuras 14 y 15 muestran ejemplos de las construcciones 
realizadas por los sujetos en la etapa de línea 6ase. 

En las figuras 16 y 17 se ejemplifica el tipo de construcciones que los 
sujetos realizaron en la etapa de reforzamiento de diferentes formas. 

En los figuras 18 y 19 pueden observarse el tipo de construcciones 
que efectuaron los sujetos en las fase de reforzamiento de las mismas 
formas. 
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Las figuras 20 y 21 presentan ejemplos de las construcciones que 
realizaron los sujetos en la fase de reforzamiento de diferentes formas ll 
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FIGURA 2. Resultados obtenidos en la construcción con bloques por el sujeto 2 en las fases 
de línea base, reforzamiento de difereºntes formas, reforzamiento de las mismas formas 
y reforzamiento de diferentes formas. 
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FIGURA 3. Resultados obtenidos en la construcción con bloques por el sujeto 3 en las fases 
de línea base, reforzamiento de diferentes formas, reforzamiento de las mismas fonaas 
y reforzamiento de diferentes formas. 
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FIGURA 4. Resultados obtenidos en la conatrucci6n con bloquea por el sujeto 4 en las f'ases 
de línea base, ref'orzamiento de diferentes f'ormas, reforzamiento de las mismas :formas 
y re:forzamiento de diferentes formas. 
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FIGURA s .. Resultados obtenidos en la construcción con bloques por el sujeto 5 en las fases 
de línea base, reforzamiento de diferentes formas, reforzamiento de las mismas formas 
y reforzamiento de diferentes formas .. 
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FIGURA 6. Resultados obtenidos en la construcci6n con bloques por el sujeto 6 en las Cases 
de línea base, reforzamiento de diferentes formas, reforzamiento de las mismas formas 
y ref'orzamiento de diferentes formas. 
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FIGURA 7. Resultados obtenidos en la construcci6n con bloques por el sujeto 7 en las f'ases 
de línea base, reforzamiento de diferentes formas, reforzamiento de las mismas formas 
y reforzamiento de diferentes formas. 
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FIGURA 8. Resultados obtenidos en la construcci6n con bloques por el sujeto 8 en las 
fases de línea base, reforzamientos de difere~tes formas, reforzamiento de las misaas 
fonnaa y reforzamiento de diferentes formas. 
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FIGURA 9. Resultados obtenidos en la construcci6n con bloques por el sujeto 9 en las fases 
de línea base, reforzamiento de diferente~ formas, reforzamiento de las mismas f'ormas 
y reforzamiento de diferentes formas. 
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FIGURA 10. Resultados obtenidos en la construcción con bloques por el sujeto 10 en las 
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TABLA J: APARICION DE NUEVAS FORMAS POR CONDICION 

UNEA REFORZA- REFORZA- REFORZA-
BASE MIENTO MIENTO MIENTO 

FORMAS DIFEREN- MISMAS DIFEREN-
TES FORMAS TES 

FORMAS. FORMAS 

J. Barda JO - - 3 
2. Edificio 8 4 - 4 
3. Rampa 7 - - 5 
4. Pilar 6 3 - J 
5. Poste 3 3 - J 
6. Torre 10 - - -
7. Techo 4 4 - 2 
8. Piso 4 2 - 3 
9. Balance 4 5 - 2 
JO.Balance elaborado 2 3 1 -
JI.Cerca 6 2 1 2 
12.Subdivisión 1 2 - 1 
13.Arco JO - - 1 
14.Piso de arco 5 3 2 -
15.Adjunto - 2 - -
16. Círculos 5 1 - -
17.S o 2 - -
18.X - - 1 1 
19.Cara interna 3 1 1 -
20.Simulación 6 7 1 15 

so 



FIGURA 14 

CONSTRUCCION REALIZADA DURANTE LA LINEA BASE. 
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FIGURA 15 

CONSTRUCC/ON REALIZADA DURANTE LA LINEA BASE. 
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FIGURA I6 

CONSTRUCCION REALIZADA EN LA ETAPA DE 
REFORZAMIENTO DE DIFERENTES FORMAS. 
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FIGURA I7 

CONSTRUCCION REALIZADA EN LA ETAPA DE 
REFORZAMIENTO DE DIFERENTES FORMAS. 

