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" ;Quk obra maestra es el hombre! 

;Curin noble por su razbn! ;Curin inJinito en facultades! 

En su forma y movimiento, jcurin expresivo y maravilloso! 

En sus acciones, jcurin parecido a un ringel! 

En su inteligencia, jquk semejante a un dios! 

;La maravilla del mundo! ;El arquetipo de 10s seres! 

Y sin embargo, iquk sk yo de esa quintaesencia del polvo? " 

Hamlet, Acto 11, Escena 2. 

"Que larga sea tu estancia en la tierra, que por tu boca la brisa se dfunda, 

que de tus manos surjan grandes obras, yjorezca tu corazdn. 

Y si respiras del aire la pasidn de la vida, escribe con ella una poesia, 

donde vueles entre el amor y la meditacidn, y brilles hasta revelar tu 

secret0 don, 

7, Tu vida es tu creacidn. 



- 
INTRODUCCION 

sta tesis, expresada en un lenguaje llano y coloquial seria: "Si lo desea, usted puede 
mas creativo. La sugestopedia y lor mapas mentales le ayudan. El recordar 

quien es usted, su self, su parte espiritual, tambien le ayuda a serlo." 

El creciente dinamisme de !n sc-iedad dcl jiglo 'XX cxigia continuarnente nuevas 
soluciones y adaptaciones en la esfera politics, social, industrial y cientifica. El siglo XXI 
exige nuevas formas de vivir, nuevas formas de organization, de roles sociales, de 
productos y servicios, etc. Si se recuerda que la creatividad se define como "la capacidad 
para generar nuevos objetos, actos o ideas a partir de material previo ya existente"', se 
comprendera el por que del aumento de interes en esta. Esta idea es desarrollada en el 
capitulo I. 

Pero, i q ~ e  puede encontrar el lector en esta tesis? En primer lugar, un 
planteamiento pedagogico, la sugestopedia, que integra conocimientos fisiologicos, 
psicodinamicos y cognitivos. Es utilizada para transmitir la tecnica denominada 
cartografia mental que intenta armonizar el uso de funciones mentales de ambos 
hemisferios cerebrales y aplicar varios descubrimientos cognitivos. Las secciones del 
capitulo I11 tituladas "Sugestopedia" y "Cartografia mental" desarrollan este punto 

En segundo lugar una herramienta, un taller para desarrollar la creatividad. La 
estructura se ha tomado principalmente de la sugestopedia que a rasgos generales consiste 
en un proceso de optimization mental, denominado afinacion mental, ensefianza de 
nuevas estrategias o conocimientos adquiridos mediante la mernorizacion y desarrollo de 
habilidades, una psicoterapia con fines educacionales y una autoevaluacion. Utiliza 
tambien la comunicacion no verbal, el efecto pigmalion (vease explication en "La 
sugestopedia") y otros medios para incidir en las emociones de 10s alumnos. El disefio 
del taller lo puede ver en el capitulo 111 seccion "Cartas descriptivas", y en el apendice M, 
"Manual del alumno". 

Y en tercero, esta tesis intenta combinar la metodologia reduccionista con el 
enfoque sistemico al disefiar un taller para optimizar la produccion creativa. Utilizarnos el 
pensamiento sistemico para integrar varios descubrimientos acerca de la creatividad en un 
taller. Para facilitar esto, se ha empleado el marco teorico de la Psicologia Transpersonal 
Desde ella, las corrientes psicologicas se ven como perspectivas complementarias, de 
forma incluyente, de tal mod0 que en un nivel epistemologico son conciliadas como 
perspectivas del mismo objeto de estudio, pero desde niveles de observation diferentes. 
Este marco teorico puede verse en el capitulo I1 y en el 111: seccirin "Unz -!isiBn 
sistem~ca". 

La educacion para el autor es concebida como un proceso donde se transmiten 

I . Grinherg, citado en Sefchovich, 1995 



conocimientos, se desarr~llan aptitudes y se transforman actit&&s. El aprendisaje debe 
ser integral, abarcando desde las transformaciones bioquimicas neuronales, .pasando por la 
modificgcibn de la conducta y las estrategias cognitivas, laherencia cultural hurnana, etc., 
-hasta el desarr6llo espiritual. Considera .que en su sentido .mas amplio aprendizaje es 
sinonimo dc desarrollo huinano2. 

