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Programa para el dcsdrrollo de habilidades creativas. 
Una propuesta psicoeducativa para los docentes de la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño, de la U.A. M. u Atzcapotzalco". 

Resumen 

Tesis de Iin•nciatura pres.entada por: 
Isaac Rubéri Vilcliis Coritn•ras 

Esta tesis tiene por objeto proponer un Programa para dcs.ólrro11ar habilidades creativas. 

dirigido a los estudiantes que curs."Ul los primeros trimestres de las licenciaturas en 

arquitectura. diseño de la. comunicación gcific-.a y diseño industrial. en la Universtdnd 

Autónoma Metropolitana. Las estrategias psicoinstruccionales que- contempla dicho 

Prognurui. tienen c.omo objetivos generales: 1) disminuir Jos bloqueos perccptuales. 

cognitivo-conductuales, afectivos y sociales que limitan el despliegue de conductas 

creativas tanto a nivel individual como grupal~ 2) motivar a los participantes para que 

desarrollen actitudes productivas y de disposición para el cainbio~ y 3) propiciar el 

surgirnicnto de respuestas flexibles, fluid'l!: y origin:iles a partir de experiencias grupales de 

tipo viV'CXlcial. Asimismo, se busca que a través del Programa se genere c:n los alunmos un 

continum de conocimiento que les permita incrementar el uso de su potencial creativo. 

haciendo extensivo su aprovecha.miento en todas las áreas que confbrman su personalidad. 

Este Program.a incluye también los lmcamientos que onentar.ín el entrenamiento docente. 

con la finalidad de formar a los profesores que CC>Ordinar.in el proceso de des.arrollo 

creativo co el alumnado. 
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Introducción. 

EJ objetivo de esta tesis c:cmsistc ea propooer un Programa par.a el desarrollo de habilidades 

creativas. dirigido a los estudiantes que cu.rsan los primeros trirnest:res de las licenciaturas 

en arquitectura, diseño de la oommllcación gráfica y diseño industrial. en la Universidad 

Autónoma Metropoliama. 

Dicha propuesta. surge a partir de una; invcstig3cióo b~icamcnte de tipo documental 

en torno a los distintos desarrollos teóricos que en los campos de l3. psicología y el arte. han 

sido clabcn-.ulos acerca del fcnOntiieno creativo. Galccpt.o que en cootexto de este trabajo 

seci. utilizado de manera gcnénca par.a hacer referencia a todos los aspectos tntra e 

interpcrscnalcs involucrados en la génesis y manif'cstación de la conducta creativa humana. 

E.n opinión del autor, Clsamblar un programa psicocducativo de esta natura.le.za. 

demanda eJ p~r lugar de un::i cosnprcnsión profunda sobre la cn::atividad.. 

pa.rticulannentc en lo que se n:::ficnJ a1 polinomio ~dad / proceso I acto I objeto 

creativos-. A propósito del cual. si bien es cierto que ha dado la pauta para organizar lineas 

do investigacióa cuyas aportaciaoc:s son ampliamente nconocidas, prc:s.c:ata al mismo 

tiempo algunas deficic:nci3a que bien vaJe la pena discutir arnpliamen:te CD las págína.s 

siguieotcs:. En 5e1;,."tmdo lugar. discii.ar cada WUl de las sesiones que ccmfonnar.ín ese 

prog:rarna. nquierc no solamcote del conocer las tOcnicas que existen actualmc:m.e par:r. 

estimular el potencial creativo, sino tunbién disponer de infurmación relacionada ccm: su 



cfccti~ limitaciones y clc::rncnt.os materiales necesarios para su uso. Además. un t.cTcer 

aspecto a ccnsiderar tiene que ver con el contex1o i:nstitucicnal en donde será ubicado el 

prog.rarna. )'a que en las caracteristicas del mismo se inscribe un conjunto de variables que 

al ser tornadas en cuenta.. penniten. que la propuesta tenga una mucho mejor aceptación. Por 

Ultinto, seria convcniaitc haber taudo la oportunidad de aplic.ar y valorar los resultados de 

algunas series de actividades incluidas en el programa, para poder anticiparse a los efoctos 

deseables ci indeseables que pudiesen llegar a producirse 

La creat.ividad es un potcncl..31 cognoscrtlvo y afectivo que influye significativamente 

sobre la conducta humana. Dada la complejidad de su organización, se examen Je impone al 

investigador tantas dificultades corno las que se observan durante la ascensión a un.a 

montaña. en donde e.ad.a paso va acompafi.ad..."1 de uno o dos pasos que se retroceden por la 

fragilidad de la nieve, vale dcc1c que por cada pregunta. respondida surgen dos o m.:is que se 

SUll\an a la lista de cuestiones que aún no se saben. 

La primera parte de esta tesis comienza con un an:ilisis panorámico del f'cnómcno 

creativo. La inf"orrn.acióa contenida en los primeros tres capítulos. ha sid0 organizada en 

base a temas monográficos que aban::a.n entre otras cuestiones la psicofisiologia del proceso 

creativo, las modificaciones que sufre este potencial a lo la.rs;o del ciclo viUl y los aspectos 

clínicos inscritos en la conducta crc;itiva. Adcncis. se dod.ic.an algunas páginas para 

presentar las rclaciCXles que guarda la p!>icologia del arto y el estudio de 13 conducta 

creativa. y la 1..-ducaciOn en la crnat1vidad. A pesar de que se ha procurado mostrar una 

visión abarcativ::i, debe reconocerse que el riesgo do caer co la parci:i.lidad fue dem.asiado 

alto, ya que por lo menos en el tcrr:cno de la creatividad todavía no existe un cuerpo teórico 

que integre de manera sist.e:mática y CCBlsistcnte e1 cúmulo de estudios hasta ahora 

realiz:ados_ En ese sentido. esta tesis biel podría considerarse como tm.a i:nvit.acié:x1 pera que 

el lector indague sobre .aquellos puntos que todavía pcnnanec.en oscuros. con vistas a 

cnriquec:cr su conocimiento 



·,., ....... , .. 

Fin.a.1zncate,. en ouo capítulo se introduce al L::ctcu· en La Tcoria general del Diseño. 

aprax:ima.cién que pernutc entccJdcr cómo opera el modelo educativo Vigente en la 

Univcrsldad Autónoma Meuopolitana. institución que scrvu<á. de csccnano para una 

evcntu31 ap1icación del progr.tma. El Diseño es tllkl d1sc1plina cuya ub1cactOO en el 

ccmcierto de las c1cnc1.:J.s aUn cCWlunUa en prcx:cso de revisión; sus niétodos de enseñanza por 

ejemplo. han sido objeto de una constante bUsqueda y modificación que refleja el ir y venir 

de las t:l:Odcacias art:ís:ticas y tecnológicas. t%l este capitulo ser.in mostradas las dos grandes 

c::lirccciones producidas al final <!e este siglo. 

La segunda parte de la tesis lrucla con un c.;!pitulo en danOO se daallan las 

observaciones que el autor ha realizado durante sus ensayos en el rnaJicjo de técnicas 

creativas. De ellas se desprenden los pnncip1os medulares que servirán para organizar a 

continll3cióo. la propuesta del Programa para des..-irrollar habilidades creativas. 

En cuanto a CI. so dOOica w1 capitulo para prcsa:uar sus objetivos. recursos 

psieoinstruecicnales. esquema: operativo, etc. De cst:i parte Í:nteres.:l precisar desde ahora 

que bs tOcnicas y estrategias elegidas. están dirigid:is hacia el logro de los siguientes 

objetivos generales: 

• Disntinuir los bloqueos pcrccptualcs, cognitivo-ccuductuales, afec:t.Jvos y sociales 

que limitan el despliegue de conductas creativas t.anto a nivel individual corno grup..·d. 

• Motivar a los participantes para que dcsa.rrollcn actitudes productivas y de 

disposición para el cambio 

• Propiciar el surgimiento de respuestas flex.ibles, fluidas y ongina1es a partir de 

experiencias grupa.les de tipo vivalc1al. 

Para. alcanzar cada uno de estos objetivos, h.<:I sido estructurado un repertorio de actividades 

CU-fO connin dco01Tiinador consiste en que propician la gcncraciOO de un conrinum de 

conodmienro en cada participante a partir de experiencias de aprcndiz:ljc significativas 

par.o Cl. 



Evidcnterncotc no seria factible el éxito de cualquier programa psicotducativo si se 

clcsc:uida el aspea.o formativo de los cuadros docartc:s que lo aplicarán. Es por ello que la 

propuesta pre:scntada incluye un esquema de trabajo para la fonnacióo docc:ntc .. ya que 

coma es de suponerse.. no podria coot:arsc con estudiantes cre.'ltivos si pn.-viamcntc no 

dispoacmos de profusorcs que ta.rnbiCn lo sean. 

Aún cu.ando en esta t.csis no ser.in presentados los resultados de un.a ~tua1 

aplicac:iOO del Programa.. en virtud de que por ahora no se cueata con las condiciones para 

hacerlo .. so proporcionar.\ en una apartado anexo. la smopsis de alb'"Wlas expcrienctas en 

dc:tod8 el autor ha ensayado parte de las cstnrt.cgias a.qui descritas con el fulímo de justificar 

tóc::n.icmncnt.e la viabilidad del Programa. 
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Noticia histórica sobre el concepto creatividad 

Allllque para. algunas personas Ja historia no es más que una colcc.cJÓO anecdótica de 

eventos que guardan poca relación con La situación actual. vale la pena hacer a un lado este 

preíuicio y avcnrurarse en Ja cvoluci6n del concepto ''creatividad" Dos son los aspecto que 

interesa resaltar de esta scnciJla nota histórica. especialmente porque h311 ma..-cado en 

dofin.itiva la dinámica de las investigaciones actuales sobre el t.alenlo creativo. 

Creatividad es una palabra dcnvada del voz latina creare que s1gmfica hacer algo 

que a.rttes no cxistia. El uso generalizado de este concepto no íue sino hasta antes de la 

segunda mitad del presente sig]o ya que antcriomlento se empicaban el vocablo ¡.:cmalidad 

para calificar los actos o producciones innovadoras Genio era quien no dcpcndia de los 

libros o de la opinión de autoridades ttt la materia para argumentar sus propias ideas 

(Matussek. t 97 4). 

El concepto de genio apareció en Jos círculos artisticos e ingenieriles de las cortes 

italianas de Federico de Urbino y Ludovico de Milán durante el siglo XVI. Con el tiempo. 

su uso se extendió hacia cJ norte de Europa en p01íses COillO Francia. Inglaterra y Alemania. 

De aquéUa época llama la atención et bocho de que mientras en Italia est;i palabra dejó de 

aplican.e para el caso de la creatividad científica y sólo se usó para las cuestiones artísticas. 

en las otras naciaacs se Je rescrvO para señalar a las personas que mociiante el manejo do la 

técnica y la ciencia conseguían dominar la naturaleza. (Matussck. op. cit.). 

La variación en el signific;ido de la misma palabra se comprende con mayor claridad 

si se toma en cue:ota la intervención de dos factores. En primer lugar, para los pueblos de fa 

Europa del norte el desarrollo sociocconómico y cultural se basó en el aprovechamiento de 

Jos recursos intelectuales de Jos individuos (Brorn, 1985). Adem.:is. los sistemas filosóficos 



precursores del positivismo -especialmente este último-. influyeron significativamente sobre 

el valor atribuible para Ja inteligencia y el pcnsam.i.cnto racional (Zoraida, 1970). Por lo 

tanto a partir del influjo de estas ideas. los pensadores de ese periodo consideraron que 

creatividad e intcligcnc1a constituían un bmomio indtsoluble. 

El segundo aspecto interesante de la CTc.ativ1dad. es el hecho de que en amplios 

sectores sociales todavía se cree que genialidad y locura van de Ja mano. Esta idea tuvo su 

origen durante el movimiento rom.3:nnco que comprendió Ja mayor parte del siglo XIX. 

Durante este periodo. mUsicos y escritores consideraban a In melancolía. la desesperanza y 

la locura. como Jos vnlorcs ejemplares que dcbian dcst.acaTSC en toda obra artistica. La 

mayor parto de estas ideas encontró arraigo tt1 el pensamiento popular, poT lo que pronto 

pasaron a formar parte de una nuestra herencia cultural. 

Definición 

Quizá la creatividad sea el atributo hunt.."1.110 que mayores dificultades ha planteado a la 

inW!IStigación psicológica contemporánea. Se trata de un elemento constituido a partir do 

una c.onipleja integmción entre f"unciones. cuyo dcsgloz.-imiento es una tarea a~rosa debido 

a las paradojas que surg:cn desde Ja printcra aprox.irn.::ición. La primera. de ellas se refiere aJ 

problema de la definición. "se Je debe consídemr corno una conducta o una c.apacidad? 

Aparcntcrnaite la respuesta a c..."Sta cuestión parccc sencilla. Sin embargo. un examen 

detallado sobre las connotaciones teóricas que cada concepto tiene en el campo de la 

psico1ogfa. pcnniten descubnr que t.'ll suposición es rcJ.:ttivament.o fuls.1 . 

... 



Por una pan.e. con el tCrmino conducu se 01gfoba a la totalidad de aetJvida.dcs 

realizadas por el individuo indcpc:ndic:ntcrnC%1te del grado de fincz.a con que las realice 

Canducta es cualqu.ier 3Cc.ion. cfoctuada por un organismo (Rachlm. 1976). Como puede 

~ esta pal.abra posee un amplio espect.ro de?mnorio_ A pesar de ello, su uso 

generalizado en la pni.ctic::i experimcnt.al. ha traido como consecuencia que se roduz.ca. su 

aplic.ación debido a que tipicarncnt.c las investigaciones dedicadas al estudio de la conducta 

rnantiene11 wm estrecha. rcb.ción con el beh.:!viorisITlO, es dL"Clr con las tccrias cuyo c~c:n 

del objeto de canoctmicnto se hace a partlf" del cstncto apc-<,,;o a Jos pnnc1p1os de 

observación~ cuantificacién,. verificación y gcncr.:il1z..'lc1ón 

En caJnbio. capacidad es la to<alidatl de condJctones ncCt...--~n:ls para el ejercicio d.! 

cierta acavidad.. m1srn.;:is que están prcsc:atcs at cualquier persona en mayor o menor grado 

{Dorsch. JQ77). 1.....:1 capacidad es un potencial o d1spos1cióo que no nec..esaria.n.-icntc se 

expresa bajo la figura de un.a conducta. Aunque cuando eso ocurre, se abre la posibiJidad 

parn: que se convierta en una habúidad luego de tm proceso madurativo a nivel f"uncional en 

donde irr'"..ervicne el aprendizaje. En este caso. puodc afinnarse que el concepto se cncucntt:s 

vinculado con las tcoria.s del dcs.1rro1Jo humano. partjcutarnlC'l'ltc coo aquctlas que abordan 

los aspoctos cognoscitivo. afix::tivo y social. 

Hasta aqui. es evidente que cada noc1ót1 posee los elcn1mtos suficientes como p3ra 

considerar que los desarrollos tcónco:s traz..,dos .::i partir de cad:! un3. se d1ngen por nunbos 

dif'en:Dtcs. ¿Cómo clasificar entonces a la creatividad? Quiz:í. la. clave para resolver tal 

enigma se encuentra en la idea de que lo opuesto no siempre es contra.no. Estol opción. 

permite suponer que es factible conjugar ambas direcciones cientific.as con d ánimo de 

caistruir un csquc:ma incdiant.c el cu.:iL se obteng=i mayor COITlprcnsiOO scbre el fcnómc:no 

crcrtivo. 

Así.. el autor sugiere que por pnnc1p10. una c:kfiniclóu integr;idora de Jos conceptos 

anteriormente citados. pamria del rer.0noc1mu·ntn ele qt''~ In crearn...,Jad es una capacidad 



presente en todos los 1nd1v1duos y Cll.)"O de.\plu.'gue permite focalí:arla como una 

conducta. Tal como lo propone Guilf"ord (JQ71). el potencial creativo se encuentra 

disenllnado en toda la población en di:fercntes cantidades. Por consiguiente. las filncioncs 

que probablemente dan origen a Ja conducta creativa. puedt.."fl encontrarse en cualquier 

sujeto. 

Aclerná.s. habria que aceptar la tesis de Singer ( J 97 l) a cerca de que la c:rcauvidad 

una pieza ntGs del mccamsmo qu1.• ... uhyace a la s1mbob=actón .v a la fonctón 

planificanva, en virtud de que a t.raves de un proceso inlaginativo el uidividuo elabora una 

ideación que le pcnnite entre otras cosas. anticiparse al acto. Por cierto que en este punto, 

debe quedar claro que el término ideación es utihz.ado por ese autor en su acepción más

gcneral, es decir como incluyente del pensar, fantasear, etc. Como puede intuirse, Singer 

abre la. puerta a WUI dmiensión intcn~sa.nte al sugcnr que el uso de est:t capacidad permite 

obtener cierto grado de independencia con respecto al mundo exterior. 

Por- otra parte, tendría que tornarse en cuenta que la creat1V1dad c.~ una lzab1lidad 

cognoscitiva para la au10.est1mulac1ón (Singer, op ctt), en donde las fantasías, los sueilos 

y demás f'e:nórncnos relacionados. c-..onstttuycn un repertorio cuyo uso abre las puertas hacia 

un universo de ::ittemativ:is al pensamiento humano. Asi, desde Ja perspectiva de este autor, 

la creatividad constituye un puente entre lo cogn~cit1vo y lo afuctivo. puesto que c.onjuga 

ambos aspectos para dar- origen a la ideación. Además, puede ub1cá1"Selc como W18 variable 

inscrita en el binomio rc31icfad-f::mt.:isía, aún cuando su participación cst6 relacionacb 

mayoribriamente con los procesos de interpretación y deformación patológica o subhrruu:fa 

de la percepción del m1mdo externo e mtcmo 

Sobre lo último. el ps1coanáhs1s ha realiza.do un exan1cn minucioso de la f'antasia~ 

elemento que en su defimcióo más s1mp!c, es el guión 1m..aginario en donde Jos procesos 

defensivos deform..-u1 la rc.altzac1on del dt..-sco mconscicntc del sujeto (~planche y Pontalis, 

1970). Son tres las modalidades bajo las cuales se manifiesta la funtasia· los suerlos diurnos 

o ensoñaciones. las fantas1as inconscientes y las originanas (Frcud J 8'>5, J l.100, l 930) 
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siendo la primera. a la que se le atribuye la génesis del acto creativo Para el psicoanaüsis. 

el acto CTeatívo es posible gracias a la participación de la sublimación. dispositivo 

fundamental para compu~nder de dónde se origina la evolución cultural hwnana. 

particularmente en lo que toe.a a los it.mbitos artístico e intelectual.. Este mecanis.nto. 

permite el desplazamiento de la energía dingida hacia la Tcaliz.acióo de una meta 

sociahnente m.aet...-ptable. hacia otra aceptable (Kns, JQ55) 

R.egTes.nndo nuevamente al tenla de la definición, seria neccsaTio consideraT por 

Ultimo, el carácter tran.\for111ador dt.•l acto creativo. Tal como lo afinnan Donna y Harris 

(1992). est.."1 Función es ante todo un proceso deliberado de modificación en donde la 

Unaginación cumple un papel important.c. particula1T11cnte en lo que toca a la Tec:>Tgallización

y reinterprctación de las ideas (Guilf'ord. 1 Q7 I ). 

Tanando como base las ideas expuestas hasta el momento, se pTopone definir a la 

CTCa.tividad como la capacidad para traosf"orniar la renlidad de manera 

orieinal. Este ciunciado. constituye el punto de partida sobre el cua1 ser.in elaboradas las 

reflexiones quo darán fbnna a esta tesis, por lo que es prudente clarificar e.ad.a uno de sus 

componentes conceptuales. 

El potencial creativo es una c.apac1dad pn..."'"Sente en todos lrys :;eres huni::mos. aún 

cu.ando solamente algunos Jo desplie-0'Uen a lll"V1.':I conductual. Par:i los fines que persigue 

esta tesis. Tcsulta mas conveniente hablar de la creatnndad en tc::"nninos de capacidad que de 

conducta. c!."ldo que punto modular del mismo, son las estrategias psicoinstrucc1onales quo 

pennita habilitar tm pott'"tlcial, se desea reservar el concepto ••conducta crcativ;"I" sólo para 

aquCllos casos en donde por medio de ellas se logra que el individuo ef'cctúe actos de esta 

naturaleza 

Al decir que Ja creat1vidad es una capacidad tT~Utsf'onnadora. se quiero evidenciar que 

a través del uso de esta función, el individuo tiene la posibilidad de modificarse tanto a sí 

mismo como a su c:nton10 Lo que adc-m:is de reportarle w1 ntayor gr.ido de adapt.ac1ón... le 
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pernúte acceder a W1 estadio supcnor de desarrollo. cuya const1ucción es posible gracias a 

que sus expectativas. valores e ideal""'S oncutan Ja conducta. De esta noc1on, es convcruentc 

resatta:r el papel que desentpeiian los mecani$mos aloplástico y autoplitst1co como 

generadores del acto ci-cativo. Rrspect.ivamcntc. estos conceptos califican a las opcrncior1cs 

que el individuo efectúa para cambiar su entorno y para modificarse n sí mismo. Dicl1os 

términos iueron introducidos por Lngashe ( 1955) .:i la ps1cologia dinámica para explicar Ja 

intenicción adaptativn entre el sujeto y el medio ambiente. 

En cuanto a la noc1on de rcahdaú. pan.-cc atin.:ido explicar que s1 bien existen dos 

alternativas teóricas que la abordan. por una panc la clínica y por otra la cognoscitivo

construct.ivisu. el autor ha preferido elegir la primera puesto que ofrece una pcrspoctiva 

generahzadora CD donde se coojugan tanto el aspecto m.ás concreto y objct.Jvo del ténnino, 

con su parte psiquica y subjetiva 

EJ terna de la ongina.Jidad merece especial cuidado en su trabnt.ie:nto. ya que se 

presta a la utilización de criterios csteticos. ax..iológicos y utJ.htanos que si bien son v.ilidos 

para otros trabajos. poco tienen que ver con las cuestiones cicotificas. La originalidad de un 

acto o bien de un objeto. no noccsariamcnte depende de su utilidad práctica o su ooved::ld 

hacia el interior de un grupo social. sino con su ubicación en la historia deJ sujeto 

(Dabdoub. 1992). En otras palabras. por originalidad debe considerarse si la conducta o el 

acto constituyen el producto de una integración distinta de los recursos intefoctuaJes. 

afoctivos y sociales con que típicamente el individuo responde. 
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Psicofisiología del proceso creativo 

Hasta hace muy poco no se contaba con infomwción que sirviera para poder entender c6n10 

es que el cerebro huniano generaba respuestas creativas. A pesar de que todavía no se 

cuenta ceo una explicación consistente al rcspocto. el estudio de los procesos fisiológicos 

que suceden en el Sistema Nervioso Central, ha reportado una rn.a'.Y'Oí comprensión M>brc 

los mecanismos que subyacen a las funciones menta.les co1nplcjas. entre citas la creatividad 

Los hallazgos que sobre el fhncionamícnto cerebral han sido obtenidos, confinnan la 

idea de que las personas creativas son aquéllas quo pueden procesar do manera diferente la 

infonnación de que dü:ponen (Edwars, l Q8-t). En este sentido. durante muchos afios se ha 

manejado que la especialización hcnüsforica juega un papel importante en la génesis de la 

conducta creativa, debido a que hipotéticamente, al actuar de mancrn complementaria las 

fimciones de cada mitad del cerebro, se consigue re.alizar tareas con mayor- grado de 

complejidad (ScfchoVlch y Watsburg. 1987). Sin embargo como a continuación se verá. 

este plantearn.iento observa algunas deficiencias. 