54 



FIGURA 18 

CONSTRUCCION REALIZADA EN LA ETAPA DE 
REFORZAMIENTODELASMISMASFORMA~ 
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FIGURA 19 

CONSTRUCCION REALIZADA EN LA ETAPA DE 
REFORZAMIENTODELASMISMASFORMA~ 
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FIGURA 20 

CONSTRUCCION REALIZADA EN LA ETAPA DE 
REFORZAMIENTO DE DIFERENTES FORMAS 11. 
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FIGURA21 

CONSTRUCC/ON REALIZADA EN LA ETAPA DE 
REFORZAMIENTO DE DIFERENTES FORMAS 11. 



DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran de manera 
general patrones similares a los obtenidos en estudios que abordan el 
mismo tema (Goetz y Baer 1973; Goetz, 1981) en los cuales el objetivo 
principal ha sido el desarrollar la diversidad de formas en la construcción 
con bloques como un aspecto de la creatividad 

Los hallazgos obtenidos en el presente trabajo se analizarán de la 
siguiente manera. 

Se discutirán los resultados individuales obtenidos por los sujetas. 

Se discutirán los resultados grupales de constrocción de formas 
diferentes. 

Se analizarán los resultados grupales acumulados y se analizará la 
cantidad de reforzamiento social proporcionado en las fases de 
reforzamiento deformas diferentes y reforzamiento de la mismaforma. 

Con respecto a los resultados individuales obtenidos por los sujetos, 
en la gráfica 2 donde se muestran los resultados del sujeto 2 se observa que 
en la lfnea base obtuvo un promedio de siete figuras por sesión el cual fué el 
más alto de la totalidad de los sujetos. Durante /a fase de reforzamiento de 
diferentes formas se incrementó el número deformas llegando a obtener 16. 
Cuando pasa la fase de reforzamiento de la misma forma se nota un 
decremento en el número de construcciones realizadas hasta siete en 
promedio igualando su /fnea base. En la última fase (reforzamiento de 
diferentes formas) se notó un incremento en el número de formas 
construfdas ffegando hasta 21 formas, siendo al final el sujeto que más 
formas nuevas construyó aumentando en 14 en relación con su lfnea base. 

Por otro lado el sujeto número 8 fué el que tuvo la lfnea base más 
baja de todos teniendo en promedio 2 formas construfdas por sesión. En la 
fase de reforzamiento de las diferentes formas el sujeto obtiene su más alto 
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número de formas diferentes constrnfdas llegando a nueve al término de 
ocho sesiones, aumentando siete formas nuevas en relación a la linea base 
observándose en él un gran cambio en su tipo de construcciones ya que en 
la /fnea base las formas eran muy sencillas y paulatinamente durante /ajase 
B estas fueron adquiriendo una mayor complejidad desarrollándose en el 
sujeto la diversidad deformas como un componente de la creatividad. 

Como se observó en las gráficas anterion11e11te descritas se encontró 
que en la fase B al reforzarse solamente cuando el sujeto constrnfa una 
forma nueva incrementó la diversidad deformas, ya que en la linea base el 
promedio grupa/fue de 5 ya/ concluir /ajase B este promedio llegó a 13. Al 
finalizar la fase B' se nota un claro decremento de la diversidad deformas 
llegando nuevamente a cinco en promedio, esto puede deberse a que 
solamente se reforzaba una forma ya construfda con anterioridad lo que 
facilitaba la obtención del reforzamiento por lo que el sujeto ya no buscaba 
construir nuevas formas reduciéndose además de la diversidad deformas el 
tiempo utilizado para cada sesión. Al retomar nuevamente la fase B se 
vuelve a manifestar un incremento de la diversidad de formas ya que en 
estas solamente se reforzaron formas nuevas permitiendo que el sujeto 
creara diferentes formas para obtener el reforzamiento. 

Por lo tanto se puede decir que el reforzamiento social contingente a 
la creación de nuevas formas ayuda a que el s1yeto desarrolle un aspecto de 
la creatividad que es la diversidad de formas. 

Con respecto a los resultados mostrados en la gráfica J 2 se puede 
observar que el incremento de las barras indica el incremento de nuevas 
formas por sesión. En promedio grupal en la fase de lfnea base los srljetos 
construyeron nueve formas, al pasar a /a fase de reforzamiento de diferentes 
formas se nota un aumento en la creación de nuevas formas obteniendo un 
total de J 5 (seis formas diferentes más en relación con las construidas en 
lfnea base). 

Al pasar a la/ase de reforzamiento dc la mismafonna los sujetos no 
construyeron formas nuevas quedándose e11 15 durante toda esta fase. Al 
regresar a la fase B se nota un aumento gradual en la construcción de 
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nuevas formas ya que llegan a un total de 21 formas constroldas en 
promedio (12 formas diferentes en relación con la línea base y siete más que 
en la fase B). Es necesario mencionar que en el anexo 1 se describen 20 
posibles formas de constrocción, y en esta gráfica el promedio es de 21 
formas debido a que los sujetos podían constroir una forma ya hecha antes 
pero con variaciones tan importantes que la hacían nueva y por lo mismo 
creativa por lo que el sujeto tenía que recibir un reforzamiento y la forma 
era contabilizada como nueva haciendo que incrementara a más de 20 las 
formas constrofdas. 

La obtención del reforzamiento socia/fué un aspecto fundamental en 
el tratamiento experimenta/ aplicado a los sujetos. El número de estos fué 
inversamente proporcional a la diversidad deformas, es decir al aumentar 
el número de formas nuevas, los reforzamientos obtenidos eran pocos, por 
el contrario al disminuir la diversidad de formas el número de 
reforzamientos obtenidos aumentó considerablemente debido a que en esta 
etapa el esfuerzo para obtener un reforzamiento era menor. 

Retomando, el tiempo máximo determinado para cada sesión fué de 
JO minutos, sin embargo cuando alguno de los sujetos continuaba 
constroyendo después de este tiempo estas formas ya no eran registradas. 

En la línea base se observó que casi la totalidad de los sujetos 
utilizaban todo el tiempo de que disponían (9.34 minutos en promedio). En 
la fase B se dió un ligero decremento probablemente ocasionado por que los 
sujetos comenzaron a ver la constrocción de formas como un medio para 
obtener un reforzamie1110 (8. 17 minutos en promedio). En la fase B' se notó 
un marcado decremento en el tiempo promedio utilizado por los sujetos 
(6../5 minutos) debido probablemente a que al reforzar la misma forma la 
obtención de reforzamielllos era más rápida, por lo mismo el sujeto decidía 
terminar más pronto. Al regresar a la fase B hay un ligero aumento en el 
tiempo promedio utilizado (6.60 minutos) cabe mencionar que en esta etapa 
las actividades realizadas en el aula fueron muy estimulan/es para los 
sujetos y en muchas ocasiones terminaban rápido para volver a su salón, 
disminuyendo as/ el tiempo utilizado más no la diversidad deformas, ya que 
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en estas se observa un incremento obtenido en promedio gropal de 13 
formas a/final de estafase. 

Las formas más usuales en la fase de línea base fueron: 13, 2, 3, 6. 
En la fase de reforzamiento de diferentes formas las más comunes fueron 
13, 1, 2, 15, 6, 19. En la fase de reforzamiento de la misma forma estan la 
13, 1, 6. En la útimafasefueron la 13, /, 20, 2, 3, 4, 16, 19, //y 8 como se 
puede apreciar en la fase A las formas constroídas son las más fáciles de 
realizar, no as{ en /a fase B ya que aquf aparecen las de la fase A pero se 
añaden dos más que representan un grado de dificultad mayor para 
constroirse. Al pasar a la fase B' los sujetos vuelven a realizar las mismas 
formas que durante la fase A y que requieren un menor esjilerzo. Cuando se 
vuelve a regresar a la fase B se observa que además de las figuras ya 
constrofdas en las fases anteriores se agregan la, 20, ./, / I y 8. 

En el presente estudio por lo que respecta al grado de dificultad de 
las 20 posibles formas, los niveles que se manifestaron son los siguientes: 
Nivel /:barda, torre, arco, edificio y rampa, en el Nivel 2 estan incluidas 
pilar, cerca, simulación, piso de arco y círculo, en el Nivel 3 se encontraron 
techo, piso, balance, poste y cara interna. Por tí/timo en el nivel ./ se 
encontraron balance elaborado, subdivisión, a<fjunto, S y X 

En comparación, los obtenidos por Goetz (1981) fueron: Nivel/ en el 
que menciona la cerca, barda, cara interna y edificio. En el Nivel 2 incluye 
a<!Junto, balance, piso, pilar, poste, rampa, simulación y torre. en el Nivel 3 
incluye arco, balance elaborado, techo y subdivisión. En el nivel./ menciona 
el circulo, S, piso de arco y X Estos niveles estan ordenados de acuerdo al 
grado de dificultad que implica su construcción: 

Las diferencias encontradas entre los niveles obtenidos en este 
estudio y los de Goetz (/98/) pueden ser causadas por las características 
culturales, socioeconómicas y ambientales de los sujetos participantes. 