Los hemisferios cercbrafos presentan diferencias de tipo nnatOmico y 

neurofisiológico. las cuales fueron tntcrprctadas en principio corno pruebas de la existencia 

do estilos cognitivos d..is."tintos para cacb hcnusf"eno. Ejemplo de ello son Jos estudios 

llevados a c:lbo por Spcny (1974). con pacientes a quienes se les babia dividido el cerebro 

a través del cuerpo c:llloso eat el propósito de controlar sus crisis epilépticas. y cuyos 

resulbdos apuntaban en dJroc.ción de un cierto grado do especialización hcmisféric:l. 

Asimismo, los trabajos realizados por Bogcn ( l 960, l 977) c.cin pacientes epilépticos a 

quienes también les fue scccJon.ado el cuerpo caIJoso. confi.nnaron par..c de los supuestos de 

Speny. 
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Como ocmsecuencia de lo a:nmrior. se rcafinnó la &dca de que cada hcm1sforio 

cerebral tenia un modo do pensamiento dif"er-cnte. Asi, al hemisíerio izquierdo se le atribuyó 

una participaCJón destacada r:n la rc:illzac10n de tarcots de tipo abstracto, tales como e) uso 

de los símbolos, rl ra.z.ona:m:icnt lógiccrmatcmoi.ttco. el lenguaje y la ejecución de 

operaciones de tipo analít:aco-doductivo~ mientra.s que al hemisfcno dcn .. "Chc se Je 

cornpr-ometió en la gttiesis de las operaciones intuitivas. el pensamiento holi.sttco, la 

irnaginaciéo y el mancJO de b.s relacioo.es cspacio-<em.poralcs (Edwars, op cit). 

Tales supuestos. despcrt.a.rCXl la cspoculac10n de rnud1as personas al grndo que en 

algunos circulos educativos se diera. por hecho que debe proporc1on.arsc un tipo especial de 

aiseiianz::I para cada hcrni.sícrio. Sín anbargo .. es recoinendable tomar con reserva este tipo 

de afinnacicries y.a que L:i cicnc~ psicofisiológica est.á en constantc desarrollo y algunos de 

sus nsultados aü:n no pueden toanarsc conlO conclusiones dcf"'mitivas. 

Los estilos cognitivos que !alJ>Uestamcntc tiene e.ad.a hcrnisforio, SCXl el producto de 

in-vcstigacioncs con pacientes cuyo cerebro se euc:ucntra dividido. por lo que no seria 

exttaordin.ario que se trata.r.m. de :fenómenos asocia.dos con esta situación. A este respecto, 

R.oscnzwcig y ~iman ( l 9Q2) opinan que los mencionados supuestos exceden a lo 

cai.firrn.ado por los datos experllncntales y clínicos nctu.::llcs. ya que la mayor parte de las 

actividades cerebrales son producto de La actividad integrada. do ambos hcmisfcnos. La 

mayoria de las d.ifurencia..s entre cad3 hemisferio son pcquci\as y no implican que un lado 

esté particlpa.ndo rn..;s que et otro al momento de re.ali.zar una función detcnnm.ada. 

Gener.tlmcntc es dificil evitar que una in.fumiacifu ingrese solamente a un hemisferio. por 

lo que el proc:es.arn..iento simultáneo y la interacción muttta entre hemisferios. es la hipótesis 

más probable (Gazz:anica y Le Doux... 1978). 

En cuanto a la lateralizaciOn hcinisfonca. antes conocida como dominancia cerebral, 

cabe decir que a pes.ar de habCrscle a:t.nbu1do un papel importante en la or!,-an.iz..ación de las 

fimciones cerebrales. así como en el grado de especi.ali:z:ación que e.ad.a hernisforio tiene para 

la realización de ciertas opcr.a.cioacs, particularmente aquCILu que tienen que ver con el 
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apn:ndiz:aje (Arshavskii.. 1991). existe todavía controversia cnue los autores sobre si los 

resultados. ex:perinlen.talcs pueden convertirse en afirmaciones teóricas consistentes. 

Hasta ahora. algunas de las mvcstigacioncs dirigidas hacia la comprensión de los 

procesos psicofis1ológ1cos mscntos t.."11 l.a conducta crc..,tiva. tiene como propósrto descnb1r 

lo que ocurre el los sujetos a nivel ek"Ctroenccfalogr.ifico o cornportamcntal mientras 

realizan tareas de tipo creativo como el armado de rornpecabeza.s sin una fi&>ura definida. 

Por ejemplo. en Wl cstudJo realizado por Mania-Famcll (1996) se instruyó a un grupo de 

estudiantes en neuroc1en.cias sobre la aphc.ac1ón del pcnsamu .. "nt.o critico y el csUlo artist1co 

en el diseño y presentación de sus intonncs Como resultado de ello. se notó que para estos 

alumnos el pensaniic:nto creativo se con.vuoo en una alternativa p2:rn l:l innovación y el 

descubrimiento en comparnci6n con otros. Adcncis. su aprovechamiento de recursos L..,_les 

corno el video y la computadora mulumed.ia. se caract.enzó por un rna.yor Cn.tas1s en el uso 

del arte como método para comunicar sus ideas hacia un pllblico nuyor 

Corno se verá más adelante. hoy se disponen de albFt.mas explicaciones sobre los 

procesos que dan origai a fa creatividad., sm embargo no todas ellas reúnen los requisitos 

necesarios para poder considerarlas como argumentaciones sólidas. La. investigación 

psicofisioJógica puede contribuir para aurnenUr el repertorio de conocimientos disponible, 

sin embargo habr.i. que csper:i.r a que l.::ts nuev:is generaciones de est\1diosos aporten sus 

resultados para poder comprender qué es lo que ocurre en el cerebro humano mientras 

despliega conductas creatlv.'.1s 
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Creatividad y cognición 

A pesar de que c1 enfoque estructurnlista de la mente presenta algunas limitaciones para 

analizar el fu:nómcno creativo, debido a que considera a los recursos del pensamiento 

humano c:otno procndcnados de algún modo (Gardncr, 1982). la teoría sobre la estructura 

del intelecto de Guilford ( l 07 l), represart:i uno de los ensayos que mejor aborda. este tema. 

Para ese auto•. las aptitudes de producción divergente, es decir aquéllas que le 

permiten al pensamiento traz;ir raz.on.amicntos que lleguen a conclusiones onginalcs, son los 

factores que dan origen a la conducta creativa. Tales funciones, conocidas coni.o fluidc~ 

flexibilidad y ebborac1ón, est.in presentes en toda la poblaciOn nunquc repartidas en 

diferente proporción para cada individuo. Asimismo, las aptitudes de transformación, 

aunadas a las de flexibilidad y cb.bor.ición, pcrnutcn que la persona modifique sus ideas, 

las reorganice y las reintcrprntc, aunque hay que aclarar que desde un enfoque cualitativo, 

dichas operaciCEcs dependen del tipo de infomución que el sujcto manejo. (Guilf'o~ op. 

cit.). 

El anillisis fuctorial de bs funciones intclcctuo.les ha dado como rcsuttado entre otras 

cosas. que el pc:ns:lmicnto cre."ltivo sea visto como una consocucnci:i de 13 intcracciOn entro 

rasgos que a juicio de autores como Acuña (1986) son la fluidez de ideas; receptividad; 

compromiso para ahondar en una idea; flcx.ibilidad..: sensibilidad; intención deliberada de 

búsqueda creativa; asunción de ri~gos; intensidad y riqueza de pensamiento. Todos ellos. 

repn::sc:ntan Wl conglomerado que ha dado lugar a la f"omtulacián de tipologías quo tratan de 

clasificar a los indiVlduos seglln sus aptitudes en dos grandes entidades: divergencia

cc:mvergencia. El estilo convergente se refiere a Wl n1odo de pcns.ir en donde las funciones 

intelec:tua1cs estin organizadas de manera que operen en direcciOn hacia un mismo punto. 

22 



mientras que en el pens.am1erno divergente esas funciones se encuentran encaminadas hacia 

d.if"erentes ·fines 

Histórica.mente se ha creído que entre mtchgcncra y creatividad hay una relación 

correlativa en donde a mayor canüdad del pnmer factor. debe aumentar proporcionalmente 

la presencia del SL-gundv Desde los cxpenmentos de Temlan en 1006 hasta los de 

MacKi.nnon y Barren en 1 Q70. han sido múltiples Ja experiencias obtenidas a partir de los 

intentos por comprobar o descartar esta hipótesis, pero la conclusión finalmente sugerida 

por estos estudios revela que la mteligcncia no esta ínt.unamcnte relacionada con la 

creatividad Evidcntemc.."Tlte. para que w1 mdtVJ.duo realice algunas actividades 

intrin.sec::arnte creativas. requiere de Wla cierta cantidad de inteligencia, pero nci.s allá de 

esa cantida~ su grado de crc."lt1vidad no vana significatrv:unc:nrc (Barron. JQ76). 

Uno de los .aspea.os ntás contro ... ·crtidos del estudio del talento crc:iuvo. ha sido la 

cuestión sobre si es posible o no su medición. asi como tambim hasta dónde los result.ac!os 

obtenidos mediante un test. pueden considerarse como villidos y confiables Para 

especialistas como Guilford (l 9:50). la principal limitacion para la construcción de tales 

instrumentos, radica. en el hecho sobre c6m.o definir cada una de las aptitudcs involuCTI!:das 

en la génesis de un acto creativo En cambio, par.:i B.:J:rron (1976). el obstáculo a salvar 

cc:nsiste en el cnterio par.i evaluar ya que b: ongmalidad por ejemplo, difícilmente puede 

ser definida en tennlnos operacionales 

AU:n cuando se d1spone actualmente de un v::iriac!o rm."Ou de instrumC"fTtos para rnedir 

la creatividad, la nmyona de ellos muestran mconsistcnc1as. A pesar de que no se ha 

estimado suficientemente cómo influ}'Cfl esas deficiencias sobre la puntuación registrada al 

tc!rmino de Ja aplicación (Vdch1s, l QQO). las pnncipales objeciones furmuladas a este 

respecto van desde la critica sobre la supcrñc1alidad con que <.'St.3~ prnebas abordan la 

variable en cuestión, pasando por aho la profünd1dad con que cJ sujeto trabaja para 

producir un objeto crc..,tivo en el mundo re:JI. hasta ta lrnposic1ón de un tu ... 'Ttlpo limita.do 

para responder a los reactivos que contr.:ast.a !'cveramente con Ja hbertad de t.icn1po con que 
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dispone el individuo para generar un.a respuesta creativa (Darron., 1976). Por si esto fuera 

poco, los test de rendimiento creativo dise:11a.dos bajo los criterios del an.31isis fuctocialista_ 

ponen tanto cU1dado en la segmentación de ca.da aptitud que sacnfican dcfiniti ... -an1ente la 

visión holistic.a del fonómeno a estudiar, por 1o que sus result.ados son parciales y 

escasamente v3.l1dos. 

En la lit.era.tura espccializ:ada,. es comun cnccrJ.trar teorías cognor~rtivas a1 donde se 

cq:mpar.i ta conducta cn:::auv:i con la soluc16n de problemas. Ausbel (1978) por ejemplo. se 

refiere a la crcat.ividad en tCrmin~ de la h.:.abtlidad para resolver probletn .. "ls. Estas posturas 

a pesar de que han reportado algunos :ivanccs sobre b compresión del -fenómeno cre..::r.ti-vo. 

especialmente en lo cxxtcemicnt.c al diseño de rn<Xodos para La. solución creat..1\.-a. de Jos 

problemas como se '\-era niás adelante, consttlUyaJ. sm embargo una V1Slón rcducciorust.a dd 

fc:nó1nc:no creativo que merocc ser tratada con det.:slJc. 

El potCDcial c~vo es u:no de los atributo<; que marcan 1..3 difcrencta aitrc los 

humanos y otr.ls especies biológic.a.s. AUn cuando so ha escrito sobre b capacidad que 

ticoal algunos seres ,;vos para resolver problenu.s (Rachhn,. 1976), es evidente que L.'ls 

respuestas conductu.:ilcs de ellos ack."ncis de SCT cstcrootipadas, distan mucho de poseer el 

c:o:orido de l3 respuesta CTCativa humana. Resolver problemas no es Vlrtud exclusiva de un 

organismo ~ particular. Se trar..a más bien de una exigencia apremiante derivada de la 

habit..ación de cualquier nicho biológico. Poi- ot.IJ parte, en Jo que corre!>"J)O!ldc a los seres 

hum.anos, el hecho de que requieran de un an1bicutc art.i.fictal para poder desarrollarse, 

evidOlcia la ncccs.idad que ticn~ para modificar su en.tomo ccxi el propósito de que C.stc les 

sea Ulás propicio, lo que repres.cnta tm argumento m.:is para sostener b idea de que la 

cn:atividad es una ñmci.ón inherente a los seres hurn3110S. 

En alb>unas ocasJoncs. cf"ecti""..uncntl!, el despliegue de una conducta creativa 

responde a la noccsidad de afrontar un d.ilc:ma. Sin cnih.'lrgo como La experiencia lo 

demuestra, en múltiples ocasic:E.es el acto creativo tiene corno finalidad atender a una 

inquietud personal por expresarse, por Jo que en todo caso, et '"""problema" rcsuttaria. de la 
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búsqueda en tomo a cómo lograr expresar aquello que uno desea f'rcnte a las linütacíones 

socio-cukuralcs, econOnucas. políticas. etc. Pero inclusive la supuesta solución del 

-Problema" no requiere obligatoriamente de una respuesta original Tan cierto es que los 

problenl.3.S viejos puodcn solucmnarsc con rc-spu~as nuevas, como lo contrario 

Por Uh.imo. al igual que en el caso de las neurociencias. la tnV(.."Sf.Ígación cognoscitiva 

se encucn:tra en un nivel que si b1en ha contnbu1do con un.a colección de datos interesantes 

sobre la creat.Iv1dad. todavía no h .. -i reportado una tcoria definitiva que adcn-cis de resolver 

las cuestioru .. ~ acerca de la org:u11z..ac1ón y secuencia del proceso crcauvo. proporcione los 

elementos para necesarios para elaborar mstrumcntos de medición. ~13.s adelante se 

rcc:ornarán los modelos educacionales para c1 des.arrollo del potencla.J creativo. mientras 

tanto c.ortVlc:ne accr~rse al tema del desanolio i.1u11..:..J!O con la intención de poder deslindar 

qué es lo que influye para que una persona inhiba o exprese su crcati-vidad 

Ontogenia de la función creativa 

¿Cómo evoluciona la creatividad desde quo se nace h:t.sta que se muere? Esta cuestión ha 

sido poc.o tratada hasta hoy. La mayoria de los autores que han abordado e1 tema. to hacen 

cc:ntrandose en el periodo que comprende entre los 4 y los l O años (Gardncr. 1982~ 

Lagennan. 1971; L<wvnfold y L-"'lmben. JQ72; Rogcrs, 1980; Scfchovich y Waisburg, 

1987); ntlentras que sólo unos cuantos duii,'"CO sus investig:ici<Xtcs más allá de esa edad 

(Eisner, 1971; Kris. 1 Q55) Una revisión a vuelo de pájaro sobre la litcratu.-a citada 

demuestra que sólo se cuenta con un conocimiento limitado por varias lagunas. sobre la 
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c::ctogmlia de la fimci6n creativa. es decir sobre cómo evoluciona este potencl.31 conf"orme 

ttanscurrc el ciclo de vida. A reserva de que estudios pos:tcnores permitan disponer de 

infbrm.aciCm más exacta. en este ap::irtado se intcnur.:i elaborar una dcscnpc1ón integre Jos 

diferentes pwJt.os de VISta cai el 3nllno de presentar un panorama cornmuo sobre este terna 

A ju1c10 de Gardner (op. ctt ), la virtual dcsapanc1ón de la expresividad art1stica 

infantil se debe a la ntancra como influye sobre el comportam1cnto de los nulos, el pr-oceso 

de asimilación moral carnctcn..zado por- a) La u1troyecc1ón de pautas rigidas de 

COfllpO~ y h) La supre:m.acia de Lls act.ltudcs can,,.=ic1onalcs por sobr-c las 

c:spcxlt.3neas. Para este autor. el a.prenchz::Ije form.:::i.l en L:J. cst...-ucla f"omcnta la dismmución en 

cuanto a cantidad y calidad de l.::i producción gráfica. debido a que 10$ nifios se ven 

obligados a copiar la realidad. tal v·cz con el pr-opósno de aprehenderla. Este hecho, 

denonUn.ado etapa llu·rul, constituye un pa.rtc;igu.as en el dcs.a.rroUo cn:ativo de los 

hwnanos que si bien en algunos casos s.c revierte dur..lLtte la .s.dolesccncia, p3ra dar lugar a 

otro momento de la expresión art.istica, imprime al individuo un.::i limitación para utilizar su 

capacidad cre::it.Jva. 

Por su parte. Lagerrnan (op. cJt) explica que en varias ocasiaacs son los padres y 

docentes quienes sofocan la posibilidad de que el niilo incremente su rcndtmicato creativo, 

debido a que suponen equivocadarncnt.c que el renduniento int.e.üx:t:ual va de l::i mano con el 

primero y por tanto. clasifican a aquellos niños que no obtienen lill punt:lje elevado en las 

prueb::is de i:ntcligcnCl!l ccxno no crca.tivos. Además. durante la etapa escolar los progrnn1as 

educativos rocurrcn al uso de la repetición y memorización como estrategias para lograr el 

aprendizaje. Desde la perspectiva do atnbos proccd.irni.cnto un ,,ua:i alumno .... <.."S aquel que 

repite corrcc:tarncllte y no el que propone o critica. de t.al modo que en la medida en que los 

alumnos utilicen su funtasia e0tn0 vi.a pam :ttproxirn.::ir-...e :J.I canocim..icnt.o. pucdc::n ser 

consider.tdos como rebeldes o estUpidos. 

Tornando como base la cvidcnct.a hasta el m.omcn.t.o presc:nt.3da. y aventurando Ja 

hipótesis de que el potencial creativo ccnstituyc un elemento más de la dobcióo genética 



humana. resta.ria C"Jlhcar cómo es que los seres hurn..-inos utilizan esta capacidad hasta 

antes de introducirse en la educación f'onnal. AJ principio. Jos nU1os conocen el mundo de 

nianera directa a travCs de sus =:;catidos y establoccn un intercambio comunic.,tivo con su 

attomo social mediante el uso de un n..-pertono de sonidos y movimientos c.orpor.tlC's 

(Gardncr, J082). Confom1c van progresando en el canocuniento y nlancJO de Jos símbolos, 

su expresividad adquiere w1a d1mcr1siOn not..ablc ):J. que entonces no solamt_'fltc es posible 

representar a 1.3 reahd.'.id tal cu.al es por medio de irná&.-cncs mentales y comunicac1ones 

verbales o figurativas, !';mo que adcrn.:i:s puede transf'onnarse esa realidad 

Un elcn1cnto que interviene pod<.!rOSJin.cntc para que este últln10 $1..!pucsto sucOO.a es 

el juego, espocialrncntc el de tipo simbólico. Este t.Jpo de Juego se car.:ictcriz:l: por la 

utilización abundante de sunbohsmos que pcnn1tcn a los nzños reproducir y modificar 

escenas do la vida cotidia.rm St.'°gUn sus noccs1dadcs. A través del juego srmbólico, se explora 

la. ce::ilidad en sus .;>..spOCtos rruterialcs y sociales, de ahí su importancia pam desarrollar 

pautas de interacción socl3.I (OcJv::i.1. IQQ4). El juego cumple adcm..-ts, con una f'unción 

catártica qu~ sirve para m.;;tniícsta.r y resolver cooflictos de manera simbólica, 

contribuyendo par.::a que los niños expresen su sentir de manera rnlativnmettte libre de 

riesgos. por lo que tal vez no seria d(...-satinado considerado con10 una mc:prentc íonna. el&! 

subJirnación. 

Ahora bien,. si so s.,bc que a 1.3 par ccn fa as1mifación de la~ costumbres y nonnas 

morales va disminuyendo la prcxfucc1ón crcativ:a tnfantil, cabria formular la preb~mra sobre 

qué sucodcria si fa capacidad CT'Cdtiva ccntirnuse dcc-....arrollá:ndose de manera ~4n3turar·. es 

decir sin 1.3 intervención de dicho elemento. Esta cuestión a pesar de Jo arriesgado que seria 

su exa.rnen. tnerec:e un análisis futuro. 

Continuando con esta dchberac1ón y en contraposición con lo antenoc. fas evidencias 

citadas indican que son Jos procesos de int:ro~ión mora.l y cnscibnza formal los factores 

que inauguran el desuso de la expresión creatiWI. Adherirse a los estereotipos :sociales con 

el propósito de conseguir mayor ajuste soci.,I. implica en varios casos sacrificar la 
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habilidad par::1 expresarse de m:mcra diferente. A nivel social. en ainplios soc:t.ores sociales 

so supooc que la creatividad es un.a fonna de divagación que le resta atención al individuo 

para dedicarse a otras .act.1vidades mas mlportantcs; por cjCJ.npio, es comün hacer Wla 

distincié::.t entre trab3Jo y Juego, misma que sirve para comunicar de manera latente que el 

juego es Wl3 actJvidad ocios.a y superflua. Todo esto se conjuga para dar onh'Ol a la 

aparición de un blo.t.¡u'"'º ~í.:ctt'l-'O que mh1bc la creatividad. y:a que se teme correr el nego de 

ser rcdiaz:ado si cl estilo personal de cxprcs1v1dad verbal o actitudinal difiere notoriamente 

con la norma scx:ial (ViJchis, 1 QQ4). 

Sobre el papel de la t.."SCucl.a. hay un dcbarc que nicrcc.c se• esbozado por una pan.e, 

se tiene: que el uso de métodos pedagógicos basados en la repct.Jci6n y memorización 

contribuyen de alglln modo a que los mños dcmmen ciertas actJvidadcs y con ello avancen 

en su apn:'Zldi..z..a.Je (Lowennfcld y Lambcrt. I 972), nuC'%ltras que por la otra se sabe que los 

mismos métodos: constituycn tina irnpos1ci6:n dogncitlc.:a y rígida del conocmucnto que 

obtura. las posibilidades de critica y autocritica con la intención de construi1 nuevos 

conocinticntos (Pans.za. lQ86). An1bas pos1c:ones, adt..-rnas de reflcJa• concepciones 

radicalmente diícttntes sobre cómo debe ser b educación f"onna!.. evi.dcnci:m un problema 

que en sus ni'V'Cles ideológico. científico y pcictico no esta resucito. pc10 que de cua.Jquic• 

manera está obstaculizando el des.arro!Jo del potencial crc.at.ivo. 

Sin cm.bargo, lo cieno es que cuando Jos nulos iagre<'""....an a la escuela y se ven 

oblig;¡dos a ajustar-..c a Jos csuind.arcs socio.les, e-omicnzan a intcresa1!>c activamente por 

adhcri.ne a ellos par3 obtcnc• nx:anocinUcoto social por parte de alguna figura de 

autoridad. Asi. el bi<Slestaí psicológico !:C equipara con el seguirn.icnto de las reglas 

(Gan::!ner. op. cit...., p. 122) 

.Aclc:ncis. desde una pcn.pectiva social la escuela. sirnbofi.z::;:¡ un dJsposttJvo pa•a 

conservar y reproducir lo-s va.lores y costumbres de un grupo social determinado, po• lo que 

c:n aquellas soc:iccbd>!S donde se rcpnmen las nueva..-. pautas de comportamJcnto es de 



esperarse que sus s1stcrnas escolares adolezcan de cstruauras que aprovechen el potencial 

creativo de sus alumnos (Eisner. 1971). 

Factores que inhiben el desarrollo creativo 

De la rn.ano con el tema anteriormente tratado. se tJcne el referente a los fuctores que limitan 

y en algunos casos impiden definit.1van1ente el aprovechamiento del potencial creativo. En la 

~ actual. tales fuctores han recibido el nombre de h/oqucvs y se les clasifica SL-gún 

Simbcrg (1975) en tres grandes entidades: perceptualcs. culturales y emocionales. No 

obstante. el autor de este trabajo discrepa con algunos de los atgurrtentos que sost.icncn tal 

clasificación, ya que algunos de ellos bien podrían encasillarse en más de uno de esos 

grupos y además. que es posible tr.:izar una taxonomia aUn mayo.- dependiendo de ciertos 

razonatn.icntos que mis adelante serán citados 

En w1 prinlCr nivel de clasificación se ubican los bloqru·os pt:rcepruah·s dado que 

tienen que ver directarna1tc con la forma como es f'ocalizado un objeto o situ:icióo. En torno 

a ellos. Simbcrg (op. cit.) explica que se trata de dificultades para aislar el problema o sus 

partes. así como incapacidades para dcfmu- en t.Cnninos claros el problenia; además. 

cc:msidera que las limitaciones para emplear más de Wl3 m<Xf.alidad sensorial o bien para 

detoctar relaciones lejanas entre variables. son otras figuras bajo las cuales se manifiestan 

este tipo do bloqueos. Sin cmb3rgo. en el caso de las dificultades que un individuo tiene 

para aislar las partes de un problema. se evidencia una hmita.cióo básicamente de tipo 

analitico m..:is que perceptual. Cierto es que para conocer c1 problema se requiere 
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inicialmente de un..a oper.1c1Cst sa-1!..opcra..-ptual. sm embargo será la estrategia mediante la 

que se ex.amine el nusmo lo que ciara la pauta para encontrar una solución posible. 

CCXl esto pequeño ca.so quC"d.a al.in mas claro que tratar de cncas1llar w1 bloqueo en 

una sola entidad taxonóm1ca constltuyc w1a tarc...1 arriesgada. debido a que el bloqueo es 

finalrracntc un elemento que r1..--sulta de la mtcracc1on entre diversos componentes n1cntalcs. 

Para los propOsitos de esta tesis. se propone ag.n .. -gn.r a b. clasificación de Sirnbcrg el 

concepto CUJ{11itl\-'U-Cnnducrual para englobar aquellos bloquco5 cuya n.aturalcz.a esta 

inti1Tl3.J11cnte ligada ccx1 L""ls func1on1..-~ 1ntcloctualcs y que de alguna n1.ancra influyen sobrio! el 

comportanlicnto frente a ob1ctos y s1tuac1oncs creativas 

Los bloqueos afl!ctzvo.'> están ligados a la insce,Y\1ndad que la persona cxpcrinicnta al 

expresar su creatividad. aunque un ex.amen rn:i.s detallado podri.a demostrar que tal vez a lo 

que se teme es a la critica social. Para Dabcloub (1 Q92). estos bloquoos tlcndcn a 

pl"CSClttarse en mdJviduos con una baja autocstuna. nucntrns que Simbcrg (1975) lo ubica 

corno consecuencia de L:t. U1$C&Urid.ad. los tcmon.."'"S y la ansiedad. Corno ejctnplos de este tipo 

de bloqueos se tiene el tcn"lOr a cquívocarsc o a corru..'"ter errores~ la rigidez de pcns.n.micnto, 

temores con respecto a figuras de autond..""ld que no han sido plena.mente resueltos. tendencia 

a la cooíorrnidad y otro-:; 

Nuevan\Clltc. se rr.-pit.c aquí aquello de que no es fücil encasillar a un bloqueo en una 

sol::i entidad La rigidez de pcn$am1cnto por e1cn1plo, s.c den va de un estilo para pensar que 

tiende hacia la convergencia y que ha encontrado arraigo en la persona debido a 

experiencias psicosocialcs muy variad.as. entre ella!;, el seguimiento casi ir-restricto a las 

nonnas sociales sin previo cucstionamicnto. Por- tanto. lo que parece un bloqueo cuyo 

origen podria ubic:use en los afuctos. posee un importante componente cognoscitivo. 

Finaltncntc. los h/oqu1.-·u . .; .Hx:uAlc:s que para Simberg son m.:ís bien cult.ur:ilcs. 

caracterizan por un:i tcndenC1a del tndivtduo para adherirse consciente o inccnscientc a 

dctennin:ida.s paut.:ls de comporumiento establecidas por el grupo social ni que pertenece 



A esta definición.. podria agregárscle el caso de aquellos estilos de enanza y educac1ón 

fonnal que tnattzan. la conducta en gtticral del mdiVlduo. Espccificam.cn.r.c. se trata de ideas 

y creencias que por su arraigo, influyen negativamente en la fonna.ción de actitudes hac1a la 

creatividad. l\.fucstr.is de este tipo de obst;iculos son los prejmc1os CCXl respecto al origen de 

1.:1 cn::atividad,. la actividad lúchca y la funt.asía; la sobroestllrl.OJci6n del conocimiento 

enciclopód.J.co y rncmoristico~ las tc:nd~cias al confomúsmo y la moda. el nxh.azo abierto o 

encubierto hacia otras f"omias de pensar y actuar~ o la sobrocspccializ.ación con su 

consecucnt.e desinterés por otros campos del conoc1m1cnto (Sinibcrg. op. crt .• Clark.. 1975~ 

Acuña,. 1986) 
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Capitulo 2 

Arte y creatividad. 
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Definición 

Definir el arte representa una de las tareas intelectuales más complejas que puede afrootar 

el pensanliento humano. Prueba de ello. e5 que al tCrntino de una revisión de la hteratura al 

respecto. apenas se llega a unas cuantas ideas generales que distan todavía de una 

definición f'ol'TT\31. 

Para. Raines ( 1 Q50) el arte surge de una actitud contcrnplativa que asun1e el 

individuo frente a los mtmdos natural e mtcnor. Desde luego. toda actitud contemplativa 

implica un.a capacidad de abs:u-accaón en donde quedan en segundo plano las demandas que 

impone la vida cotidiana. Por lo tanto. el arte consiste C2l un modo de vivir ciertas 

intpresícwics que llegan a la conc1enc1a. pero tal vivencia artistica. lejos de ser 

c:ootemplación pasiva. i.mplica una actividad del espiritu para elaborar las impresiones 

recibidas con la finalidad de trascender (p. 25). 

En contraste. Popper ( 1 989) dtficrn con l:l anterior postura, argumentando que no es 

posible a.sunllr W1;J. actitud cantc..··mplativa para dar ongcn a la ere.ación artística, ya que el 

individuo está en constante interacción con su ~torno y a través del arte busca satisfacer 

algunas de sus necesidades mas proluncbs, como por C'jcmplo la de confinn..·u la 

tangibilidad Ultima de lo que se es, se desea y se hace en el mundo. 

Finahncntc, R.cad (1986) propone que el arte consruuyc una fiJrma de erprcstón en 

donde convergen a un nl\/t.•I sub1et1vo, los aspectos h1oló}{1cvs. ps1cc1ló~1cas .v .sociales del 

in.dividuo. Esta definición parte de dos principios b3.sico!:. El primero se refiere a la f"onna. 

al comlin denominador de todos los tipos de anc. L'1. f"onn.a es el rcíercnte pcrccptu:d del 

mundo narural. En cambio la creación es consecuencia de la actividad productiva humana 

en donde la ima.ginaciónjueg.a un papel de gran valor. 
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Hasta aquí.., habria que establecer una distinción entre los tres componentes cuya 

integTacióo da lugar a lo que se denomina arte. es docir al sujeto. la expresión artistica y el 

objeto artístico. Cada uno de ellos. puede: ser analiz..,do d1...'"Sdc las ópt1c..-is de la. estética. la 

psicología y la soc:iologia. En el caso de la cstCt.ic:.a, el arte es uno de los varios objetos de 

investigacióu puesto que en CI se pueden encontrar objetos cuyas caractcrist1cas 

corresponden a las categorías estéticas. es decir. lo bello, lo fCJO. lo sublime, lo u-;;igico. Jo 

cómico y lo grotesco (Sanchcz., 19Q2) Para la sociologia, c1 art.c constituye un objeto de 

investigación poco tratado debido a múlt.1ples circunstancias. Por una parte. la naturaleza 

esquiva de los datos artísticos. oblig.."ln .a que el examen objetivo se dificulte por los juicios 

valorativos y discrimin:itivos. Adcmiis, el atuíhsis soc.iológ1co del arte se ha visto 

prejuiciado por la creencia de que el arte sólo afocu rn.arginalmcntc a la sociologia 

(Kavolis, t 986). No obstante. para los fines que persigue esta tcs1s. por ahora sólo se hará 

refm"cncia a la conexión entre la teioria del arte y la psicologia con el propósito de ahondar 

en un terreno íntimamente ligado al tipo de conocimiento que en el caso de la población 

estudiantil a la que está ding1do el Programa, acompaña su desarrollo creativo 

Psicología del arte 

En estricto sentido. la psicología del arte es consideracb como una rama de la estética~ 

aunque disiente de e1la en cuanto a que pretende describir y explicar Jos f"enómenos de la 

conducta y de la experiencia humana en relación con las obras do arte, mas que ofrecer 
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juicios valorativos de los objetos artísticos (Munro, 1969) .. Este objeto de estudio es 

abordado desde diforent.es pcrspcc::tivas or-gan1z:u:bs a pan1r de las dimensiones sigoientcs: 

• La ocupación y la actitud. es decir cómo cre.."lll y ejecutan los artistas~ adenias de los 

fenómenos de apreciacióo y juicio sobre las obras artístu; ... "'\s 

• El arte y los medios de crc.:ic100 o aprcci.ac1ón artisticas. 

• La vanac1óu en los procesos de: creación y apreciación ~'"Ún las d1fcrcnc1as sociales. 

culturales, econónticas e h1stóncas 

• La van.ación en los procesos dt.:: crc.,ciOO. CJl.-.CUc1ón y aprcc1.:>.ción artist1cos en 

fimci6n de las diforcnctas ind1vidualC!"S (p 29). 

En opiniOO de Hogg ( 1 Q(lQ) todana no se: dispone dt! un.a aproxu1i...'lc1Ól1 teónco 

metodológica que pcrmit.-"'l tratar t.odos los problemas que pla.ntc..-:i el estudio del arte. No 

obstante. existe un COOJUtrto de estudios qul.· sm abordar plenamente este tcnu, se 3ccrc.a.n 

de manera tangencial. Tal e!; el caso del psico.;:má.ltsis. la psicologia de la Gcst..,Jt y la 

psícologia cognosc1tív·a .. 

En el campo psicoanaliuco. se ha estudiado la cxprestón art.istica desde d1f"cr~1tes 

8ngu)os arribando a dif'ercntes CQO~lusiones Quiz.:i la más popular de todas ellas sea la 1dC3 

de que constin.iye un intento por concili.,r tendencias opucst.:ls inscrit:is en un conflicto 

clin.am.ico .. Para eI estudio de las obras de arte. Kris (1955, p. 24) ubic..-.. tres lineas de 

investigación: La elaboración de funbsi:J.s por parte del autor basadas en la nutotogia o la 

litera.tura~ la historia personal d~ artist.:J y su obra. y la relación entre cI functonarnittrto de 

su 1rnag.1r..ac1ón crc:idor.:i y C3pac1cbd product.l~. con los procesos de pcnsanucnto 

observados durante el estudio clínico. 

En cuanto al conflicto wtrapsiqu1co, cabe decir que se trat..'l de un ingrediente 

esencial -dentro de ciertos lirnrtcs- para la comprensión del fenómeno artis:ico. ya que no 

sólo se inteat.a estudi:u el dc-s;irrollo yoico en relación con ?:us conflictos, sino además el uso 

que le da a sus capacidades para emerger de ellos (Kns, op cit.). No obst.mrtc, para Kubie 

( 1 QSS) el conflicto psíquico con su consoc11ecte tr.tnsfonnación via la sublirn:icióu. no es c1 

Unico elemento que subyac.c a la conducta creativa. El nivel de pcns:unicnto preconsciente, 



con sus posibilidades para el dcscubnnúcnto de nuevos hochos y rclac1ones a partir de 

datos nuevos y antiguos. rcprcs.ent.:1 otr.i f"ucnte importante de expresi6n crcat1V3 

J\.lis adelante, los ps1c6logos del yo. a traves de su profuso an:iltsts de las funciones 

que integran la personahdad. ubu;:.an a la r,·gn.:s1ón al .~t:n•1c10 dt.•I yo corno un d1sposrt1vo 

que le pemute al mdividuo rd .. "ljar su ab>udez.a pcrceptual y conct.."{ltual con w1 cons<.~ucntc 

incrcincnto de su conciencia sobre sus contenidos pnxonsc1e:ntcs e inconscientes. con el 

propósito de poder elaborar configuraciones nuc"-as que aumt..·ntcn !>U potcnca.al adaptativo 

como resultado de integraciones crcat.JvJs (Bcllak.. l Q.qQ p. 1 1 l) Des& este punto de vtsta. 

la cxpr-esióo artística requiere de una capacidad p3ra oscilar cnu-c L"l autoc.'t.ch;.s1óa yoica y 

la CCWlcicncia crit1c..1 cognosci-ava. sm que por ello se carnpromcta la prueba de rcalid3d. 

Asi. la creatividad psicop;1tológ1c.a es vtst."l como una m.a111fcstac1óo adicional al Cu.:ldro 

sintomático, en lug;u de un acto que obcdi...'CC a ne>ct..~idadcs lig..::idas a la. adapl.ilc100 y el 

desarrollo saludable 

Por su parte. la psicología cognoscit1v;::i, se ha dcd1c;ado a conocer algunos aspoctos de 

la experiencia artística en su modalidad creativa y valor.:rtn.-:i. Realizando c::o::perirncnto5 en 

donde los sujetos expresan !>US jmcios estéticos sobre un.a obra artistlca dct.enninada 

rnedi:int.e el cmploo de escalas multidin1cnsionalcs. los ps1cólogos intentan establecer 

relaciones entre la personalidad y el ju1c10 cst.Ct1co. Sin embargo. debido a las dificultades 

que canUeva el definir opcracionalmcatc vmiablcs tales c.omo el juicio estético, dichos 

estudios poseen una validez linütada. Adcnüs. son linut.ada$ Las posibilidades para trazar 

criterios que sirvan de base para sostener jwcios de va1or. ya sea por parte de los sujetos o 

bien por los tnvestigadores. A pes:li" de ello. es posible obtener alt,,'llnos datos con respecto a 

cómo influyen bs difurcncias individuales sobre las prcf'erencias est.Ct.ic.as. Child ( 1962, 

1965) estudió la cclación entre d,:fcrcntcs variables el&! pcr-~~hdad y los: juicios estéticos. 

Sus investigaciones presentan algunas lmutacioocs de orden operativo debido a las 

d1ficult.adcs inherentes a su objeto de cstucilo (corno por e1eniplo qué se entiende por .. buen 

juicio estético .. ). A pesar de la falta de unifomUcbd en los ju1cics c:st.CtJcos proporcionados 



por los sujetos y expertos, se encontró que la gama de respuestas que un individuo ofrece 

fiuttc a U1U1 obra artistic.a varia confonne a sus antecedentes culturales. (Hogg.. 1969). 

La creatividad vista desde la teoría del arte 

1-fasta este montento se ha presentado al ll!Ctor un panorama sobre la diversidad de 

conocimientos que se han podido reunir a través del análisis detallado deJ f'cnómcno 

creativo. La mayoria de los datos son pTOducto de investi&oacioncs realizadas por 

psicólogos, debido a ello seria facil suponer de primer.:i instancia que la nmyoria de las 

personas interesadas con la creatividad o el arte, cstan fum.iliarizadas con este conjunto de 

conocimientos. Sin embargo esta idea. parocc no ser cierta cuando se revisa la tcoria del arte 

o se entrevista a quienes se dOOican a CI 

Una profusa rnvisión a la litcratur.:i pubhc..-ida sobre toaría del arte permite confinnar 

la noción acerca de que los artistas toda.via conciben a la inspiración como la f"uente de 

donde proviene la creatividad, o bien que si la persona no nace con una vocación especial. 

su f"onna.ción como artjsta scr.l parcial. Tal situ.n..:ión no sorprende al autor de este trabajo. 

en virtud de que Jo anterior no es sino una muestra m:3s de que en las ciencias sociales, a 

dif'Crcocia de las ciencias exactas o fücticas. el intercambio de conocimientos esta t.odavia 

ncg::ado. Cada teórico sostiene su propio punto de vista ;:iún por- encima de los posibles 

beneficios que le r-eport.arfa contar con una mfunnación adicional sobre lo que ha 

descubierto el investigador vecino 
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En el campo del arte se han trazado algunas teorías que prutcndcn explicar los 

origenes de la expresión an.istica. A continuacióo. se presentanin las dos más 

car.actcristicas, por una parte Ja de Ramos ( 1 Q50) que describe al proceso creativo como la 

consecución de la funt.asia, Ja voluntad artisttca y la proyección sentimental~ y el modelo 

basado en la inspuac1ón y la rc,,-cl:!ciOO sübita que por su arraigo en los grupos ::irt.isticos. 

es dificil dctcmtln.ar su autoria. 

Para Ra1nos Ja cxpencncta creativa inicia desde el nwmcnto cu que el artista vivencia 

ex.pen~ci.as con lntcns1dad. su mcn10na se convierte en el l'"CCL-pticulo donde se 

almacenan Jos scntirni~tos derivados de tales vivencias. A la par de esto. su fant.asi.a le 

pennite constrwr relaciones lntrc objetos y serc..<;. cuy-a existencia obedece a una lógica 

per.;onal. La convergencia entre cst.os dos elementos. aparejados con una voluntad 

encausada hacl.3 la creación, le pcrntit~ proyectar sus intuiciones cstCt.icas en wi objeto 

artístico cuyas furrn.as estilísticas son el resultado de un esfuerzo abstractivo que no sigue et 

curso de la lógica racional. 

l..-"'l noción que at.nbuy·c a l.:i inspiración el origen del proceso creativo, resulta dificil 

de rastrear hoy en día. Si bim. Acuña (I 986) afinna que esta idea proviene de los relatos del 

poeta Spcndcr sobre cómo consigue producir sus obras. Munro (1Q69) la mcncioru.t al 

referirse a los mitos griegos ac.erca de bs creaciones artísticas. Sea cual fuC"rc su 

proceda:Jciay lo cieno es que la insp1ración es wi dispositivo al qur. los artistas le asignan W1 

valor demasiado nito c:n comparación con el intC'rCs por comprender de dónde sul'"gt.' a niv..:I 

mental. Aparej;Wa con la inspiración, la revclacJón súbita es la otra píez.a que interviene en 

el mecanismo de L"'l creación. 

A pes3r de que estos dos modelos explicativos son present.ados aqui a Wl nivel 

esquerniltico, es evidente que en an1bos ca.sos se trab de intentos por conccptualiz:ar W1 

fenómeno cuya dmiunica es n::btivamcntc desc.onocida. p:ira los mismos artistas No 

obstante. es de reconoccI'SC que en el primer caso existe Lm cierto grado de para.lelismo con 

respecto a otros modelos provenientes de estudios científicos corno el de Wallas (IQ26) que 
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se canponc de cuatro estadios: preparación. incubación, comprcns.ióo o ilumU13ción. y 

verific:ac:ión. 

El proceso CTCativo mkt.""l con una ct.;ipa preparativa basa.da en la rccopdacujn 

lnformatlva, c:n donde el md1V1duo a.sume lU1a actitud abicna para poder percibir los 

elementos que componen su e)(pericncia previa al acto cre:;ativo. Luego ingresa a una fu.se de 

retraimiento o incubación en donde se suspende e trabajo consciente y si.stern.atico, para 

dar lugar a un pnx:eso asociativo que posiblcmcn:1.c ocurre a nivel inconsciente que 

posterionnatt.e dará lugar a una comprensión sorpn:s1va o 1/um1naciún. En este momento 

la persona s.e ocupa enter.uncnt.c en la pn:xfucciOn de aquello que motivo el proceso. 

Finalrncnte.. se realiza un e:s:aWH.·n con.sc1en1c destinado a vcrif"M:ar el resultado obtenido, ccx1 

ello se intenb determinar si es nOCCS3rio comenzar de nuevo et proceso o bien se puede 

cao.siderar que la obra ha sido concluid.a (Dabdoub. 1992) 
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Capitulo 3 

La educación en la 
creatividad. 