Las limitaciones encontradas al realizar el presente estudio fueron: 
la inasistencia de los nit1os a la escuela lo cual le restó un poco de 
continuidad al estudio, principalmente cuando estas fueron consecutivas, 
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pero la limitación más importante fue la competencia que se dió entre las 
actividades realizadas en el aula y la construcción con bloques, 
principalmente durante la época navidetla, en donde el estfmulo era 
demasiado fuerte y el sujeto se tardaba menos tiempo en construir para 
poder regresar a su salón. 

Por eso una sugerencia para disminuir estos efectos es que en 
posteriores estudios se busque un horario que no inteifiera con las 
actividades del salón de clases. 

En relación con el análisis de los resultados del presente trabajo se 
considera pertinente señalar una serie de aspectos. 

Como se observó, el contenido del reforzamiento verbal describfa las 
dos dimensiones de interés; la diversidad en oposición a la similitud en la 
construcción de bloques. Se considera pertinente que para estudios 
posteriores se realize un análisis de las funciones que tiene la descripción 
verbal del reforzamiento, ya que es probable que el efecto de las frases 
descriptivas y de las frases sin descripción sean diferentes para diferentes 
niños. 

Esta posición descansa en el sentido que para algunos niños, uno de 
los dos componentes puede ser suficiente sin el otro, para elicitar la 
diversidad en las respuestas en la construcción de bloques, pero para 
propósitos aplicados, el paquete de los dos tipos de descripciones es 
probablemente el mejor procedimiento a instrumentar para la generalidad 
de los ni1los. 

En el presente trabajo se evaluó la efectividad de los dos 
componentes y no de manera particular alguno de ellos, ya que en este caso 
en concreto el paquetefiié aplicado directamente a la diversidad deformas 
y no de manera exclusiva a las formas nuevas, en virtud de que la 
descripción de las frases por parte de los experimentadores especificaron 
las diferencias o similitudes en la construcción de formas, pero no 
incluyeron ningún tipo de instnicción de como construir/as. 
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l'or estas ra:ones, el patrán de comportamiento general mostrado por 
/os 11i11os, puede ser considerado como "creativo", Independientemente de 
los problemas inherentes que la definición de el término conlleva. 

Por otra parte, en la literatura general se ha descrito que la 
creatividad engloba una serie de cuatro fases; preparación, incubación, 
iluminación y verificación (Stein, 1974; Wal/as, 1926). No obstante tal 
situación, las secuencias de las conductas involucradas en el proceso 
creativo, han sido rarame11te sujeto de análisis directa. 

Los estudios realizados desde una perspectiva conductua/, incluido el 
presente trabajo, han empleado lo novedoso y la diversidad como categorías 
para Intentar definir la creatividad; estas dos dimensiones representan el 
punto incial para el desarrollo del estudio del proceso creativo, no obstante 
que la diversidad o lo novedoso no engloban todo lo que puede ser 
conceptuado como creatividad (Goetz, 1984). 

Por lo que es importante conocer las cadenas conductuales que 
subyacen en el comportomiento creativo (control de estímulos, eslfmulos 
jórma/es, estímulo informales), una de las áreas en las cuales la noción de 
creatividad ha sido estudiada es el de la psicología congnoscitiva, por 
ejemplo los estudios de solución de los problemas sugieren las posibles 
conductas que emplean los expertos en relación a las que instromentan los 
novicios (Chase y Simon, 1973; Lar/mg, MacDermont, Simon y Simon, 
1981), lo cual puede señalar estrategias conductuales para el estudio de la 
creatividad. 

Dos áreas adicionales de investigación dentro del análisis conductual 
que son relevantes para estudiar el proceso creativo, las representan los 
estudios sobre transferencia de mediadores y discriminación condicional 
(Sidman, 1974; 1985), y los estudios de re.1p11estas generativas en el 
entrenamiento del lenguaje (Lutzker y Sherman, 1974; Endo y Sloan, 1982). 

Estas dos áreas de i11vestigación, conciemen a las nuevas relaciones 
que se observan en el control de estímulos y la presencia de respuestas no 
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entrenadas, las cuales posibililarlan el análisis básico por el cual se 
observa la ocurrencia de respuestas novedosas. 