Para Guilfurd (1971). las solucioo.es a los mUltiplcs problemas que afronta la humanidad, 

dependen en buena medida del aprovechamiento del potencial creativo. En ese sentido, L"StC 

autor opina que el máxllno desafio educacional dcJ presente siglo. con.sJ.Ste en diseñar 

ambientes que contribuyan a incrctncnt.ar el a-cndintiento creativo. Este desafio. se traduce 

en palabras de Slabbcrt (J 9Q4) corr.o la n<•ces1dad J.,.• diseñar amh1ent.:s .racll1tadores dt..·l 

oprendi~Je que fomenten la autono,,.,ia y la resporzsah1/idaJ d~ los alumnos. al th·mpo en 

que estimul~n el Út!.sarro//o de! SU p~:r'!iOl'UJ/id.:u./. 

ScgU:n Eisner ( l Q7 J ). un modelo educativo que pcmuw dL"SarTollar ta c:apacidadcs 

creativas de sus 3.lumnos:. debe poner espcicial atención a Jo!: aspectos concernientes a la 

oportunidad par.i tnibajar a prof"und1dad en w1 proyecto de personal, sea de tipo artistzco o 

cientifico~ y a la reducción de t:. amenaza del fr.J.caso escolar que obliga a que el 

rcndirn.icoto del alulTlllO se dC b.ajo wi clima de pn..--sión. 

Desg:ra:ciad.a.rnc:ntc. la cnsc:i:'lanz..a actual se c:a.rnctcriza por Wl.O. enseñanza 

enciclopédica y mccanisista.. en donde se privilegia la mcrnori.zaciéa por encinta de la 

c.ompreosión del eonocim1co.to. Este hecho. repercute significativamente en las posibilidades 

que tiene la escuela tradicional para estimular el desarrollo de Ja capa.cid.ad creativa. ya que 

como lo afirma Pa.ns.z.a (1986) el pcxlcr cuasi Wctatorial que en manos del docente deposita 

la escuela tr.ldicion.31. se traduce en una imposición rígida y dog:m.;.itica del ccoocimicnto 

que impide la pos1b11ldad de critic..-i. y autocritica del nusmo. ~ el objeto de construir 

nuevos sabcrcs. 

1....a libertad en la educación.. particula.nncm:.c en Jo que se refiere .a la es:timulación de 

la espontaneidad en el alunmo. es un reclamo que autores como MasJow- (1971). Rogers 

(1980) y Torrance (1Q76). han manrf"cst.ado ampliamente. En este sentido. De la Torre 

( 1987) argumenta que la obligatonodad de Ja educa.ci6n ha de tener su caatrapunto en Ja 

libertad para descubrir. experimentar y utilizar los métodos de desarrollo creativo. El 

aumento en el interés por La creatividad,. ha motiva.do que en los ültimo años surjan 



áúen:mtes esfuerzos CU}'O propósito es adern.á.s de modificar la situación descrita,. aicantrar 

las vías para alc:anzar un ni"-cl de des.arrollo que se ca.r.ac:tericc por el mejor 

a:prn"1eehamient.o de los recursos humanos. 

Por rjemplo. en el terreno de La r:ducactóa... To1T:U1cc ( 1975. 19&4. 19&6) ha licvado a 

cabo una amplia investigación sobre el pcn!.a..IT1.Íento creativo infuntil. su modici6n y los 

proccdllnicntos con que puede cst.Unularso. En sus estudios. se evidencia l.a influe::nc1a que el 

entolUO cuhural ejerce sobre el desarrollo creativo. Por ejemplo. en culturas corno la India. 

se privdegta el uso del lenguaje por encmu de otras habilidades y ello ticru:k a rcllcjarse en 

la obtcociéin de un rn3)'0f" puntaje en las subesc;ilas do habilidades verbales de los test de 

pcnsamies.Jto creativo 

Una de las propuestas que pueden crtarsc es e1 modelo ms.truccional de Ton-anee 

(1979) cuyo propósito es coon-ibull' al aumento de La tase de incubación para fucihta.r el 

nplantc:a.m.:ient.o del problema y su posterior solucióu creativa. El interés por dichn etapa. 

proviene del hecho de que ccnsistc en la suspcncióa temporal del trabajo COD.$C-icnte para 

dar paso a la. ictervcncióo de los mec:mismos i:ncousciCDWs.,, can el objeto de relajar la 

taisión dczivada del ocuparse del problema. y pcnnrtir el descubrinuento de nuevas 

ahcrnat.ivas de s.oluciál (Dabdou.b. 1992). 

Los modelos inst.ruccionalcs de Torrancc (1975. 1979. 19&CJ. 1991). c:nfutizan el rol 

del maestro ~ promotor del desarrollo cr-cativo. por- lo que recomiendan el 

perlbccionai:nicm.o de sus des:trczas técnicas. Particulannurte.. recomienda que los docentes 

detecteo bs potencialidades de sus alumnos. re:spctul Las ideas de ellos y cstimulcn en 

desarrollo de babiJ.U!:ldcs de elabora.cióo y soluciém creativa de los problcznas. ~ 

opina que algunas de las cstJ'3tcgias inst.rucciCXJales más ef"icaces sa:i el uso de la 

Unagincrla., la rclajaciOO.. el socaodram.a y e1 juego. 

Rcclcntcmcnte. Oc la Torre (1987). ha propuesto la construcción de \.Ul tnOdcto 

educativo a partir de tma programación integral en dcodc la creatividad junto a la 
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asimilacien. autodctcrm.in.acióo y destn2a. constituyan los ... cuatro puntos cardinales..,. que 

oricntm la programación psic.opcdagógica ca cuyo centro deberá ubicarse al alumno. Esta 

alternativa. C01sidera e.orno un.a tarea importante es el trabajo cai los bloqueos 

perccptuales. mentales o emocionales. soc1ocuJturafcs y los derivados del ambiente escolar, 

para faci.li:tar el desarrollo creativo. Adem.3.s, su autor comenta que es indispensable la 

estirnulación de los fuctorcs subyacentes a la creatividad, como por ejemplo 1..1 cunosicfad. 

la origina.licbd y la flex.1bilidad de pensamiento ~tre otros. 

Las investigacic:.ies rcalizachs cn ton10 a los procesos cognoscitivos, han aponado 

datos sobre Jos cuales se basan Jos mC:todos parn la solución crc.ativ;;:i de los problemas. A 

este rcspocto, Grossman y Wisema:n ( 1993) argumentan que niodificando los modelos que 

nornulmcntc son utilizados para cl eutrenamil21lO en la solución de problemas. se puede 

.:1umcnta; dram..;iticamClte la productividad tanto de individuos como grupos. En este 

sentido, explican que el descubrimiento inicial dcl problema. la posposición, rcdefinición y 

visión nuospectiva deJ mismo; la rncUmoTf"os.is de las ideas y las an..-i.logias entre ellas, 

junto ccn la búsqueda de relaciones y convergencia entre sus fuctoccs. son las operaciones 

mediante los cuales se consigue rcsolv"Cr un problema de manera creativa. 

En c.a.m.bio Bas.:tdur, Wak.:lba:yashi y Grae:n (IQ90). prefieren hablar en términos de 

e5tilos individuales p::ua solucionar problemas. Desde su perspectiva. la gen~ración de 

ideas, caiccptu.alizaciOn, implcmemacián de ahcm.ativas solucionadoras y la optimización 

asociada al pensamiento evaluativo. constit"".J'.'i"'Cn los procesos que sincronizan a! 

pensamiento convergente coa eJ divergente. 

En rcswnen. la investigación en tomo a la enseñanza crnativa lm propiciado c:rttrc 

otras e.osas. un cambio en la fonna como es percibida la cduc.."lción en general. junto con el 

reconocimiento de que la funcién doccn:e debe taier corno principal objetivo la inducción 

del alunmo hacia la construccióo. del conocimiento, mas que su imposición. Por Jo tanto. al 

rnorncnt.o de elabonu- programas para estimular la: capacidad creativa, deberán tomar c:o 

considcracióo no sólo las técnicas cuya aplicación posibilita et desarrollo de este potencial 



basta c:cmvertirlo en una habilidad productiva, sino que además tendrán que aspirar a 

rnodificar los modelos educativos mstitucioaalcs mediante la fbrmación de cuadros docentes 

compranetidos con el c:unbio. 

Si se parte del hecho de que las soc1cd.3des humanas han alcanzado un UJ\.'Cl de 

desarrollo notable sin que medie en ellas un entrcoamiaito del potencial creativo. habría que 

preguntarse hasta di::ode se podria. llegar si se cn..seii3ra o los individuos a aprovechar 

sistcmáticamatte y bajo principios bioé:c:icos dicho potencial. Desde la perspectiva apenas 

esbozad.a en el e:nwiciado nntcrior, p;1.rcce que La educación creativa vicnc a replantc3r los 

paradigmas educativos. Sin embargo~ existen nniltiplcs circunstancias que limitan y c:i 

algunos casos impiden definitivamente. la. matcrialu:aaón de las aspiraciones que subya~ 

a una educacién creativa. Sm embargo. un.a. de las mejores cnscfüm.z.as que puedc:o. 

derivarse del estudio de la creatividad,. es que l:l trasccndcnci;i cultural hum:mn sólo ha sido 

posible gracias a que hubo quicoes la imaginaran previamcote. 



Capítulo 4 

La ensefianza 
del Disefio en la 
U.A.M. 
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Teoría general del Disefio 

La disciplina del Oiser1o según Gar-cía (l 970). está constituida por tres sectores: el de las 

estructuras espacia/es para 1.:/ hóbuar. el de las estructuras espaciales para la 

comunicación y el de las estructura .... L'Spac1a/e.'i para la con....:trucción. Por ello. se habla en 

términos del diseño de los espacios arqurt~ónicos que habitara la sociedad~ el d.iser1.o de 

las formas de comunicación a base de simbolos que contribuyan a la interacción social de 

Il\allera armónica~ y el diseño de los objetos y su organización para que los individuos 

desarrollen sus actividades de manera. productiva. 

Dus.sel (1977) t..~blccc una difercnc1a cntrc el Disciio y el acto de diseñar. Para ese 

autor. el primer concepto se refiere al traba10 que subyaei.:! a la producción de w1 objeto~ 

mienttu.s que para el ca.so del :;cgundo se hace mención a un ac.1.o poiCtico. Diseñar 

constituye una actividad que por sus caractt"rist1cas V'3. mas atta de b práctica artística o 

tealológica. 

Gutiérrc.z y Simchcz ( 1977) explican que el acto de diseñar es un proceso cuyas 

distintas etapas se relacionan de manera din3mica. aunque a nivel teOrico son presentad.as 

siguiendo un orden ccnsecutivo. Entendido como un sistem:t. el disc:llo inicia con el estudio 

de las caracteristic.as inherentes el ca.'fo. con ello se busca obtener una impresión lo 

suficicntenxTJte profunda sobre el mismo que eventualmente scr:i contpletada con datos 

cxtaidos de otras disciplinas relacionadas. Por ejemplo, parn el di$Cño de un conjunto 

habitacional es necesario conur con información acerca de L"l. ubicación geográfica que 

tendrá. el tipo de población a la cual estará destinado, su perfil socioeconómico y cultural. 

etc. Acto seguido. se iciu definiendo los problemas que deberán ser resueltos desdo un 

punto de vista práctico, tecnolO&-rico o estético para lograr l."l. meta de"'"...cada. A partir do ese 

rnornento se trazar.in lupólcsis sujct:J.s a los anteriores criterios y a otros de tipo 

administrativo o econóntico Con toda esta in:fonnación se podrá comenzar a elaborar 

diferentes propuestas o proyectos de los cuales sera elegido para su posterior rcah::ación el 

más viable. 



Modelo educacional de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño de la U.A.M. 

Bajo la coocepción teórica citada en el apartado antcnor. la División de CiCSlcias y Artes 

para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropohtana organiz.a sus planes de estudio 

para las licenciaturas en arqurtectura, diseño de La c.ornunicación gr.ifica y dise:fio industrial. 

de manera que sus estTUctUras curriculares partan de una base teórico-nletodológica común 

a la que se dooomina Tronco b:isico. Este apartado se compone por un conjunto de 

asignaturas cuyo aporte infonnativo para el alumnado se centra en la teoda general del 

Diseño y las disciplinas auxiliares que la auXJh.an. Coo ello se i.ntcnt.a conseguir que los 

ahunnos inicien su fonnación acadCmica en alguna de las ~ carreras. contando con un 

conocimiento previo que amplie sus horizontes corno estudiantes y futuros profesionistas. 

En general. el rnOOc.lo educativo mstitucional se compone de un Sistema Eslavonario 

(SI-ES) cuyos laboratorios. talleres y asignaturas poseen un carácter intcrdisciplinario. 

Dicho arreglo 1jene como fmalidad integrar los :ispcct.os te6rieos. metodológicos. operativos 

y de realización de nianera que el alurnno pueda contar con los elementos noccs;irios para 

diseñar (Gutierre:z.. y S3nchcz. l Q77). 

Es importante precisar que par.i la c:;tructuración del Prograrna. para desarrollar 

habilidades creativas que motiva estas mvestigación. se ha tomado en cuenta el marco 

educativo institucic::naJ en donde será aplie:t.do, con la mtención de que la f'J"OPUCSla 

responda a las demandas que en materia de desarrollo creativo han sido dct.ectndas. 

Si de primera instancia.. ammr un Programa de esta naturalez:a para. t.n:s carreras que 

parecen distintas supone una tarea. compleja y sUJnaJncnte amplia. conviene aclarar quo 

debido a la organización curricular de las mismas esta tarea se &cilita. El esquema de un 

Tronco básico para los pnrneros trimestres de las tres carreras pennitc acceder a los 

alunmos en un morncn:to en el que están rel:rti"--atncnte abiertos al coooc1micnto. Situaciéo 

que no tan fácilmente se presenta cuando se encuentran al ténnino de sus estudios 
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Wtivcrsitarios (Vilchis. R.~ Vilchis. L Gutiérrez. P.; et. al. 1996). Dadas sus carncteristicas. 

el Tronco básico es el espacio idóneo para que los estudiantes se mtroduzcan en un proceso 

de desarrollo crcattvo 

Un punto de debate que desde ahora se presenta como tetna a debatir es si la 

inlplantación del Programa debe hacerse a un nivel propodCutico o paralelo a las t.res 

carnrras.. o bien si debe incluirse como un capitulo más de los programas de estudio de cada 

asignatura. laboratorio o taller. A reserva de pasar lista a los argumentos que sirvan para 

sostener o descalific.ar la viabilidad de alguna de las tres opciones. baste docir por el 

rnornento que cualquier elección en torno a este caso. dcbera hacerse bajo el criterio de 

pTCferir aquella que reporte Jos mejores resultados parn el desarrollo creativo 

La enseñ.anza del Diseño, algunas direcciones 
nuevas 

Corno resultado de la invcstigzición e innovación educativa. hoy en día se disponen do 

algunos datos sobre como conseguir que La ens<ñanza del Diseño sea do mejor nivel. Por 

ejemplo. la introducción de la computadora al saJ6n de clases ha pcnnitido que el alunmo 

minimice el tiempo que anteriormente destinaba para el dibujo tCcnico, para entonces 

dedicarse miis al diseño del objeto en sí. No obstante. el uso excesivo de los sistemas do 

cómputo limit.a las oportunidades para que el estudiante ejercite habilidades que son 

indispcns.ables p3ra la pr.ictica del Disc1o. Esta. situación~ no es sino el reflejo de un 

Interesante debate surgido en Jos últimos años entorno a1 uso de La tecnología en la 

educación. 
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Mien&:ras que para autores como Doll (1992)~ Daly (1994); o Van-Dam (1994). los 

espacios educativos pueden ser fuvorecidos significativamente mediante la introducción de 

sistenl.as computacionales de llluttirncdla que contribuyen a que et alumno produzca más 

fácilmente. En cambio. para Ehrcnkrantz y Eckstut (1994)~ Keck (1994)~ o Pierce (1993). 

lo Unport.ante es e.ce.ar ainbiCS1tcs fac1htadorcs del aprendizaje que no ncccsan.::11nc11tc estén 

basados en el aprovechamicrito de los recursos tecnológicos. aunque sí deben incluirlos 

Los ambientes f'aclhtadon::s ccnstituyui espacios en donde para su construcción han 

sido tomados CS1 cuenta fuctorcs tales corno la iluminación. el clim.;J.. la distribución de los 

muebles y su ubicación con respecto de las bibhotocas. cafeterías o aulas de cómputo. vide.o 

y muhirnod.i;i. E.n un :unbicnte de este tipo. se pretende conseguir que el alu1TU10 desarrolle 

su trabajo en tul e:sccnario estimulante y relajado en donde se conjuguen las cstrat.egias de 

interacc:iOO y comunicación grupal. con las que eficicntiz:an el trabajo individual. para 

incrcmcntar sus posibilidades de expresión creativa (Bue~ 1994; Dyck.. 1994; Crurnpackcr 

y Snydcr. 1993). 
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Capítulo 5 

Desarrollo de habilidades 
creativas en el escenario 
escolar. 



En este capitulo se explican cuoiles sai. y cómo operan los pnncipios tc6ricos que sostica1cn 

la propuesta del Progr.mu para desarrollar b.abilidadcs creativas. cuya descripción será 

nlOtivo de la segunda parte de esta tesis. Para ello se abordacin dctcnid.ain<:ntc los aspectos 

más relevantes de los tem.as hasta ahora trar.:l~. con el ánimo de prcsc:ntar un modelo 

explicativo sobre como podrian des.arrollarse habilidades crcatlvas en el escena no escolar. 

Sin embargo. merece la pena ;mticiparle al lcc:t.or que los girai.cs infolnlatlvos con que ha 

sido hilvan.3do este apartado. nmcstran algunas hmitac1oncs conceptuales dado que no 

todos los problemas tt.--óricos afrontados al construir este capitulo s.e consib>uicron salvar 

plalarncntc 

El desarrollo de hab1bda&:::s Crc:ltivas constituye una tare.a de cnonnc complejidad y 

al mismo tie-rnpo de smgub.r sencillez.. Su dificult:.:id se debe entre otros factores a que por 

ahora no es posible t..~blcccr paroimctros ciento por ciento confiabk-s y válidos para 

discnmlnar entre el sujeto que csti aprovechando la totalidad de su poccncial creativo y el 

que no. Asimismo. la aplicación de cntcrios utilitarios o e~cos para valorar si la 

producción de un individuo puede o 110 considerarse como c~tiva. limita las posibi.lidadcs 

de contar can una visión completa del fenómeno creativo hwnano. Por ejemplo. la 

~vid:ld inscrita al idear una nueva forma para con1unicarse amorosamente con la 

pareja, no se ngc obligadatncrrt:e por proccplOS &.-! tipo utilitario y por ende. sus 

repercusiones en beneficio de b transfornución social son rnínim.os. Si se designa como 

••creativos .. Unic.a.mcntc aquellos actos u objetos originados a partir de un.a doctrina estética. 

se pierde la oportunidad de reconocer por ejemplo. el ~om1c esfuerzo creativo subyacicntc 

n los estudios cxpcrima1L-tles de la couducta humana. 

En cont:rastc. una mira.da a nuestro alredodor pcrmitc d~cubrir cómo la cmatlvldad 

se integra annallos:.uncntc a casi todos los acto$ realizados por el individuo humano. En el 

juego dramático infantil. los noologismos del p:idcm.e esquizofrCnico, la actividad científica 

y la im.aginaciéo que hay dcu-;ís de un platillo prepara.do por cualquier cocinera, se nota la 

participación de un componente cn::rtivo tndepcndicntc al prop6srt.o que persigue cualquiera 

de esos actos 

Y s.i la creativ1d3d es algo prácticamente inherente a la narura.lcz;i humana. t,cómo 

explicar su lllnitado aprovechamiento por parte de una buena parte del género hum.:ino? De 
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primera instancia resultaria bastante cómodo achacar la causalidad de esa limitación a las 

cond.Jciones sociales y educativas que antcnom1ente se cn..·uon algunas páginas atrás. Si a 

una persona se le hace creer que el proceso creativo es una suerte de divagación superflua 

que un adulto respetable debe olvidar para ocuparse de actl'\,'Jdadcs rnás intporta.ntes. a casi 

todos quedaría claro el por qué nuestro rendimiento creativo no ha sido aprovechado 

suficientemente. Y sin embargo. paradó11c . .amentc la creatividad se asorna en e.ad."\ nueva 

idea que aparece en nuestro pensanuento 

¿Cómo desanollar un bien como é-stc? La respuest.."l se encuentra precisamente en el 

cantpo oduc;iitivo. no obstante L"1 reconocirruento de la mflucncia que han tenido algunos de 

su métodos y actores para mh1b1 rlo. Dcfin1uvarnentc al autor no le interesa .argumentar en 

este espncio una sólid.:i critic..1 en contra de la nm.ner<.1 como ha. sido obturado el potencial 

creativo a través de La aplicación de los modelos didácticos t.r;idicionalcs. Sin embargo es 

oportuno decir que una enserian.za basada en repetición, mcrnonzac1ón y rnecaniz.ación. no 

es la alternativa m.ás viable para conseguir que un alumno sea capaz de analizar y sintetizar 

una inf'om1ación~ opinar ni contra o a favor de ella: fi.mdarnentar un juicio o proponer otra 

ÍOmla para conocptu..aliz.ar es.a misnm. mf'omlación. 

Pero una cuestión sobre sale a todo. ¿Qué se entiende por '"des.arrollo de habilidades 

creativas .. ? t\.iuy al principio de esta tesis se mencionó que ima C..'lpacidad se transíonna en 

habilidad mediante el aprendizaje en el uso de esa función. y que para que ese aprendizaje 

fuera fh1ctiforo se requería sincroa1z.arlo con el proceso rnadurativo del d(.."Sarro11o hwnano. 

Por ejemplo. scr.i más fücil lograr la regulación de las íw1ciones para eliminar los desechos 

alimentic1os cuando el entrenamiento en c1 control de t.."Sfintercs micia entre lo!> 18 y 20 

meses. periodo en el que normalmente nuC'Stro s1st.rma nervioso alc..'Ulza cierto b"rndo de 

madurez 'funcional 

Para el caso del desarrollo de hab1hcfades crc..'lttv·as sucede nJgo p.arec1do, y:i que para 

comcnz:u· el entrenamiento $C requiere nlln1mamcntc que el 1ndiV1duo pueda hacer uso 

propostt1 ... ·o de sus recursos cognoscrt1vos y afi .. "Ct1vos BaJO t.~ta cond1c1ón podr:i. esperarse 

que en algún momento del proceso. conseguirá realizar actos. comunicaciones o 

producciones de diversa índole cuyas carncteristicas propias las hagan s1gnificat1vamentc 

diferentes a cualquier otro equÍ\..'3lentc cxtra1do del entorno simbólico y social en donde se 



ubica la persona. Esto quiere decir que para facilitar el buen logro do;:: la tarea implicada en 

el entrenamiento creativo. conviene que la persona sea capaz de poner su intelecto y 

af"ectividad al scrvtcio de una productividad cuya onginalid.."ld radica en la distancia relativa 

que Olafltienc con respecto a cualqu1c1 otro objeto o acto pres.ente en el cnton10 social en 

donde se ubica la persona 

A estas alturas el lector habrá notado que en c~"1...."l tesis se habla constantemente de 

habilidades creativas en plural y casi nunca en singular La razón de ello estriba en la 

dif"erenciación que el autor pretende hacer notar entre la respuesta creativa individual y la 

desplegada por los grupos. En el caso de la primera, la literatura cspeci.ahzada a la par con 

esta tesis, ha tan tratado abWldanlt.--incntc el t~n\3 que seria ocioso volver a hacerlo aquí En 

cambio, la cr-e.atividad de los gnipos ha merecido solamente algtlllas p3ginas en los libros y 

un puñado de articulas. Este desrnerecim.icoto contrasta en dcfimtii.':l con las aport..1cioocs 

que podrían extraerse de su estudio, allende el l!.."conocini.iento de que el es tuerzo colectivo 

en aras de una meta. históricatneot.c ha constituido el común denominador en la mayoría de 

los logros de la evolución cultural humana. 

La respuesta creati....-a social no es el resultado de la suma de las habilidades y 

poccnci.ales que cada miembro aporta al grupo. Partiendo de la experiencia personal del 

autor. podria docirse qul" 5C trab más bi.en de un pr-oducto resultante de la COlljugación 

entre: /) el palOlcinl creativo de cada persona, -7> l:i disposición que cada una tiene hacia el 

trabajo en equipo: 3) el gmdo de intcrCs y compromiso C4."t0 la rcali.zación de la tarc..-i u 

objetivo grupal~ ./) la atmósfera grupal: 5) el grado de confianza desarrollada entre los 

miembros del grupo pi1ra atrever-se a expresar sus ideas; 6) la habilidad del grupo para 

sortear las difü:-ultades encon:tradas durante l;i realización do la tarea, y 7) la comunicación 

intragrupal (Abric. 1985. Antunes, 1075~ Fi.restien. 1990~ Vilchis, 1990~ 1994). ¿Cómo 

interactúan estos elementos? Hasta :ihora el interés del autor no ha sido detemUnarlo, sino 

Unicamente aprovecharlos. 

Cuando s.c d1se:la un programn para el entrenamicc.to creativo de los alumnos de 

cualquier centro escolar conviene org:imzarlo de numera que las estrategias, tCcnicas y 

procedimientos contemplados por !:U esquema operativo. estén orientadas en modo tal que 

quien c:oordtne c1 proc:eso c:onstg:'I: 
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• Establecer redes ccrnunicativas que contribuyan a facihtar la interacción, 

participación y cohesión grnpal. 

• Crear un.a atmósfora de tr:J.bajo basada en la confianza y seguridad. 

• Inducir a los participantes para que adquieran una actitud de disposición para el 

cambio. 

• Oricnt.ar a cada uno de los participantes sobre cuales pueden ser las alternativas 

mas adocuadas para mcf"ClllClltar su rendimiento creativo tanto a nivel ind.JviduaJ 

como coloctivo. 

Una tarea esencial parn. la adecuad., coordmación del entrenamiento creativo tal como sera 

planteado mas adelante, consiste en Ja obscrvaciOn minucios=i de la dinámica intcraccional entre 

los rn..iernbros del grupo durante tOOo el proceso. Cu.ando se coordin3 a un conjunto de personas 

interesadas en apruveichar sus capacidades creativas. conviene poner atención a la. constelación de 

eventos que ocurn:n entre ellos rniSinOS. Al hacerlo se obtiene iníom13ción valiosa sobre l.:J. 

posición. que cada sujeto asume dentro del grupo. su grado de compromiso y participación. cn las 

tareas que se llevan a cabo y sus actrtudes. Con estos datos en sus manos. el coordinador 

dispcmdni de la materia prima necesaria paca poder ajustar cada una de la.s estrategias 

psicoinst:ruccionalcs que origi.naltnente fueron conten:rpladas en el csque1na de tra.bajo. de ma.nem 

que resuelvan satisf"actoriamcnte las ecuacic:ncs sociales que cada sesión plante.a 

Dicho de otro modo. cuando se prepara el C""..qucm.a de trabaJO para un programa de 

entIUJ.amiento creativo. conviene no prestar demasiad.a. atención al diseño de cada una de las 

sesic:nes que lo compondrán ya en 13 pcictica. debido a que m cantidad de eventos que pod.rian 

toltlaTSC en cuenta desde w1 imcio. resulta tan abruniadora que no es posible (o :il menos esa ha 

sido la c:xperiatcia del autor) llevar a cabo un.a planificación sobro fa hase de que -no ocurrini 

algo que no haya sido previsto de ante ~o··. No obstante, el inconveniente d~ no poder controlar 

o predecir la totalidad de situacioocs que se pueden presentar al momento de poner e:n pr.áctica 

aJgmi.a de las estrategias psicoinstruc.cionales que pro~n el despliegue de cespucst.as creativas. 

abre el cantina para que el COOHiinador juegue hbrcnren.tc con todos los recursos que tiene a su 

alcance para lograr su rnct.n. 

Má.s adclamc. cuando se revise la propuesta del Progr.in1:1 para desarrollar habilidades 

creativas,. en espcc:láll cuaodo se llegue al esquema operativo del mismo~ se notara que sólo se 



trazan unas cuantas lineas generales de tr.abajo. Esto es eati el pn;.pósito de oriolt.ar al doce:nle o 

coanlinador sob"' los aspectos que con~ trabojar en cad:i una de las etapas o ~ por 

tos cuales atraviesa el grupo en su praceso de desarrollo crn:itivo. 



SEGUNDA PARTE 



Capitulo 6 

Programa para el 
desarrollo de habilidades 
creativas. 



J#~tificación 

El Programa para el desarrollo de habilidades creativas que se describe a contrnuac16n, 

pretende ser una propuesta que contribuya s1gnificat1vamcntc ca1 el enriquecin11ento del 

modelo educativo actual de la Universidad AutOOorna Metropolitana. Particularmente en Jo 

que se refiere al rncjoranucnto de Jos sistemas de cnsctianz.a-aprendizaJC que operan en las 

licenciaturas en arquitectura, d.Jscrio de la comunicación gráfic.3 y chscño mdustriaJ 

Se espera que el Programa vcng:i a cubnr las neccs1dadcs detectadas en la poblaci6n 

estcdiantil y docente, en tomo a la cuestión sobrn cómo desarrollar el poc:cncial creativo 

Sobre este pwrto, es importante destacar que en Jos planes de estudio de las citadas 

licenciaturas, se plantea como un ob1ct1vo fundamental el "'desarrollo de la creatividad y de 

las habilid..'ldes de c:itpresión" (CYAD. 1QQ3 p. 13). Sin embargo, Wcho propósrto ha sido 

pobremente abordado on la docencia. debido a que por ahora no existe un esquema teórico

IDdOdológico que sirva de base a los profesores para que oricnta:i su trabajo hacia el logro 

de esa mee.a. 

Desgraciadamente. a pesar do las bm .. ~ mtcnciones que &lunmos y profesores 

tienen, no siempre es posible alcanzar el propósito descnto debido entre otras 

circunstancias, a que por el momento no se dispone de mm. metodología. did3.ctica diseñada 

específicamente para la fonnación de los estud:antes que cursan las bcenciaturas 

mEEcionadas (Vilchis, R .• Vilcltis, l.~ Gut.tCrrcz., P.~ ot. ni. 1996). Esta situación se refleja 

ai el hecho de que los alumnos al final de sus estudios de licenciatura muestran una 

expresividad gráfico-c:oostructiva limitada. misma que los obliga a tener que llevar a cabo 

ID1 esfuerzo adicional si desean elaborar productos que posean un carácter innovador. 

Algunos de los comcnt.a.rios recogidos t.."'frt.re la eotntmidad docente revelan pf"OOCUpación por 

dicha situ.aciOO, además de incertidumbre sobre cómo motivar al alwnno para que 

incremente sus habilidades expresivas, creativas y productivas. 



No obstante Jos esfuerzos que algunos profusores realizan para enriquecer su enseñanza. la 

Cafta de sistematización y de continuidad en el trabajo docente. limitan las probabilidades 

para que un estudiante promedio r<.'Ciba una cst1mulación cons1stentc y persistente que a la 

larga Je permita acceder a un conjunto de recursos que van más allñ del conocimiento 

teórico y la habilidad téauca 

Por ello. es necesano cont.ar con un modelo educativo cuya estructura metodológica 

incluya estrategias que orienten al docente sobre cómo mcren1cntar el rendimiento creativo 

y productivo de sus a!u1TU1os, allende el S<"gU1m1cnto por parte de futuros proíesorcs. Esto 

es. no basta con que un docente motive a los estudiantes para que descubran y utiJicen las 

habilidades del tipo dcscr:to, es md1spcnsable que otros profi;.:•sorcs den seguimiento a ese 

esfuer= 

En este orden de ideas, el Programa que se presenta en estas págmas pretende 

constituirse como una aportación cuyas propuestas principales son la estimulación del 

pot.cncial creativo estudiantil, y la fonnac1ón de docentes comprometidos con el desarrollo 

productivo y creativo de sus alumnos. 

El esquema teórico del PrQb"TIUJ'Ul, está construido a partir de Ja concreci6:n entre diversas 

cooceptualizaciooes cman..adas de la ps1cologia educativa, la psicología soci::il de la 

educación, la psicodinám.tca de Jos grupos y la teoría de fa. didáctica critica. La razón de 

ello estriba en la necesidad de t.ra.:z:ar una estructura teórico-metodológica que responda 

adecuadamente a Jas demandas que plantea un programa de esta naturaleza. 



Sobre este puoto. conviene a.el.ar.ar que el csfU:erzo por mtcgrar los desarrollos que 

~ cada disciplina con el animo de oi-quest.3.r W1 modelo educativo, no deberá tomarse 

como un cc.lec::tisisrno inadecuado. puesto que con tal actitud sólo se eVJdencia el prcju1c10 

rcspec::to a que cualquier uttento por conjuntar el conocitrucnto de Wver5as disciplinas tiene 

que ser ful'Z.OSalnClltc algo eqm .. ·ocado Por el cont.r.:lrio, la c1cnc1::i en la actualidad se ngc 

por un principio mterdiscrphn.ario en donde se reconoce b unponanct:t. de estudiar 

fimórnrno desde diferentes ópticas, sobre todo st estas son cercanas en cuanto a su 

epistemología {Bwigc. l 98Q) 

El esquema estado parte de la dcluuc10c1 que sobre la d1dact1ca sugieren Pansz.:1.. 

PCrez. y Morán, en el sentido de que se trata de wia '"dJsciplma que aborda el proceso de 

enseñanza-aprendiz.aje trat.ando de deseotrar~r sus impl1cac1CS1C5, con miras un.a lograr 

labor docctttc más coosc1cote y s1gruficat.n:01. tanto para los prof"eson.-s como par.t los 

aJunmos- (1985. p 7). Desde cst.a per.;;pt."Ctl\.'3, el proceso de cnsciianz.a-aprendJ.ZaJe será 

c:onccpnializado pani los fines del Progr.una con10 un mecanismo din.funico cuy.as piezas 

(alunmos y doantcs). mteractüan de manera circula• para dar- Jugar a l.:t construcc1óo del 

conocimica:to 

Por el lado de la ps1colog.ia: cducatn'Ol y confonnc han ido cvolucicx1ando los 

paradigmas que articulan la~ teorías psicooduc:itJvas, se roc«lOCC eada vez más la 

importancia que tiene el estudi.3.ntc como participante activo y el anibia:tte fucdrtado• y 

estimulante. para incrementar la construcción de aprendiz.ajes significativos (Poggioli. 

1994). En este sentido. para diseñar el Programa se ha tomado en cuenta la ccxtvcnicncia de 

utilizar estrategias cognoscitivas como las tareas orientadoras, fas tCc:nic..-is de eiprcndizajc 

activo y la.s de autoapoyo y motivaciin. para que a los estudiantes se les facilite la 

realización de actividades rcla.cionadas con b. adquisicicn de c:ooocimicntos, tales como la 

compn:nsióo teórica del proceso creativo o sobre el uso de los procedimientos que lo 

estllnulan. A este nivel, el Programa podria ser definido ocn:no un sist.cm.a instruccional en 

donde todas las actiVJd.:ides en las que partJ.cipa.ni cl alwnno, cstim. dirigidas a apoyarle 

mientras aprcode a ser autosuficientc tanto en lo ccxtcem1cntc a cómo procesa la 

información teórica. y pr.:ialca para. luego a:prO\.-o:b.ar-b~ corno tanlbiéo en lo que 

correspoode al uso de sus hab1hda.dcs creativas 



La psicología social de los grupos ha venido a resolver algunos problemas inherentes 

al diagnóstico y manejo grupal en ambientes educativos (Ovejero. l Q86). Asimismo. 

establece las bases para diseñar ambientes que estunulcn el aprend.Jz.."tJe. la productividad y 

la creatividad a traWs del uso de los canales comw11cat1vos mtragrupak-s (Abnc, 1Q85). A 

este nivel, el Programa en su aspecto operativo propone la creación de ambientes donde se 

estable:zca.n y mantengan canales comunicat1vos que contnbuyan al desarrollo de 

habilidades para el trabajo creativo y producth•o en equipo (véase el Anexo 1) 

Cabe destncar que los apones de la psicología. social de la cduc:ic1ón en Jos planos 

antes mencionados, comc1dcn plenamente con algunas conclus1ones emanadas del estudJo 

de los grupos desde un horizonte ps1codin:im1co, part1culannente en lo que corresponde al 

uso de estrategias para coordmar una experiencia grupal. S1 bien es cierto que la 

psicocliruimica de los grupos tiene por objeto abordar los aspectos clí.rucos de un grupo, ello 

no se cc:ntrapone con la pos1bilui:1d de aprovech3.r estrategias para la apertura. el encuadre, 

la soc:ialtzación o el cierre en cxpenenc1as grupales de tipo oducativo (Gon.z.ile.z:., Monroy y 

Kupf"erman, 1978; Silva, Saucodo. ct al, lQ92; Vikhis, 1994). 

QJ;?j~t:ivos generales 

• Sensibilizar a Jos participantes hacia el desarrollo de sus capacidades creativas. 

• Disminuir Jos bloqueos cognit.1vo-cooductuales, afuctivos y sociales. que limitan el 

despliegue de conductas creativas t.anto a nivel individual corno grupal. 

• Motivar a los participantes hacia el desarrollo de actitudes productivas y de disposicióo 

para el cambio. 

• Estimular la expresión de respuestas flexibles. fluidas y originales. 
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• Generar en los alumnos un continum de conocimiento que les permita seguir 

desarrollando su pot:encial creativo. haciendo extensivo el aprovechamiento de este 

recurso en todas las áreas que integran su personalidad. así corno trunbién en sus 

relaciones i.nterpcrson:t lcs 

Recursos psicoinstruccionales 

La noción rectora en tomo a la que se organiz.nn las estrategias del Programa. especifica 

que durante el proceso de cnscñanz;::i-aprendizajc. el docente deberá poner especial interés a 

los procesos dinámicos que a nivel social ocurren en et contexto del aula. ya que a partir del 

análisis y 13 coordinación de ellos, la tarea educativa se verá facilitada significativamente 

(Vilchis. 1994). Este punto, se sustenta en los planteamientos que sobre el mismo terna 

sugforen Hoyos (1980); Zarzar (1980); Eussc (!983); Ovejero (1986); y Senl!c (1992). a 

propósito del manejo que conviene dar a la din.a.mica de los grupos educativos. 

La pieza opera.uva fw1damcntal del Programa t..."S el dia¡:.nóstico de las 

cipectativas grupales. este método pcrnutc conciliar la triada confonnadn por los 

objetivos acadómico - institucionales. los docentes y los estudiantiles. En opmión del autor, 

es importante que pn."Viamcntc al uucio del trabajo grupal cent.rada en el desarrollo 

creativo. se definan y vinculen los objetivos antes señalados. Tomar en cuenta las 

expectativas individuah..-s y grupales de los participantes. permite que aparezca una actitud 

positiva frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se t.raduce en un mayor 

involucranticnto puesto que sus tdea.s son tom..adas en cuenta desde el pnmcr momento 

Participar en un ambiente en donde los estudiantes son prot.ngoni.st.ns y sus intereses scni.n 

atendidos. repTeSCnta una tarc;i interesante por sí misma. ya que además do que el 

aprendizaje se vuelve s1gruficat1vo en térmmos de que responde a las inquietudes de tos 
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alumnos. evita que el docente asuma actitudes d.ictatonales que •'faciliten .. el control y la 

evaluaciim del trabajo (Vilchis, 1990, 1994). 

El dl3gnóstico de !.as expcct.ativas grupa.les. específica.mente sobre las que estan 

duectamcnte relacionad.as con el terna de un curso, abrn la posibilidad de trazar Wla 

metodología d1di:ct.1ca que orii;ntc el trabajo grupal hacia la construcctón del conoctrnicnto~ 

la. adquis1c1ón de aprcodiz..ajt.."S socia.lrncute significativos~ y el desarrollo de actitudes 

prcxfuctJvas y creativas 

La observación analítica de los procesos din.inucos que a nivel social ocurren 

de11uo del aula. t.101.c por ob.1cto reportarle al docente un.a fuente mfonn.anva a partir de Ja 

ct.t.al. planee sus intervenciones para que éstas propicien la generación de un.a at1nósfera que 

:facilite la con1wucaci.ón y colabor.ici6n L'Tltrc lo~ miembros del gn1po, ya que la prcs.cnc1a 

de 311lbos factores influye posrtivam.cntc en el grado de involucra.miento de los estudiantes 

hacia las actlvidadcs progrn.nud.3.s (Zar.zar, 1983; Silva. 19QO; Silva y Sauccdo, 1 QQ2 y 

Vilclus, 1 Qq4) 

E.o concordancia con lo ant'!"nor, se sabe que la comun1cac1ón cnt.re Jos rnicrnbros de 

un equipo, particularmente aquélla que se car.ictenza por el intcrcainbio de irle.ns y la 

critica constrnct.1va de las mismas, es uno de Jos -factores que marcan la difcrcnc1a entre los 

grupos que consiguen responder cn:at.Ivamcnte y los que no (Firesticn y McCowan, 1988~ y 

Firestien, {QOO) Es lmporta.nte que el docente estimule los intei-c:imb1os comunicativos 

entre paruc1pant.cs a t.ravCs de tCc:n.icas espoc:ificas de apertura y socialización (v6asc el 

Anexo 1). Tales CJerc1c1os. contribuyen a ere.ar una atrnosf"cra gn.zpal basada t..'"ll la 

confianza y cJ respeto mutuo que servirá mas adelante para fac1litn.r la cxpresi\.,dad de los 

participantes (Gonz.:ilcz. Monroy y Kupfurm.;:n~ 1 Q78) 

Otras pie.zas cscnci3lcs para eI logro de los objetivos del Programa son las técmcas 

de dmWnica de grupo Estas herrnrnicnt.as, ofrecen una interesante ga.fll.3 de pos1bihdadL~ en 

el carripo de b d.Jdact1ca, part.Jculanncnte en lo que se 1eficrn a la generación de un 

aprendizaje s1gnificat.1vo (Silva, JQQ2) Adem.ás, ~ sabe que si se aplican 

convenientemente, producen algunos resuttados bastante positivos corno por ejemplo la 

generación de un ambiente cooperativo que permite a los part1c1pantcs construir el 



cc::ooci:n:ticnto a partir del ínterc.arnbio de ideas (Atttuncs. 1975) Sm embargo. a pesar de sus 

vaitajas. es conventcnte reconocer- que dichas tCcnicas no rq:tresc:ntan la única estrategia 

para alcanzar los obJCC1vos del Progr.una_ l\1ñs atin. resulta mdicado prt.-...::1sar que- se 

entiende por- "'tCcnic.."ls de dmirruca de grupo'" y córrio h.:ibr.in de ~r utihz.adas 

En pnrncr lugar. perece pertinente señalar cu;il es la diforcncra entre dmárnica de 

grupo y técnicas de dmam1c.a de grupo, afin de clanficar Jos conceptos que oncntan este 

trabajo mtclcctual La dm.:i.m1ca de grupo es la discrplma que estudia cómo se fomia.n. 

funcionan y se disuelven los grupos humanos (Cartv.Ttght y Afv1n, l 97 l ); mientras que las 

tóaiicas de dJn.i.miC3 de grupo, son los métodos dirigidos hacia la modificación del patrón 

fi::nomcnológ:Jc.o que muestra un grupo. Especific.a.:nentc. dichas t6cruc."ls son s1tuac1om .• -s 

colcctiv;is estructuradas. L'11. las cuales se plantc::in pr-oblcm.as y conflictos sunulados con la 

finalidad de impulsar a los paruc1pantcs par.s que se observa:i a si mismos, y de ese modo, 

obtengan tm mayor grado de comprensión sobre su modo de actuar (Kla.us, l QS l ). Las 

técnicas de diruí.nUca de grupo, son mstrumcntos que pcrnutcn aprovocha.r de manera 

óptima las posib1hdadcs cognoscJt.J\.'2.S, afi-.."Ctivas y sociales de los participantes. 

particulannente en una srtu.aci6n de aprendizaje Sin ctnbargo, no reprcscnU!.n la Wuca 

estrategia para lograr los objetivos del Progran\3_ Más aún. no debe pin-ilegiil.cseles por 

encima de b habilidad que parn aplicarlas coovcn1c:nt.cmcntc. deba tc.aer el coordmador de 

gyupo (Klaus, op. cit ~ Z.."lrzar, 1995) 

Para el caso del Programa, se h.:i con·vca.1do substituir el concepto de técnicas de 

dinámica de grupo, por el de cjecc.ic1os: .,,.,\."Cl\Cialcs La razón de ello estriba. en el hecho de 

con este tcm11no. se e'Vldcncia ta orientación que h.:ic1a la scns1btll:z.=i.ción y el desarrollo 

personal que tienen es.."1.s tócn1cas A..s1ntisn10. se cc:ristguc con-cgir el vicio lmguistico 

derivado del con.s:tatrtc uso del conccpro 

Los cj~rcicios vivcnc:iales que ser.in empicados. tcndr.in como propósttos a) 

estil'Tf"U/ar la expra:sión cr,·u11va por m,·J10 del .JuL·go con /.a..5 ideas y los ~fecros~ y b} la 

ind1.1cc11.in de /ns par11c1panh•.'f" hacia un proceso dt? cnuocunoc:irnicn!n que h·s p,·rrn11'1 

ntaxlMJ=ar el aprovechamu~nto u .. · los r .. ~cursos pcrceptuales, 1ntelecrualcs y ps1cosociales 

con que cuentan. 