Por último se puede decir que la relevancia del estudio de la 
crealividad a nivel preescolar en este caso en particular reviste de 
importancia debido a que uno de los objetivos principales de la educación 
preescolar es lograr el desarrollo integral de niño, y dentro de este 
desarrollo la crealividad es tomada en cuenla como un principio y propósito 
básico. 
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ANEXO I 
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Definición de las 20 formas de construcción con bloques. (Adaptado de 
Goetz, 1973) 

J. Barda: Cualquier forma de dos o más bloques colocados uno al lado del 
otro (en línea recta), unidos o ligeramente separados, sobre los cuales 
habrá otra hilera de bloque.~ colocados en forma similar. 

2. Edificio: Cualquier forma de dos o más bloques colocados uno encima 
del otro, el bloque superior descansa sólo sobre el inferior. 

3. Rampa: Un bloque recargado contra otro o un bloque rectángular puesto 
contiguo al otro simulando una rampa . 

./. Pilar: Cualquier edificio en el que el bloque inferior es dos veces más alto 
que lo que es de ancho. 

5. Poste: Cualquier edificio en el que el bloque inferior es dos veces menos 
alto de lo que es de ancho. 

6. Torre: Cualquier edifico de dos o más bloques los cuales tendrán todos el 
mismo ancho. 

7. Techo: Dos o más tablillas puestas lado a lado y con dos soportes. 

8. Piso: Dos o más bloques puestos contiguamente en un plano horizontal 
sin bloques encima. 

9. Balance: Cualquier edificio en el cual el bloque superior es por lo menos 
dos veces tan ancho como el inferior. 

/O.Balance elaborado: Cualquier balance en el cual los dos finales del 
bloque alto contengan bloques adiciona/es en los extremos. 

//.Cerca: Cualquier arreglo de barda en el cual se encierre una área 
abierta con o si salida. 
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12.Subdivisión: Una cerca con divisiones internas. 

13.Arco: Uno o más bloques que den la apariencia de un arco. 

14.Piso de arco: Dos o más arcos juntos. 

l 5.Adjunto: La fonna de una cerca que une a dos formas más, una de las 
cuales tiene techo. 

16.Cfrculo: Arreglo de dos bloques para formar un círculo. 

l 7.S: Arreglo de dos bloques formando una''.\'". 

l 8.X Arreglo de dos bloques simulando una "X". 

19.Cara interna: Un círculo adentro de otro. 

20.Simulación: Una constmcción de bloques que se parecen a un objeto de 
la vida real y es explícitamente etiquetado por el niilo como tal. 
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ANEXO II 
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DESCRIPCION DE LOS BLOQUES 

5 Tablillas de l x 4 x 8 cm 

l O Prismas trióngular de 
4x4x5.5 cm 

2 Cilindros de 3.5 x 8 cm 
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4 Cilindros de 3.5. x 4 cm 

4 Cilindros de 3.5 x 2 cm 

2 Medios círculos de 6 x 2 cm 

JOCubosde4x4cm 
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5 Prismas cuadrángular de 8 x 4cm 

JO Prismas cuadrángular de 8x2cm 

JO Tablillas de 2 x 4 cm 

JO Tablillas de 2 x 4 x 8 cm 
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2 Arcosdel2xlx2cm 

2 Arcos de JOx 2 cm 
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ANEXO 111 
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HOJA DI RIOISTRO DI COKSTllUCCiotCES COl:I BLDQUIS 

MOMBRI DIL SUJITO.•_ --------

lDAD••-------------
DU'IMIClOH DI LAS FORMAS 

1. TKl"ol n:. o ... tabllU- p..-t. l.m. l.m 1 o:n 

.... __ _ 

9, e.i.i:.1 Q.al(J.11 ... cawttu:ciál en •l CUll el ~ 
a.prtc:r • pr lo nn:e d::ll ....::. ta'! rd1o Q;JrO al 
lnl'W'1c:r. 

n. ~: D.alCJlier ~de blrdll en el o.alee B')

clan u-. .,,. .ti1eru cm o •ln ..itm. 

lA. Pt.eode #o:i: b o• W'CIOI ,t.nw.. 

17, S1 b ~ Ctir-m u. "S" 

18, X; b b1cq,..me t'bmnb U'll "X" 

19, c... lntsra: lh e:~ ~ de otro, 

TOTAi. Dl FORJlllAS 

TOTAl. D! REFORZAMIENTOS 

TIEXPO 

NOMBRE Dll. IXPIRDIENTADOR '----

ITAPAt'----------

fMlllRO DI BISIOH 

1 1 1 1 1 1 1 11 
OBSERVACIOfil!S1 _____________________ _ 
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