Algunos e.rercicios vivencialcs que han demostrado su utilidad para estimular la 

creatividad. corno tanlbiéo para c.oottibuir a su des.arrollo son: 

• La relajación acompañada de im.agineria cal ternas hbrcs o especificas. 

• La hipnosis cnckscnian.a. 

• La musicot.crap1a 

• Las tec:nicas de expresién corporal en donde se le solicrta al participante que 

represente CCXlccptos abstractos. 

Ademas. existe otro aniplio gnzpo de ejercicios que si bien no tienen que ver <.Úrectarncntc 

con la creatiVJdad, permiten que et participante se conozca más a si rrusmo y desarrolle W1a 

acutud de disposición para el crecimiento y la actuahzac1ón Estos son algunos 

experimentos de la pstco<crapUJ. Gcstalt 

Los juc¡:os que esti1nulan el pensamiento creati..,,·o son otro conjunto de 

técnic.as que presentan caractcristicas semejantes 01 las de los CJCrcicios ..,,,venctalcs, ya que 

ta.mbitYI permiten aprovechar de 111.3nera óptima las posibilidades cognoscitivas, afectivas y 

sociales de los participantes. Sin embargo a d.ifurcncia de los anteriores, no neccsari.arnente 

contribuyen al autoconocunicnto de los part..lcipa.ntcs. Estos juegos tienen como propósrtos 

principales el eJcrc1cio del ra.z.on.anúento analítico-deductivo y el c.ntrcn:umento en el manejo 

de planos bidunals1onales y tndunc:nsionalcs 

Estos JUe¡,"Os coast:m de situacicru:s sctniestructuradas: que permiten a los 

participantes 1dc.ar diferentes alt.etnativas para alcanzar una meta Aunque en apariencia 

podria cata.log&irscles como problemas puesto que plantean wt d.ilcrnn a resolver. lo 

importante de ellos no es en si L'.J solución sino cómo se llega a ella. aderrús de que no ex.istc 

tUl.3 soln manera de cornplet.:ir la brea sino tnnt.."tS corno los participantes puccbn descubrir. 

El m.:is tip1co CJcm:plo de estos ;ucgos consiste c:n prescnt.ar nl p3rt:Icipantc l.D1 

conjunto de 24 piezas con las que habrá de ensamblar un rompecabezas. Todas las piczas 

son cuadros de tgu:tl tamaño y están di"\'"ldu::los en sectores triangulares. ca<b uno de tm 

color (f"OJO, azul, arnanllo y verde). El participante debe acomodar estas pieZ3s para que 

íonncn tm cuadro o rm rccUngulo ~ donde el borde exterior m3Iltenga sianpre el mismo 

color, mientas que por el intmior. Jos colores de cada sector de las piezas coincidzm coo otro 

igual En otro juego, se le prcseata al grupo de participantes un rompecabezas que debC'rán 



armar respetando la s1guientc conSigna.: ""No se pennitc hablar ni mirarse entre ustedes. 

tampoco retaler las piezas. únic.:unente est.:J: penn:itido p:tsar piezas o acomodarlas en cJ 

piso-

Otro Juego consiste en un recorndo que se llevar.i a cabo en un espacio abierto cuyo 

ttJTI!'rlo presente ligeras pendientes y ascensiones. l...o5 participantes transrtaran por un 

camino prcviamcotc definido antes do llegar a la meta En algunos tramos será. necesa.rio 

avanzar de manera i:ndJvidual coa los ojos vendados. o bien por parejas pero con una 

extremidad uunovilizada. 

Un ültitno juego consiste en solicitarle n fas partlc1pantcs que de nu.ncra gr3fic.a 

acomodect en una. habitación de 25 mcxros cuadrados do superficie. por 2.50 metros de 

altura. Ja siguiente lista de muebles CU)<tS medidas sen convcnc1on.ales; 

• Una sala de tres piezas 

• Dos mesitas de CCitro 

• Un librero 

• Un restirador y su sllla 

• Un .-opero 

• lht.a cama individual 

• Un escntorio 

Todos estos muebles deber.in estar acomodados de manera que el espacio sea habitable. 

Existe otro conjunto de técnicas cuyo valor radica en que contribuyen notablemente 

para modifica'" y en algunos casos desaparecer completamente. las actnudes que lunit.an el 

uso del pocencia.1 creativo. Tales procedinticntos silV1:n para. trabajar con los 

bloqueo• pc:rceptualc:s., co¡:nitivo-conductualea., afectivo• y aociales. En 

los capitules anteriores. se descnbió e.ad.a uno de c:stos bloqueos. detall.ando como operan 

en la realidad y de dónde surgicrco.. Ahora. se cn1istarán algunas estrategias que strvcn para 

roi:nper COD ellos. 

Ta1 como lo demostró un estudio n:a.li.zado al respecto (Vilchis. l.~ Vilchis R.; 

Orte~ L.; et. al.; IQ96). la i.nsegundad y el temor a la critica social. junto con la ngide: 

de pcnsanllento. son los bloqueos a.fect.htos y cognoscitivos que típicamente pres.cata b 



poblacié:Jn estudtantd del CV AD Por ello, es necesario que Ja i.ntcrvcnc16n en cst.., áTea 

contemple estrategt.."lS ding1das a mcrcmentaT la segundad de Jos ahunnos sobre sus 

producciones. Ademas. debe dcd1caTsc interés especial a los patToncs de conducta que 

emplean Jos alu0U1os en lo uui1vu/ual para afrontar un riesgo, por ejemplo el de ser 

criticado dura.nicnte. ya que en base al estudio de ese a~ccto será posible orientarlos para 

que lo hagan de un modo ascrt.Jvo y pro.activo 

La expcnenc1a demuestra que no hay un método ideal para romper con los bloqueos, 

algunas estrntegias son útiles en llllOS casos y en otros no Sin embargo la creación de una 

atrnósf"era de trabajo basada en la confianza y el respeto hacia las comunicaciones de todos 

Jos participantes, puede d.Jsmmu1r Ja um1dcz que obscrvcu algunas personas para expresar 

libremente sus ideas (V1Jchis, 19Q4). Asimismo, la ng.idez de pensamiento se modifica 

conforme la persona está dispuesta a autocxplorarso para comprender el porqué de su 

conducta y si se pennite de maneTa progresiva, 

peosarruc:ato diferentes a la suya (Simbcrg, l Q7.5) 

ae<..t>tando otras alternativas de 

El diagnóstico ele las cxpcctanvas gn.1¡>alL~s. la observuc1ún anatit1ca de los 

proct!SOS que ocurren en 4.'I aula, JUlll<> con los '-'Jt..'rc1c1os v1venc:1alcs, los JU.'-'~os que 

estimulan e/ pensamiento c:rt.'LltJ\'O y el lrabcyo con los b/oqu1·~Js, son las tócnicas que a 

nivel general componen La maquinaria del Programa. En esencia, la aphc.sción de cada uno 

de ellos puede C<Xltribuir s1gn1ficativamcnte para incTemcntar el interés y fa motivación del 

estudianrc hacia cualquier expe~cnci:i de nprt!nd1z.aje. Adcrn.as, sirven para sensibilizar al 

alwnno e inductrlo hacia un proceso de autodescubTim1ento que trae consigo un despertar 

creativo 

El Program..""l cuenta con otro 1mport.ante con1unto d¡;- dispositivos para el des.:srrollo 

cre.at..ivo. los cuales s1rvl.'n par.:s urtcr ... cnir :t un nivd especifico El uso de las herramientas 

que a continuac1óo se crt.aritn, tiene corno finalidad abordar con deta.Jle los aspectos 

individuales del proceso. Por lo tanto. su apllcnc1ón deberá suceder en función de la 

presencia de variables d.Jversas, como por c1emplo el áre..-i dcJ conocimiento a la que 

pencnece Ja Jicenc.1atura (en este caso la'> artes plásticas y el diseño). 
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Cooviesie advertir que si bien la expeneoc1a de algunos años de trabajo. ha dado 

lugar a que se considcn.n a las siguientes tCc:nic.as corno las mas adccuad.."ts para dcsa.rrollar 

la creatividad de Jos estud.ianu.-s univcrsitanos del a.rea de d1s...-ilo. cx.istc la pos1b1lld.ad de 

encontrar otras alt.cm.ativas mediante las cuales se logren los mismos fmcs. Para 

comprender este enunciado. hay que recordar que C..'"'!>""lC Programa ha sido coriccb1do para ser 

aplicado en la población estudiantil de una universidad en particular, por lo que al 

rnoddicar estas dos últimas vanables. e.abe la pos1b1hdad de que se tengan que cambiar 

algunas de las téc:mc:as especificas. 

Lo antcnor. no debe tom;irse como una deficiencia dd Programa Redondeando lo 

que hasta ahora. se apuntado. los recursos psicomsuucc1onalcs del Programa pueden 

cl.a.stficarsc en dos grupos según su m"-el de cspecúic1dad El pnrnero de eUos abare.a los 

mas gttterales y que por consigm~tc son su!::cept:Jbles de aphca.ción en prácticamente 

cualquier escenario educativo medio superior o un1vcrsitano. sm necesidad de modificarlos. 

El segundo grupo, engloba a un conjunto de proccd.unientos h .. -cnicos que se eligieron en 

funciOO de las ca.racteri~"ticas del llpo de carreras y población estudiantJI. por lo que si se 

desea ut1li:z.ar el Progra.m.a en b población de o<ra universidad.. cxi5tc la posibilidad de que 

sean necesarias af!,"'11US modJficac1ones tOc:rucas para que el P.rQb---ratTla rmda los frutos que 

se esperan. 

Para el caso de Jos estudiantes del .:i.rc.a de diseño. es conveniente empicar snCr.odos 

que estimulen s1gn1fi~tiva.rncntc las fi.mciOltL"S pcrccptualcs para entonces desarrollar 

hab1hdades gcifi~xpresivas. Adcm.3.s. conviene que dtchos métodos mcrcmcnten 

rendunicnto cognoscrtivo en lo que SL' refiere .:il manejo de las rdac1oncs espaciales 

El método de Edwars (1Q87) fue 1deado para desarrollar las f"lUlc1ones del 

hernisf"crio derecho. a partJ.r del uso de la mano i.zqwcrda para dibujar sm nurar el papel. 

Como se explicó anterionnente en el apartado correspondiente a la psicofis10Jogia de la 

fimción creativa. es surna..rndTte arriesgado suponer que existen mt."todos para estimular s61o 

una parte del cerebro Sin embargo, :i pc."Sar de lo inconsistente que resulta la teoría que 

sostiene a este método, es justo n:conoccr que constituye t.ma alternativa Util para romper 

con algunos bloqui:n:r pt!r1.·eprua/es y c::tunular el desarrollo creativo. Según wt estudio 

realizado por Harkms y l\.tacrosson (l OQO), el grupo de SUJctOS que recibieron 



cntn:namiatto bajo este mCcodo. consiguió incrementar signi:ficativmncnte sus puntuaciones 

registradas previa.Inentc en el Test de Pensamiento Creativo de Torra.neo, particularmente 

en las subcscalas de Fluidez y Flexibilidad figurativas. en comparación con los sujetos 

pertenecientes al grupo control 

El mrtodo de listado de atributos de Crawford (IG75), parte de una idea 

bastante sencilla y que de algwi.a manera casi todos usarnos. El diseño de obJCS:os. espac1os 

gráficos o hab1tac1onalcs. parte cu OC3sioncs de la observación critica con respecto a otr-os 

diseños para entonces modificar sus caractcristtcas. El método de este autor, consiste en un 

procedmuento bas.:ido en el p.-inc1pio de trasladar los atributos de un objeto hacia otro (p 

28). Por si solo. el método de Crawford puede resultar bastante Utd para diseñadores, pero 

si se añade a él otros mCr:odos destmados a facilitar la solución creativa de p•oblcmas 

trabajando en equipo, es posible obtener- mejores resultados (véase Anexo 1) 

Oc la tnano con el rnCtodo antcnor. se llene la ya conocida té en i e a del 

brainstormia:e, o movihz.acióo mcnt.."ll, creada por Osbom. Este procedimiento consiste 

r:n la realización de w1 agrupa.miento do ideas surgu:bs a partir del conocmucnto que se 

tiene respecto de aquéllo que se desea elaborar o resolver. Dicho agrupamiento de ideas se 

cara.cterU:a por haberse constituido en base a un trabajo asociativo en donde se hace acopio 

de cuantos pens.arruentos surocn en la persona a modo de lluvia de ideas. Posteriormente. el 

producto de est.:i movtliza.c1ón rnct.al será examinado con el propósito de seleccionar 

aquellos elementos que son m.ás Uttlcs (Dabdoub, 1992) 

A propósrto dt.: estos dos úhimos rnctodos. Grosstnan y \\'i.seman (1043) afirman que 

rnod.J.ficando la. manera corno son utJ.h..zados nonnalmcot.e los métodos para la solución 

creativa de problemas. se puede incrcrncnt.:::l.r drarnátic:unentc la. productJvidad de los 

individuos en grupo Para c.onscguir esto se rnquicre ca:trenar a los parnc1pantcs para que 

apn:indan a utili.32.r los cana.les de comunicación intragrupa.Ies (Firestin, 1 Q90). 

Estableciendo redes comunicativas entre Jos nUcntbros de un equipo, es posible 

incrementar su rClldurucnto para realizar tareas bles ccmo la identificación de las partes del 

problema, la visión rctco!>pectiva del mismo. 1.:is an:dogias entre idc.u, junto con la 

búsqueda de co::n.·ergcnct.."lS entre las ideas. 
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~$,quema operativo general 

Hasta el momento, la síntesis de experiencias registradas por el autor llevan a la conclusión 

de que la educación creativa puede mst.aunusc en el contexto educativo a dos niveles; I) 

incorporando las técnica.,· d .. • 1..•st1mulacu'n1 creativa como parte dt..•I programa de cada 

asignatura de/ plan de '-"stud1os, para que.• cc1ck1 profi•sor las retome dentro de! su curso; y 

2) instn¿mentando una c1s1gnatura paralela o propedéutica a los cursos regulares 

contemplados en t:I plan cl .. • .. ·studios 

Cada alternativa posee vcnt.:lJaS y des'\'t.'tlta;as que solo mediante estudios postcnores 

podrian ser dct.em1inadas objc..--tivamcntc Sm embargo. algunos estudios confirman que el 

Progr:una puede ofrece& mcJOr-cs resultados tanto en el n1edJ.ano como en el largo plazo. si 

se le instaura como un curso paralelo -se.a optat.Jvo u obJieatorio- o de tipo propedéutico 

(Vilclus. J9QO; 199-t) 

Partiendo de los obJctlvos antcnormcnte citados. se propone que la partic1paci6n del 

alunmado en el Programa deber.i ser de por lo menos un año académico afín de que se 

logren alc:m.z.:u plenamente cada una de las metas. -~unisrno. lo:; participantes (sean 

alwnoos o docentes en c.,Iidad de formación) ser:i.n dü.J>uestos en grupos pequeños parn que 

se facilite el trabajo colcct1vo. Cada grupo estará a cargo de un coordinador cuya tarea 

consistJ.r;l en fucditar et autoconocinue:nto y desarrollo creativo. A continuación se presenta 

un modelo operativo del Prob,---rama a nivel general. Este esquema contiene los lineamientos 

generales que servir.in de base para la planeación del trabaJO docente. una vez que se haya 

realizado el diagnóstico de las expect:J:tivas grupales junto con su resolución 

El esquema se subd.Jvidc enfasf.·s. cada una de ellas pretende rcprescnt..·u un momento 

particular del procc...~o de desarrollo creativo Es importante aclarar que se ha dJVJdido el 

esquema en fases ünicamcntc con fines c:icplic.ativos para el lector, ya qu..;;- en la práctica este 

proceso dificilmeotc puede ser fra&,>nicntado debido a que se trata de 1lll continuo cuy.as 

partes se encuentran íntimamente entrelaza.das. Asimismo. la experiencia reunida por el 
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autor dmnucstra que el tr.insrto de cada participante por cada una de estas fases suele se..

distiato. por lo que scri.a arriesgado aventurarse a pn:ci.sar un tiempo de du..-acu:'Jn para c.3da 

una de elb.s. 

Cada &se ..-cfic..-c un conjwrto de pnncxp1os que bien podrían ccnsu::ienll'"sc 

equivalentes 2! los objetivos especificos de cualquier prograrn.a educacional aunque no lo 

son. ~ bi~ se trata de d.!rectrices nictoras del trabajo cuyo prnpósrto es guiar al docente 

en la i:nuinc.ada constelaciOn de eventos que ocurren cu.ando se estimulan los aspectos 

cognoscitivos. afuctivos y psicosoc1nles en un conjunto de participantes 

A pes.1T de que esta advenencia suene repetit:Jva. para. algunos lectores. el autor opina 

que no está de más decir que seguir esos lmearmeutos bajo una actttud rigida y dog:marica 

por parte del docente. garantiza el frac.aso en la aphcacián del progra.m.a. Proctsar cuál sería 

la actitud idOnea que deberá asumir el docente frente a este esquema. constituye una acción 

bastante sencilla a nivel explicativo pero demasiado compleja a nivel proic:tico. E.o vista de 

que este tema será abordado mas adelante. por ahora sólo se dirá que es necesario ser 

~vo e intuiti..-o para poder orientarse en esta guia. 
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ETAPA INTR.ODUCTOIUA 

Este pericxio del Programa se compone de los siguientes 3 aspectos: 

Inducnvo. ya que se introducirá a los estudiantes en el Programa. explicándoseles en qué consistirá su 

participación. cuáles son los linutes del mismo y cuáles podri:m ser los cambios que sucederían en ellos 

al térnuno de su paruc1paci6n. 

Soclallz:,ador. en cuanto a que se propiciará. la comm11cac16n y conocuniento entre participantes afin 

de crear una atmósfera grupal de confianza y calidez. 

Diagnóstico. ya que el coordinador deberá. analizar Ja configuración y los canales de comunicación 

del gtupo. sus actrtudes y las expe<::tativas e intereses individuales y colectivos 

ETAPA DE SENBIBILIZACIÓK Y TRABAJO CON BLOQUEOS 

Este periodo del Programa se compone de Jos siguientes 4 aspectos: 

Inforniatlvo, se proporc1onar3. un conocinuc:nto general sobre lo que es Ja capacidad creativa. su 

funcaonamiento y Jos me<:.an1smos que la hmrtan. 

A.ctltudinal, se cotnenzar3: a trabajar con lns actitudes que los part1c1pantes tienen hacia la cr~t.avidad 

CClO el propósrto de generar el C.."1.mbio en algunas de c11as 

Expresivo. en cuanto a que se comenr.a:rñ a f'acilitar la narración de las experiencias de contacto 

creativo que los part.Jc1pantes han viven.erado en alglln momento de su vida. 

Exploratorio. en el sentido de que el coordinador deber.a descubrir cuñles son las vías de acceso más 

adecuadas para que los part1c1pantcs comiencen a descubrir su potencial creat1vo. 
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ETAPA DE AUTOCONOCIMIENTO Y 

ESTIKULACIÓN-PRODUCCIÓN CREATIVA 

Este periodo del Pl"ogranta se compaie de los siguientes 3 aspectos: 

S:ensibl//:zador. ya que se generara una actitud en los partlctpantes de disposición hacia el 

conocinu~to de si m1sn1os 

.Autoconoci1ni~n10. en donde a travCs de un proceso vivencia! cada participante encontrara 

respuestas a las preguntas ¿quien soy?. ¿que busco?. 

Estiniulador, en cuanto a que se procederit. a toro.ar conciencia del potencial creativo individual y 

colectivo 

Productivo, puesto que se trabajani también con el desarrollo de actrtudcs productivas. 

ETAPA DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO PERSONAL 

Este periodo del Progr.una se compone de los siguientes 2 aspectos: 

Integrutivo. ya que se trab:1jar.:í en la concreción de las C"J)ericnc1as ha.sta el rnoinento ";vc.1ciadas 

por los participantes y su coordinador~ 

Proyectivo, en el sentido do que se buscani la proyección a corto, mediano y lal"go plazo de las metas 

que los participantes se tracen para su desarro11o personal y profesional 
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ETAPA DE SfNTESIB 

Este momento del Programa consistirá en la sintesis final de la las experiencias a partir del intercambio 

comunicativo entre participantes y coordinador. Aquí. el coordinador C<Jncluir;i el p..-oceso integrando las 

vivencias del grupo. 
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For.m.ación docente 

El c::nuenamicnto docente centrado en el domimo de las técniet1s para estimular la capac1dad 

Cl'e3tiva, coostituye uno de los aspectos más relevantes del Prograina. Resulta par.idój1co 

que la literatura sobre creativtdad. abor-dc escasamente el rol del docente como coordtnador 

del proceso de desarrollo crcat.Jvo, saendo que en el teneno de la f"orrnac16n de indJ""..¡,duos 

creativos, su peso relativo es comparat1.......an1cntl!! igual al de las t1..>.cn.1cas y la dispos1c1ón por 

parte del participante 

Por lo tanto, en el Progratn.a ser;\ de 1ntp0Itlncia cn1c1al cuidar este punto De 

manera general, los lmcmnientos considcrndos para este apartado, inclmr-3.n la dcfiniciOn de 

un perfil del coordmador, el desarrollo do habilidades p::ua la docencia, debido a la 

importancia que tienen para la optim.izaci6n del proceso de e11sefi.anz.a-aprendtz.ajc 

(Huns.akcr, 1994; y Jewcll. 1 Q94). el conoc.inuento de lo que es l3 cre.'ltividad~ y una 

capacitación especializada que sumada a la práctica supervisada sobre el rnancJo de las 

técnicas de estimulación creativa. completará la preparación del profesor 

Para la fornuci6n docente. se sugiere que los candidatos participen en llll programa 

de artrcna.tn.icnto basado en la prácti.ca supervisada del trabajo en el aula, junto con la 

asimilación teórica. por medio de semin.anos de i.nvestigación. La duración del 

entn:na:tnicnto se C"Stizn.a en por lo meno:. seis n1cses, pues se considera que en ese tiempo 

los candidatos d.ispondr.in de oportunidades sufic101.tes para poder contar con una 

experiencia básica sobre el manejo de las tecn.1~s y procedimientos del Progranu. así como 

las posibles consocuencias de su aplicación 

A C<Xrtinua.cióo. se prcscn.taci el perfil que deberá reunir el docente para poder 

coordinar el proceso de desarrollo creativo de sus alumnos. Este enlistado de caracterisucas 

intelectuales y personales, contiene algunos elementos que para fines evaluativos 

posiblemente sean d.lficilcs de medir a u-aves de procedimientos cuantitauvos. por lo que se 
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sugiere emplear tecnicas cualitativas corno la entrevista y la observación participante en el 

aula para poder dcternunar si el candidato reúne o no estos requisitos. 

Es necesano que el futuro coordmador posca. W1 runplio conocimiento teórico sobre 

la creativuiad El plano metodológico, 10!> ~d1datos deberán cont.ar con un conoc1m1cnto 

sobre la teoria de Ja du:lict1ca critica y la ps1cologia cognoscitiva, específicamente en Jo que 

se refiere a las estrategias cognoscitivas que facilitan el ::iprcndiz.aJC (Pogg1oli. l Q94) 

Es coovcn1cnte que los candidatos hayan part1c1pado L"!'l una. experiencia sm1ilar :i la 

del Prograrn.a que aplic.arán, con el propó5it.o de que ck."Scubrau sus respectivos pocenc1ales 

creativos y los transfunm ... 'fl en habilidades Desde luego, este apartado de ia f"onnac16n 

docente puede llegar a exceder los seis rncscs que a.n.tcriornicntc se sciialaron con10 

probable duracióa del entrenamiento, pero m.is que un.a limitnntc debe ser visualizada como 

una mversión. En La tneelida ai que Jos cuadros docentes sean crc.ativos, tarnb1C:n lo podrán 

ser sus alumnos. El dominio de las t.éa:nca.s se consigue luego de una experimentación 

abundante y supervisada con cada una de ellas. Asi, el candidato podr.i oonoccr sus 

ventajas, lintitac1ones y los posibles ef"cctos que acompañen a una eventual modificación de 

la técnica. 

En cuanto a su personalidad, se desea que los candidatos rC'Ü.n.an caractcrist1cas tales 

corno flexibilidad, di.sposicién para el carnb10, habilidad para comunicarse y escuchar a 

otros;. y habilidad para utihzar su una.gU13ción. Asintismo, conviene que sean individuos 

intuitivos, ya que eso les facilitara descubrir y comprender lo. diversidad de fi:n6mcoos que 

ocurrir.lo en el aula 
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Eva.lú.ación 

Los prc:xiuctos obtenidos a parur del trabaJO grupal serán evaluados en base a un 

procedllnicnto de est.Jrn.ac1ón critica centrado en los aspectos cualitativos de las 

realizaciones individuales y c0Tcct1vas, ya que el tipo de aprcndtz..."lJC que se pretende es el 

desarrollo de una habilidad e.n la que convergen componentes cognosciuvos, af'ect1vos, 

psicosocinles. r-cflex1vos y groifico - expresivos. En este sentido, la concepción que se tiene 

de la evaluación en el Progrania. difiere con respecto a las que m.aneja la did.ictJca 

tradiciCXlal o alguna otrn tcoria de la instrucción ya que no parte de una noción 

instrumentista de la evaluación 

Por princ1p10, el esquema de evaluación paról este Progranla parte del supuesto 

mencionado por ?\.for.8.n (1985) sobre la unport.ancia de dejar dC' concebir a J.a persona como 

un sistema de alm.accnam1cnto y recuperac1óo de mtonn.ac10n, y al aprendiz.aje como w1 

proceso mocanico, para entonces adentrarse en la dtnám.Jca del aprcndtzajc escolar 

ubicando al grupo como el sujeto mismo del aprendizaje 

Hay que aclarar que por tratarse dt!" un esquema dcnv.ido de la Dida.ct.Jca critiC.'.l, fa 

evaluación seria íocaliz.."l como Wl proceso m.-ls que como una finaLidad. por lo que sus 

implicaciones académ..icas y sociales deben tenerse siempre presentes (J\.for.in. 1QS1). En 

principio. la evaluación vista desdt! la óptica propm.~. se caracteriza por ser: l) 

tuta/Jzadora, en cuanto a que busc::t integrar el proceso de enseñanza-aprendiz.a.je en una 

concepción do la práctica educat.Jva; 2) históru:a. por considerar Jas dimensiones sociales 

del aoonteccr grupal desde su inicio hasta su concJusióo; 3) ,·omprr!nsiva. puesto que no so 

queda al nivel de la descnpci6n de la situación grupal, sino que también busca 

interpretaciones acerca de ella. y 4) rransfi,rmadora, ya que ademas de intentar representar 

la realidad grupal. reporta Jos elementos necesanos para su transfonnacíón (Gc:inz3.Jez, 

Pér=yOviedo, !9&6p 102) 

Al igual que para el caso de Jos recursos ps1coínstruccionalcs. conviene mencionar 

que a caitinuación se enltsta un conjunto de dispositivos recomendables. S1 bien es cjerto 
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que La experiencia demuestra la efic.acia que cada uno do ellos tiene para poder valor.ar las 

ccmductas y producciones rnanitestadas por los alumnos durante su participación en el 

Programa.. no son Jos Umcos .-ecul'"SOS dispcn1blcs Existe la posibilidad de que a futuro se 

descubran alternativas d.ifer-entes cuya apliC3c1ón adecnás de no ser contraindicada por La 

estructura t.L'Órica del Progr.un..,. resulte pro\.'l."'Chosa para los pccpósrtos evaluativos 

La r•tim.ación crítica consiste en una aprt'JC1.3c1ón basada en crl:t.cnos tnhcreutes 

a aquello que se estuc:La.. Este rnCtodo está basado en un pwito de vista critic1sta o anaJitjco 

Se trata de wt método '\:2Jocat.1'VO que se fi.u1damcnta en argumentos f'omi.ales y no foJ'Tl'l.']:les. 

cuya principal fin.ahdad es motivar al autor paca que se vuclva a ocupar de su obra y la 

enriquezca (Acuña.. 1986) Seglln. Wcm1k ( J <;i85) b. mayoría de las personas rccliaz.;u1 a 

quienes asunu:n lma actrtud crit.ica debido a que VJVcn sus comentarios como un ataque 

hacia su persona tnás que a su obra. no obstante t..-s en los ambientes oncutados hacia. la 

solución de Jos problctn.as en donde se observa que los md.Jvt.duos asunlCll un.a actitud 

critica que evcntuahn.'!Dte puede responder a finet> chda.ct.1cos. 

En la pcictica cducatJva. L:i estunac1án crit.ica opera sobre la base de esquero.as 

l'Cfun:ncia.Jcs que sil"V'Cn para orient.::ir al alu.mno sobre cómo mtcipcctar y en su caso valorar 

una producción dad<!. Asum.smo, pretende buscar que el alumno tome ca::Jciencia. sobre 

cómo utihza esos esquemas y cótTlO puOOc tnod.ificarlos en f'unc1Óll de las opuuoaes de otros 

para que respondan. mejor a sus nocesidadcs 

Una de la.s ventajas que p~cc este método es que pcmUtc a los cstucL..a.ntcs fomiarsc 

W1 entena cuyosjuici~ van más a!J'1 de la sunple opinión personal carente de fundan1cntos. 

Adcinás, cattribuyc a que los est:udfantcs aprendan a tttfrentar el nesgo anplicito en la 

ccmtroversi.a y el debate con n..'SpeCto a sus obf"3S, dejando de lado bs posiciones de 

caofbnnismo o de negación y clecre ante Ja.s crit.Jcas. 

La catreYi:sta cualitativa centrada en el canoci:In:lcnto del participante en tanto 

pen.ona. pdnlite e:ntd:ldcr sus propias cxpcctauvas y necesidades para detectar ligeros 

c::ambios de COllJ¡>Oltamia:tto. Par.a Taylor y Bogdan (l 992). las cntrtvlstas cualttat:i:vas son 

encuentros n.ritcrados entre el invest..1gador y uno o varios sujetos Tafos encuentros están 
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dirigidos hacia la comprcnsiiJn de las 1mpres1ones que los sujetos tienen respecto a sus 

vidas. experie:nci.a.s o sltll3ciones diversas 

Para el caso del PrograJn.a. el uso de la cntrcVlsta cuahtallva con fines valorabvos. 

dcber3 en indicarse en momentos específicos del proceso de dcs:irrollo creativo. Por 

ejemplo duran!.e la fase inicial scrv1r.;i para famili.anz.ar al docente con las expectativas. 

intereses y mottvac1oncs que c.:1da participante llene con respcct.o a su participación en el 

Programa. Del nusrno modo. Las senes de entrevistas md1v1duales o grupales pemlitir<in al 

docente despejar posibles actrtudcs o :ins1cd.,dcs que ob~acuhz.o-in el des.arrollo crea.ovo de 

los alUJIUlOS. 

Una nota. fin.al en tonto al sistema de evaluación del Pcogr.una es que aqui se 

distmgue cl..a.ramentc entre cvaluac1on y acrcdit.ac1ón Se C'\.'alúa.n las producciones y los 

cambios conductualc...-s o ncutudinalcs de los estudiantes con el animo do obscn.-ar su 

evolución e intcrven.rr oportunamente cu.ando alguno de ellos en frcota un obsta.culo dificil 

de salvar. Se pretende que cad.3. uno de ellos logre alcanzar un:l meta que si bien se sabe 

cómo puede ser. paradójicamente no está plenamente dada. 

Se supone que al tCrmmo de un nño acad.Crnico, luego de que el conjunto de 

estudiantes se su.n1crgtcra en un trabajo profundo de autodescubrimicnto. la mayoría de 

ellos conseguirían transfonnar su po<cncial en habilidad. Pero esto no deberá tomar-se corno 

un regla incuestionable, cada persona tiene un nttno diforcnte para desarrollarse y por lo 

mismo, la acreditación del Program..;:i cst.ari.a dada cu ñ.mción de Wl.3 autocvaluación en 

donde el alunm.o detcnrunaria si ahora esta más preparado para aprovechar su crcathru:iad. 
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Conclusiones. 

Corno se ha podido notar a Jo largo de esta tesis. hablar de creatividad es refenrse a un 

~ema bastante complicado y que todavia no ha sido explorado suficientemente. A pesar de 

que ex.tstc Wla gran dJvccsidad de estudios tanto teóricos con10 aplicativos, que de alguna 

nl.atlera reflejan el interés por esta conducta human.a. alln Taltan muchas lagunas por cubrir. 

El terna de la creatividad abarca n.spect.os tan va.nadas del cornport.arniento hwnano que es 

dificil poder smtetí.zarlos en una sola exposición. debido a que conforme se vuelve a revisar 

lo ya escrito. surgen nuevas dinx:c1ones hacia donde apuntar. En ese sentido, nuis que una 

conclusión definitiva para una investigación terminada, el autor prefiere hacer algunas 

reflex.ic:nes que sirvan de colofón a esta seac1lla aportación 

Durante Jos ultimes 40 años se ha reunido una unportante c<Jlecc1ón de datos sobre el 

potencial creativo humano, sm embargo mucha de esa. tnf'onna.ción s.e encuentra 

relativamente a1slada con respecto a otra. Este hecho no sólo es caractcristico de la 

investigación en crcauv1dad, sino que representa el comün denominador de todas las 

ciencias sociales 1....amcntablemcate. mia:rtras el cooocinuento permanezca fragmentado 

COOlO consecuencia de un criteno que elcgantctnente se dcnomma ••comente teórica''. no 

sera posible acceder a un estadio ~un1lar al que han alcanz.ado las llamadas ciencias 

exactas. Con este UttJmo enunciado. no se pretende tirar por tierra la Clonne riqueza 

aportada por los d1forc11tes rnodos con que se puede focalizar una misma conducta. smo 

únicamente seña.lar una dC'Slo-entaja. Hace falta construir una estructura teónca que además 

de integTar la colccc1ón de datos. permita trazar nuevas rutas para la mvcstigac1on 



Comprender la creatividad cornic:n.T.3 por rC'l.-u.ar Jo que se sabe acerca de ella. sm 

embargo el discurso teórico no es suficiente por si solo. ti.ce falta l3 expenenci.a pl"oducto 

del contacto dtrl!!Cto con elb Es por eso que de<'"_..de un mic10 se consideró como un pnnopto 

n:ct:or del Prognun.a el ac(!f"c;im1cnto vivai.cial con b Cl"catIVJd.."ld personal En este scnudo. 

cada uno de Jos lmc.."UTI1cntos que componen el esquCil13 general de la propuesta cstan 

i.ntlm.arncntc ligados a esa idea 

El Programa prcsatt.ado 01 esta tesis es pl"oducto de un csf"ucrz.o uuciado hace seis 

años. muchas de sus part.t...""S han sido objeto de perfeccionamiento mientras que en el caso de 

oua.s la expenencia confirn"IÓ la validez con que fueron al"f."l.Uncntad.."ls desde la pnrncra vez 

Diferentes fragmentos que componen este Programa fueron aphcados en otros tantos 

cscc:nanos cducauvos, obt.enundo en general l"esultados s-.attsfuctcnos Sm crnbargo har3 

falta su aplicación como tal~ para pod.cl" dctcrmmar cu.áks son sus <ilcanccs y qué se puede 

hacer para salvar sus 1inut.ac1ones. 

Por lo p¡-onto, un.a de las bondades que posee este Pl"ogram.a es que para su 

construcción se torna.rcxi en cuenta prácticarnattc todas tas rccorncndacionc-s que sobre la 

educación creati,1a~ formulan los autores m.á.s reprcscntauvos del tcm.a. Ademas. su 

repertorio de tÓC\ic;l.S y procecfuwe:ntcs se oogantz.ó bajo un entena mtcgrati ... ·o. ccatrado en 

el desarrollo del particip<mt.e como persona coca11 .... "a. Otro aspcct.o que merece destacarse es 

su flcxibiltdad. a pesar de h.aber sido pi.ancado para respondeo a los ¡-equcrlln.icot:os de un:t. 

población estudiantil con car.actcristicas especificas. el PrCYb'Tam.a posee un csqucm.a 

operativo que puede opcr.u en otras poblaciones, aun cuando fuera ncccsano m<Xilfica• 

algunos de los pooccdimu:ntos t.Cc:nicos a usal"sc 

Para finall.z:lr, el aut.or quiere expresar que el csfuerz.o investigaUvo descoto en estas 

p3gm.a.s ha ten.ido como mc<Jvaci.00 primordial. llevar a e.abo una aportaciOO sencilla que 

sirva de inspiración para quienes en lo fut:uro se lnterescn por dJ..señao modelos educativos 

que mclu:y:m a !a crca:uvicbd entre sus arcas a desarrollar. Si ese propósito se cumple 

alguna ""1:%, entonces habci rendido !>ll rne1or ñ-..no esta tesis 
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Anexo 

Experiencias de trabajo. 
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En este apartado se presentan :Jlgunas experie11cias de trabajo relacionadas con el desarrollo 

de habilidades creativas. mediante ellas se desea ilustrar al lector sobre cómo pueden 

emplearse los elementos teóricos y técnicos descritos en el cuerpo do la tesis para conseguir 

un incremento significativo en el rendtmiento creativo de un conjunto de estudiantes 

P!'"t'1-'3ratorianos y universitarios 

Taller de creatividad 

Este taller fue realizado entre los meses de diciembre. enero y febrero de 1989 en el Colegio 

de Ciencias y Humanidades. plantel .... Atzcapotzalco ... Partic'paron seis atunmos de 

distintos semestres. de tos cuales solo uno era mujer; sus edades fluctuaban entre los 16 y 

20 años. El taller constó do ocho sesiones en las cuales so bordarc:xt los siguientes temas: 

• ¿QuC es la. creatividad? 

• Factores que intervienen en la producción del fenómeno cre3tivo. 

• Importancia psicosocial de la creatividad. 

• Obsta.culos a los quo se enfrenta el sujeto cro:ttivo. 

• Actividades prácticas para desarrollar la creatividad artística. 

La viñeta que a contmuación se muestra servir.i p:tra ejcmplificnr cón10 se abordó la el 

problema de la habilitación creativa, desde una per"Spoctiva artística a partir del movimiento 

corporal. 

6•sesJón. 

El dla de hoy nuestro trabajo se centrará en el uso del cuerpo como Vf!hículo para 

rea/Jzar u.na acto creativo .. En prlmer lugar !t.-s pedzré que ocupen un lugar del aula en 

donde dJsponKan de espacio sujict<"nrc para moverse. Elijan el sUio que les pare::ca más 

cómodo y siéntense en el piso. A continuación cerrarán los ojos y rcspJrarán 

pausadamente a modo de lograr cierto ¡.:rado de relajación. De.~pués. veremos qué más se 

me ocurre tp'e hagan. (Algunas risas). Los participantes se ncomodaron siguiendo las 
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i:n.suucciooe:s, posterionncnte se guardó siltttcto y confurmc a Las palabras del coordmadoi

cornrnzaron a respira.r lattamcnte dur.mte algunos minutos 

Bú.>n. ahora los 1nl.'1to a IPJCl.~Jnar qut· .H.º t•nt..."'Ut•ntri:n en e/ 'l-"1cntr.: rnau·rno. 

protegu1os por unLI t..."Uha·rta dt.• urnur y .SL'>-,ri..ndad /rnag1n .. •n J11/cns1.-1n1t.•nrc t.':!Jilt.• \1f/o t.:n 

donde la temperoOJra es agraJub!t.· y se s11.-•nu:n hicn.. Ahoru supongan qtit.• tn·nt: que 

nacer. ¡_C.'Umo rrun.-crian . .-u t..."Ucrp<1 a modo dc qu.: :nntu:ran qu1.-• r1.-•alm1.-•nti: t.•.teán 

nociendo7 bncrgtncn e.sos rnovimh·ntos para t.'ntonccs lu1ccr/os . C'ada unos Je u._.,tt•des Vl::1 

a nacer a ¡k2rtJr dt.• e:'Oft• mnrru:nto. y ·'·t· mo·n.:rá dL· acuerdo corno lo }u1 1rn..1g1nad,, 1~·n 

silenc:io, sin ahnr su." o_1os. conu:rr.=L1rán a mo\.•t.•rs.: a mo.clo dt.· st.•nnr que están ru1cit-•ndo .. 

Ahora lmag1nen10 ... que comu•n.:an a levantarse y cum1nar. c.\tán t...'reclf:ndo y s .. • están 

mOVJendo. ¿De quC modo habr-ia que mov .. ·r.~·.: para sentir que están crL'Ch:ndo? Ahora 

están crccrcndo. pcrn11tan que su .::ucrpo /oj,· guÍi.: durante t.•sc crccrmtcnto <.Cómo se 

s1emen al crecer?. ¿c:ómo se srt.•n/t.•n al dt.•scubrzrst.• ante ,•/ rnundcú' /rnagrnt.•n esto y 

/radú:canlo en movimtcnto .. Ahora. cu.ando t...·omo..•rl::.LJmos a sentir qu.- ht.•mo . ., llt.•J.!ado a la 

cúspide del crcc1m1.:nto. 1nJt...·tará u.na etapa de.' camhto y reft.::rtón. c.-ada u.no se cnt..."Ul!ntra 

en la p/t.onUud de su desarrollo .1-· sus mov1n11entos r1i·flc1an c:l'-1rum.:nte o..•s/o.. Y más 

adclanle .. S111 darse cuenta. cada uno comt:n.::aró a deb1/ltar:tc y en ... t:¡ec ... ·r Ahora su 

cuerpo. su rnovimicn10 com1en:;a a dt.·cDcr ... Ahora piensen "·n ese ULUantf.' de trans1c1ú11, 

.-.cómo se sientcn 7 Ahora comenzamos a f.'nVl.JCccr y má." tardt.• nos dt.:.o;pcd1rcmos de este 

mundo para entonces 1ra.sc .. :ndcr. Jrn..-ig1nen ese morru.·ntu y tr~canlo en movimiento. 

Ahora lodos \.iu1nos a nronr F.n pa=. Tra11q1.1.1los .. ('uaru:lu 1-.•uslcn pueden uhrir Sll.'i' OJOS. 

Una vez que los participantes han despertado, se miela un.:i. conversac1on en donde se 

COO'lpancn b.s cxpcricncl3S de cada uno. sus dificultades paca traducir en InOvimiento sus 

pensarnieotos~ y los surtimientos que les produjo haber panicipado ai este ejercicio. Un 

alwnno explica que se surtió linlltado para rnovcl"SO por temor a. ser visto~ allll.quc reconoce 

que nadie (salvo el coordm.a.dor~ ya que el aula cuc:ata con pnvacidad absoluta) podría 

haberlo visto puesto que todos tenían los ojos cerrados. Este comentario se retoma para 

recordarles a los participantes cómo el temor a la critica. social influye en el wdividuo para 

que evite expresar :su talento o-e:ttivo. Más ndebnte.. algmios particip3ntcs comentan que 

también sintien::in temor a mover-se pero al ímal se sobrepusieron a él y decidieron mtesitarlo 

para eatcnces descubrir que ""no pasaba nada malo~'. Estos otros comentarios. le sirven al 
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coordinador par.a evaluar el desempeño del grupo puesto que al menos unos lograron 

sobreponerse al temor que produce intentar algo nuevo y responder de manera creativa. El 

objet.ivo del ejercicio queda alcanzado. sm embargo impona que los demás participantes 

también lo logren, po,. ello es unport..-uitc aclararles cómo es que uno nüsmo li.ntita su 

creatividad por temor a correr ncsgos. a atreverse a hacer aJgo distinto a que Jo que 

cot:idiananlentc re.ahz.a. a actuar en función de sus propios pacinlct.ros. etc. Es conveniente 

que en la próxima sesión se vuelva a este punto para que el grupo, mediante la. práctica se 

ejercicios semejantes. adquiera rn.ayor SE-b"Uridad en si mismo. Ei.1.tonces se podrá pasar a 

ocra etapa del proceso de desarrollo creativo 

¿Es posible moverse de acuerdo con el color de 
la música? 

La combinación entre la música. el movimiento y la imaginación ha sido la base par.a la 

creación. dancistica. El uso de esos recursos en el campo de la apreciación artística tiene un 

ef"ecto positivo cuando se intenta sensibilizar a los participantes como paso previo al 

desarrollo de habilidades creativas. 

Ji.:n 1.•sta ocasión se ha preparado un ..-:rpt·rimcnto :rln~>ular, consiste en instruir a los 

alumnos participantes para que escuchen distintas pil.•zas ntusica/cs CUJ!O ritmo e 

inlcl'J3Jdad sonora sin-·1.· de pretexto para atribuirles determinado colorido a cada una. 

Por ejemplo, un fragmento de la pu·;:,a "'Scn.t:cmaya •· d"· S1Iv.:stre RCVJ.lC/tas, nos parece a 

todos (coordinadores y partic:panrcs) un nní:r1ca oscura, tal ve= marrón o nc~ro con 

tonos rojizos .. ¡.;,, cambio, ··wawak1" de Jor¡:c R• .. :ycs. nos parece más sc/vdtica. quizá 

distintos tonos de verde y a_-u/ agua (1ma¡:1namos que hay un río 1.·n aquélla selva). 

Ahora los part1c1pantcs se dJSpont•n a ocupar un '·spacto del salón, cada uno lo 

suficientemente alejado del otro para no e.storbarsc. Cu·rran /us ojos y lh7Van a cabo 
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algunas resp1rac1ont.•s pausadas y pr<~lündas mu:nlra.s se distraen momentáneamt.•ntt.• de 

sus pcnsam1entns cot1d1anos. Más adelant.._• se escuchan las piezas mus1cab.•."> a la.."> qtu~ 

prev1am1.·nr.- .\t." t..·s (JtrthuyO un color. J-:n1<u1c'-'.\" el courJ1nc1dor lt.·s c:xpluu quL" JchL·run 

moVl!rse a modo de expresar c:I color11.lo dL· la música. Se les 1nv11a dL'jarsc f..'~·oh'(•r por 

la mUs1ca y pc.•rmlllr q1a• .\u c.:uerpo actú.: de acuL·rdo con el coh>r dt.· la 1ni'J. • .,·10.:a Alfinul, 

cada part1c1pantt.· st.• rt•11h1cara f.."n un su10 dt•l .">alón para entonct'."I 1n1i..•rc.-:al"nh1ar puntos 

de \-'ISia en cuant~> a la cxpc.•r1c:nc1a. 

Este c1crc:ic10 Vt\(t."ftC1al fue aplicado por vez prinicra en el '-'t.!r.tnO de 1 <lO J Los 

participantes (en su ni.a}-oria mujeres) fueron alumnos y cx-alurtUtos del C C.H 

~At..zcapo<.z.alco". cuy;1s edades fluctuaban c:ntrc lo-..> 18 y 22 años Por tr;:it....'1.rsc di: un 

expcrinlCllto n..""Sultó d1fic1l en su n10mcnto dcterrnmar la cfoctJvidad del nusmo y e.Orno 

pod.rfa, cant.nbuir c.on el des..arrono de h:ibilitl-tdcs creativas Algunas alumnas rcport;iron 

haberse SCDt..ido extremadamente excitadas y les llevó vanos minutos conseguir r-cgular su 

rit:no respiratorio dcspuCs de finalizado el e;ercicio. A otras en cambio. les sirvi6 de 

inspiraciCn pora cscnbtr historias fant.:ist.icas; nucntras que un par de alumnos no 

consiguieron representar corporalmente los mo ..... -imicntos que lc-s sugería el color de la 

mUsica debido a sus mhib1c1oncs. 

Hay que mencionar que czt:e eje1cic10 ~6Jo ha sido aphc.acio en cuatro ocasiones mas. 

El psicólogo responsable de tales ejccuciCXles ha comc:ot.ado que los alumnos responden do 

manera muy variada. aunque conc1uyc que no deben participar en CI personas que 

:ttraviesan por momentos críticos en su vida o bien. cuya estnictura de personalidad es de 

t.lpo histCrico. Personalment..! comcido totalmente con cst.as afinnaciones aunque r.odavia no 

encuentro la baso teórica que Las SQ!Otcng.."'l. 

Como anotación final a cst.::?. t!ustr.l.ción~ se debe. advertir a quienes se inietcn ~ la 

coordmac1ón de cualquier pn:x:eso de des.arrollo creativo. que para sensibiliz..1r e 

incrementar el re11dimicnto creativo a nivel individua! so disponen de dos vias: un.a 

intelectual y otr.J afix:tiva Si se quiere llevar a cabo un trabajo más completo habr.i que 

Cl"nplcar "técnicas que estimulen o:unbas vias. pero ello obliga al docente a ser cauteloso con 

el mane;o de las cmoc:iones que surjan en los participantes_ ya que el nesgo de provocar un 

estado emocional indeseable tanto en el grupo corno en alguno de sus miembros~ es t.an alto 

92 



como cuando se utiliza el método vivencia) de Stanislavsky para el manejo afectivo por 

parte de los actores dramáticos. 

Examen del material producido durante una 
sesión hipnótica 

A continuacién se presentar.in dos muestras del trabajo reahz.ado con alumnos de Ja 

U.A.M. ~·Atzcapotz.alco~". mscrit.os en una asig:natur.a del Trccco b:isico (corno se 

recordará. los estudiantes que desean ingresar a las Iiccoci.aruras en Dlseño de la 

comunicación gráfica. arquitectura. o clisolo industrial en esa universidad. inician sus 

estudios cursando dos trimestres bñsicos para después ele!,"'1r ca.da lmo la carrera de su 

pmcn.ncia). 

Estos alumnos son en su rn:tyona varones y sus edades van entre los 20 y 25 años. 

Su grado de disposición para eI cambio es variado ya que algunos desconfian que sea 

posible desarrollar habilidades creativas. Al explorar tales actitudes. resulta evidcote que su 

origen se asocia con experiencias personales en donde adquirió una impresión prcjuiciada 

de la creatividad humana. debido a los condicionamia:Jtos y restricciones vividas durante la 

infimcia, cuando alguno de ellos intentó expresar sus intereses plásticos de manera diferente 

a la que sus padres o prof'esores Jes permitían 

Coino grupo. estos estudiantes mantienen un.a c:omunic.ación limitada. Cuando se 

ccncluye un ejercicio y se invita a que cada uno comparta sus experiencias. dificihncnte se 

logra que todos participen. No obstante. se ha observado que la. actitud escéptica de un 

alumno in.fluye negativamente en la motivación del grupo. Quizá convenga eotrevistar por 

separado a ese alumno para conocer mas el por que de su actitud. 
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Durante la entrevista. surgen elementos que permiten suponer que die.ha persona 

dpicasnente se resiste y opone a qu.iencs identifica como figura..-; de autondad. J\.fas .:i<klantc. 

al conocer eJ punto de n.s:ta. de otros docente.:. acerca del rcnd1m1cnto de este alumno, s~ 

confinna la hípóf:es.is. Se trat.3 de una persona que aporta poco a la clase. se opone a bs 

n:icornendaoones del prof._•!.or en rumo y .la c.aJ1dad de sus traba_1os es hrrur.ada L-Qut! se 

podr.i hacer? 

En. base a b expcnetlcta de un par di! aiios de. s.c doc:1dc rnod1 ficar el prog,ranu de 

U:Jbajo para incluir una sesión de rcla_1ac1ón profund.-. con 1ntaginac10n guiada. e1crc1cio 

muy cercano a la hipnosis enckson13n2. aunque su finalrd.:id en esta ocasión no será 

terapéutica. El ricrnpo de ~ ~1ón se dis:rribuyc dd s1&"l.uc:ru:e modo los pnmcros JO 

minutos serán dedicados a I..-i rda1ac1ón. po!:tcnonncntc se irrvit:ará a Jos parr1c1pantcs para 

que dibujen o cscnb.sn Las irn.agaics que \.,suah.z.:irou. Th...""Spucs comentarcn10s cada wi.a d.! 

las producciones 

En generaL el resultado de csu sesión constituye un material sunbóJ1co que pennitc 

ca:iocer de cerca los estados emocionales que c.:1da participante vive. Al mistne tiempo, en 

este ntat:eriod se retrabn los intereses creativos y Las halnlid.uks gr.ifico-cxpres1..ros que 

cada uno posee. Ahora el trabajo consiste en mostrarle al participante aqucilla panc de su 

produc;:to que puede rc$ultarle mas Util para redescubrir su c.apa:cidad cn;at1va y h:tcerlo 

rornar conciencia sobre cómo puede poner sus n:x;ur.;os intelectuales. af'cct.Jvos. 

instrurraentos gnificcs. tintas y paJX!lcs. ni servicio de su creatividad 

En d primer ejemplo (podr.i cnco1ltr.irsc- al tin.31 dd Anexo) se observa un d1buJO en 

donde se aproc:i.6ln distintas eso::ri.:ts en aparetltc desonicn El arreglo de las incigent.-s 

adquiere sentido un.a \.'CZ que el participante explica su secuencia. refiero que a t.r.J.Yés de 

unas intenta rcttab.r momentos ~ignificativos de su vida. Se not:.a eo su trabajo un vivo 

interés por la plasticidad arquitectónica. Los edificios poscen trn.zos redondeados que 

suavizan las línc:ts ~s. Las tendencias nooclasisisu:i y vanguardiJ>t.a en Jos eclificios 

bocctados contra.staa entre si. mientr.is que el parque y la playa &>-eneran !a sensación de 

transfunnaciál progresiva. 



En el segundo ejemplo (podrá cncc:wttrarse al final del Anexo) resalta el interes del 

autor por lo n.Jstnco y lo contcmpor.inco. A la izquierda hay una construcción 

discrc:tan1C11te ubicada tras un <irbol. qut!' parece una cnmla. Al centro se nota un camino 

que en primer plano tiene un prisnia señalado por una mujer. Haci."'l el fondo a la derecha se 

muestra tm edificio de fomias curvas cuyo trazo novedoso contrasta suavcn1cntc con Jos 

árboles de su alredL-dor 

De los comcritarios hechos en tomo a los d.ibuJOS se desprende el mtcrCs de los 

autores por la arquitectura del paisaje y la ambientación que pueidc d.:irsclc a tr::ivi!s de ella a 

cualquier ed1fic10. Confurrnc analizamos las tóc.nicas de d1buJO e lluminac1ón (que 

desgraciadamente no se aprecian en la 1mp1csión de Ja tesis). cad.:l alunmo descubre 

alternativas ad1c1~lcs para lograr que en su producción proíesional se incluyan los 

elen1C0tos señalados. y:a que a su juicio cnnqueccn su u--abaJO. Es irnport.atJtc precisar que al 

momento de redactar el anitlisis de Jos dibujos. se han suprimido aquellos fragmentos en 

donde la comprcasión de algún componte del dibujo demanda UCCe<"..aria.mcnte hablar do la 

vida personal de los autores. Ne obst."Ultc, conviene hacer los siguil-"fltes comcnt;:arios parn 

nx.'ondear lo sucodido. 

En primer lugar, se doc1dió utilizar esta tócnica de relajación profunda coci el 

propósito de disminuir en los alunmos los controles conscientes que nonn.alrncntc limitan su 

respuesta creativa. Mediante esta técnica se sugiere a Jos part.iciprurtes. que izn.agincn 

algunos clcrrtentos, pl;;'ro se deja a su funtasia el cornplctamicnto de las irrci&'"Ctlcs. Al final se 

obtiene W1 producto que parece r.J.ro y confuso para aJgunos. pero conf"ormc ~e conversa 

con los participantes sobre lo que dibujaron, ellos mismos van descubriendo cómo 

aprovechar su talento creativo. Por ejemplo, el alunnto que produjo el segundo ejentpJo. 

pudo ubicar clara.mente cu.3.1 es su mayor intcrós dentro de la arquitectura (el diseño del 

paisaje y las construcciones modcntas de CODc:rcto y vidrio). Adem.3.s, s.c percató que al no 

:s<ntirse estrcsado y pruocupado por el resultado final, le fue m3s fücil aplicar L'ls tintas y 

Jos colores así como tanibiCn rc:Jlizar Jos traz.os, obtenícndo un producto estct.icamente mas 
satisfactorio 

En segundo lugar, el rc.conocun1t.."nto por pnrte de un alumno sobre como influye el 

estris y la preocupación por el resultado final de su trabajo, abro Ja puerta para explicarle 
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al gn.ipo la importancia que bTUarda la dispester de un periodo de relajación e incubación 

(según Wallas) que sirva de pre:irn.bulo a la construcción de Wl producto creativo Este 

podría ser el momento adecuado para instruir a los participantes sobre la manera en que 

pueden utilizar la t.écnic.a de relajación profunda por su propia cuenta, para t.c:ner acceso a 

su talento creativo 

Un Ultimo punto que parece lllCritono resaltar es que el segundo dibujo que ha stdo 

presentado como ejemplo, fue tmz.ado por aquél alunmo mc:nc1onado al pnnc1pio de t..~c 

apartado_ Sorprendentemente el uso de esta técnic.a Je pcn1uuó tomar conci~cia de un 

potencial que docididamcntc creía inaccesible. lo que n1odificó enormemente su actitud 

hacia la CTCatividad y su disposición para colaborar en las demás sesiones. Este hecho 

ccmtribuyó a que la atmósfera de trabajo y la duui.n11ca grupal cambiara tamb1Cn., puesto 

que quien personalizaba L"ls actitudes resistenciales del grupo, había pasado a ocupar una 

posición mas cooperativa en la constelación de roles grupales. Mas adelante, se aprovechó 

e1 ca.r:ícter de líder que dicho alumno tenía. para motivar .:il grupo .:i incrementar su 

rendimicoto croativo. 

Valorando a un grupo 

Cuando se trabaja durante varios años con tecniC8$ de desarrollo creativo. se Uega a un 

punto en et que resulta dificil para un observador poder distinguir en qué momento so está 

dejando de emplear wxa técnica para usar or:ra. De hecho. el coordinador tarde o fimlprano 

preferirá combinar las t.éc:nicas para conseguir W1 resultado m3.s fino. Incluso es posible 

i::atroducir ciertas variaciones a la técnica sobre la 1"ll3rcha cuando la dinán'lica grupal lo 

exija. Por lo tanto el entrenamiento del coordinador estará siempre incompleto si sólo ha 

eco.seguido aprender memoristicamente el uso de las técnicas. Todas estas ideas resultan 

más comprensíbles con 13 siguiente anCcdota. misma que ocurrió durante wia sesión con un 

grupo compuesto por 35 estudiantes universitarios. 
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Lu.:go de .'fer pn.•stmtadn al p;,rupo. comencC por e:rphCC1rles a qué .\'t.:' debe qm: la 

mayorla de Ja~- pcr'íona.'í d'-·sconocen sus hab1'1dad.:s c.:rcarn·as. Algunos a/i,1n11u.'i 1111.• 

tscuchaban con 1nter1.;s m1c.•ntras que otros convr.•r.\'aban c.ntr1.· si. [)'-·sput:_._ d'"-· notar que 

poco a poco s1.: 1hc.1 du1pando h1 at.:ncuin dt:l grupu. fes propuse q1.u: 11u1.•ntWt..•"Jt1\ u11 

CJCrc1cro para V\.'r s1 notaban al>-.rún caml110 c:n cJ/o.\. F.ntonct:s les prc.•gunte . .:C'ómo 

pueden e.'ítar st.."J.,_"Uros d1.· que _"!.U c:r1sto'> Las crpre:!>ton1.·s d1.• .'íorprcs1.1 no _,,. hu:u:ron 

esperar 1.·nrrc los alumnos. hubo qu11.·ru.·.\· se rtt..•ro11 y propus1c:ron pa'>ar a c:ualc¡rner otro 

terna m1.•nos ah\1,rdo 

l.A.:s r'-·cvrJ1._; q1u• hahU1n act•ptLJ.Ío par11c1par 1.•11 t'SIL· t'jt.:r1._.·1c10 _,.. qut' .H quc.:r1an 

¡>asar a otra 1..~osa, primero trataran J1._• r1.•sul·n.:r 1.•.\h' cu ... ·:r,;t1onnm11.·n10. #.("ómo pucJ1.•n 

demostrar que _l-T.J ertsto? T1m1dam.:nr..· o..:0111._·1i=aron a :!>urgir ío.s rcspu1.·.H·n· llrlt..J alunina 

l"Tk" dijo quL' ,~vnfidña t•n su P'-'r'-·1.·pc1ún "s1 te v._-p o lt! puo.·J., lo<-'41r. e\' qu .. · tU .._•.r1.\'tc . .; ·· ¿Y 

si yo fa.ese un .Y"Uc:ño? 

El grupo comt•n=ú a 1r1qu1 ... ·tar:i;1• aunque L'n 1nudu d1fi·r .. ·n1t· qu1.~ al pnnc1p10. pru:.\' 

habla loK,rado '1trapar su atCn(..."JÓn ya que JiUS comcntanos a vo: baja eran 1.·n torno a m1 

pre¡,,>unta. Anall;;ando la d11uim1ca 1nt.::racc1onal dt!l ¡.:rupo me puJL- pt!rt..·u1ar qu1.• se 

hablan co~fvrtnado ~·qu(...·iios 1.·qu1pus cuyos lid'"·r1.·.s estaban tratando de n·snlver el 

problema. Cuaru/o l'/ 1.•qu1po IIt·~abu a una 1d•·a plau.ub/o.• c:l lider /.a vo.•rhallzaba. Ahora 

mi trabaJO .::ons1s11á en _fnL\'trur SU.'i r(...•spucsta:;,· _V con ello la rcn.\1Ón 1ntra gn1pal se 

incr .. •mentó 

Por fin una alumna dyo· "}'aba.Ha, s1 -""ºte v1.·o o te 1nui,,;1nv para 111i 1.•x1s11.·, y eso 

es suficJenr .. · ... D1.· 1nrra•d1at() st.·i"u::i.lé qu1.· c.\·a eral.a respucst:J ""-h accrtt.Ul .. 1 /,¡_·expliqué al 

grupo qnc sus respuestas a m1 pro:J...>unla habían sido 1ncons1swntes pue.<o ercJ 

relativamcntf.! fócil contradec1rlas, yu que pr'-•tendian JU:!>Hficar mi c:cütencu1 en base su 

e.rpen1.•ncia p~rccptua/ sin ,7nte.or d..Jrn: cia·nta que nuestra perc.:pc1ún e::i l11n1tuJu _lr' puede 

ser alteradn por dn'l.·r.'íO'> factores Y d1.• cualquier tnon .... ra. 1'11a prt:}.,>untu absurda tnt..•rt.:ce 

u.na respuesta absurda qu(...' al tnumn tiempo no se pres;(...• a d1.vcun6n 

.A cont1nuac1on dc..· algunas nsas. la tens10n 1ntra g~pa/ fa1.• du1pándo~e 

rápidamcntt..•. Les propuse continuar con la expl1cac1ón sobre: cünio 01._.-urn• o.•l proceso 
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crcarlvo ;y entonces ruv1mos una sesión amena que concluyó con el acuerdo para asisnr a 

W10 pró:rlma sesión. ya que el gn-lpo m~· era prestado por una profesora. 

¿Qué fue Jo ocurrido en esa ocasiOn? Por principio se intcnt6 expltcarfc a Jos 

alumnos un scgrncnto del tcm.a de la crcatn."lcL1.d que tipicanientc promue\.''C la apanc1ón de 

actitudes resistenciales en Wl grupo. debido a que la mayoría de l::ls pe("S(Jl1.3s tiende a ercer 

que no es posible des.arrollar algo c.on lo que no se nace. La atcnciOO del grupo comenzó a 

perderse y era necesario dar un guo a la scsiOO para: /) recuperar su disposic1óo para. 

colaboral'"~ 2) estudiar cómo funciona el grupo frente a un problcn'13 de natunilcza absurda 

--siendo cxucrnadatncntc escépticos. algunas tócmcas y proccdirn.icnros para desarrollar Ja 

creatividad son poco racionales y por Jo mismo vale la pena ª"'-criguar si los participantes 

estacin dispuestos a comprometer su esfuerzo en algo asi-~ y 3) predecir cómo podría ser la 

din.árnica mteracc1on.al del grupo dur.intc uu eventual proceso de des.:inoUo cn.:.auvo 

Bajo las anteriores premisas. el ejercicio se convirtió en un experimento cuyos 

result.ados fueron variados. En pruncr lugar. se lao."TÓ rccu¡x..o.rar la :itcoción del grupo. p<..~c 

a lo absurdo de la tarea~ no fue noccsario utilizar tnótodos dictatoriales que generalmente 

propone la didactica tradicional para .. controb.r" a un conjunto de alumnos. Si de entrada 

se estaba. perdiendo la. cohesión entre los miembros del grupo. la nccc.sida.d de resolver un 

problema los motivó para or-gani.z..,rsc en pcquc:1los equipos de trabajo y establecer canales 

de c.ornunicacién cntr'C ellos. Ante los esfuerzos infh1ctuosos por c.antcstar mi pregunta, eJ 

clima grupal comenzó tatsionarse pero se c.ontinúo trabajando en ta tarea. Al final, cuando 

se conoció la respuesta. el grupo pasó por una breve cta.pa do rebjación que les permitió a. 

los participantes transrt.;:J.r hacia un cst..,do de mayor apertura hacia lo que les estaba 

explicando. 

Este grupo es capaz de cornprornct.erso parn trabajar en una tarea concreta. aunque 

sus miembros pueden perder L3 motivación si esta no es estinud.ada adecuada.mente. Por la 

fonna en que se organiza cst.c grupo para trabajar. CC11.1.vicnc rn:mtc:ner una comunicación 

constante con lo~ líderes par:l que a su vez ctios se encargue de dirigir los esfuerzos de sus 

re:spec:t.ivos equipos. 
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Estableciendo redes comunicativas 

Un ejercicio que CCS\Vlcne aplic.ar al inicio de cualquier experiencia educativa centrada en el 

desarrollo de habilidades crc.athr.1s. por Jos datos que se dcspTCnden al observar cómo 

participan en él los miembros de un grupo. es el ºRompecabezas grupal ... So trata de un 

conjunto de piezas de fonna irregular cuya unión permite descubrir una palabra o un 

mensaje. Para poder resolver el rompcc.nbczas los participantes solamente podrán pasar las 

piezas ortre si o bien. ponerlas en el piso AJ mismo tiempo. deberán abstenerse de hablar. 

nllrarse o retener algwia pieza_ 

C01 esta activid.."ld se prct.cs1dc colocar ni grupo en una situ.:icíón f'orz.."lda cuya 

superación sólo es posible a través del establecimiento de canales comunicativos difurcntes 

a los de tipo verbal o gestual. En una circunstancia durante la cual no es posible ponerse de 

acuerdo sobre cómo trabajar, el grnpo tiende a ttisayar activamente con distintas opciones 

hasta: descubrir por si mismo cu.31 le pcnnitc comunicarse. En cierto sentido el Cxito pa.ra 

resolver la tarea se rnlaciona con la capacidad por parte de cada miembro para asumir una 

posición en la constelación interacciooal del gn..i.po, cst.o es que surgü-a uno o varios lideres 

que se cncarganln de acomodar las piezas luego de haberlas visto m.icntra.s se pasan; otros 

ni3.s colaborarán e:n este acomodo y algunos penn.anoccrim al margc:n 

De Wl modo intuitivo al principio, el grupo tomar.i conciencia sobre lo importante 

que es establecer y fil.3Jltcncr canales de comunicación que constituyan una red de enlace 

eoU1.' sus miembros. Noción que conviene reforzar mediante el iutcrcambio de experiencias 

y el señatanUento por parte del coordinador~ de los aspcc::tos m.ois relevantes del ejercicio. 
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