La.medjci6n de todos 10s. p q h e t r o s  relevantes al cambio creative no se realizo 
:por lirnitaciones tbnicas. Se tealiz6 exclusivamente en el fqctor veibal~.de latproduccion 
.divergente, +,on elc unico-instntingnto que se stuvo :a mano @ease el apendice T). Sin 
:embargo, como laiintkncibn era desarrollar un !taller donde se aplicgan la metodoldgia y 
:marc0 ite&ico .mencionados, 4a- q.e,di,ciori, quedo e n  *un :lugat. s.ecun+rio. Spbre este 
experimento:,~ata.eI capitylp 1111: 

La siiges'topedia y 40s rnapas mentales .se .basaron en -estudics de!.personas curi ua 
ieptirno estado psicologico, :mas Que ,.en ilas de sujetos .coo. 'en .rendimiento promedio: 
>e~perjencias caimbre, :personas ~automali~adas,  .genies y ..~uperdotados mos .of~ecen 
.mchisi& &formaci6r*acerca.de loq$e:eFhombre ~ ~ e d e ; l i e g a r  a:ser. Si ulo estudia el 
+$fP,&:g.(o maBay.wO@ri6fl# UeJa hk@+da@puedq rll&@r a , .  ~ r e l i d e r  . I gmnio jfacikitar 
.~~e%IeSenyotvhqienfo ,. , ,,. , en&qlp~Jg~~s~rgs,h~arios.  

ildo es acasorla~disposi~i~n~pa~ salvar da diferenciti entre;el:.hoy y el.mafiana 10 
.que ~amcs;ittspirii<iP:q? 

i,No es~fasebsi6i~i&d ;del,ghn~ ,, . 1alac.apagidad p&a ver 100 cosas relacionaj.ias con. 
suarteqonde el h ~ m b r e ~ e m ~ u e d e  ver.2 o 3 y  $1 inteligente ve s.010 s ? ~ '  

i,No son &so$. seres *&b?bios iajspuestos a :dedicar. to& una viga a doininar sac 
ticrii~a a .hs  gue flamames,dttislas?. 

Desarrollar a1 ser-humano, su: ~erisibilidgd, sac insfjirgcidfi y s& W&rtcKi 
e51&ccidps a :in creativid@d es eb!objeti~o ds i d  dais. Y esta de&ca& a dadas esos 



artistas, latenles o presentes, a todos 10s urlisttrs del Ser. 

Para mejorar la comprensi6n de 10s temas de este trabajo, el tesista aprendio las 
tkcnicas. Podria decirse que esta tesis es doblemente aplicada: una con el autor mismo y . otra de forma experimental. 



SIGNIFICACIONES T I P O G ~ F I C A S  
(existen minimas excepciones) 

I 
cursivas I Frases mas ernocionales, s i i n r a 1 a s .  

Tipo 

I 

negritas I Conceptos clave. 

Significado I I 

I . %  

Aarl 
Concepto eriiocional, sofia@r. 

- . .. 
r. *. i.. 

i Ac#o te preguntas @ son estas crfkps? , 

$6n cajas de di&!dgp eon ellector. - 
ia . ,  . .  , 

' i 

, . 
* * '  

Nota a1 lector: Para hacer esta tesis coherente consigo misma, estirnulando 
diversas funciones mentales, el estilo de redacci6n no es hornogenco. En algunas 
vartes es acadkmico. en otras ooetico. o coloauial. etc. 



Capitulo I: 

JUSTIFICACION SOCIAL. 

"La Inelite humana e s  un recurso natural. Es etico usar d e  la mejor manera 10s recursos 
naturales ... Las capacidades intelectuales son el  mayor  recurso de  una nacion." 

Georgi Lozanov. 

~ P o r  que investigar acerca del desarrollo d e  las capacidades intelectuales del hombre? iPor que 
acerca de su desarrollo humano y espiritual?. Para ello debere mencionar que la tendencia actual de la 
civilization occidental situara al hombre en un punto con alta exigencia de capacidades mentales; entre 

ellas la capacidad para improvisar, adaptar y solucionar, denominada creatividad. A la humanidad como 
especie de poco o nada le sewira su desarrollo material sin desarrollo humano. 

El devenir de  la sociedad contemporanea en la era de la informacibn, con las telecomunicaciones 
que han convertido todos 10s lugares y 10s tiempos en el aqui y ahora, la globalization del comercio 
mundial que ha convenido a todos 10s paises en un solo mercado, e s t h  convirtiendo a todos 10s pueblos en 
una sola aldea global y el avance en 10s medios de transporte de personas y materiales, estA terminando de 
integrar a la humanidad. Dentro de esta dinamica, las decisiones se toman mas rhpido, la informacibn surge 
y se vuelve obsoleta con una tremenda rapidez y el efecto de  nuestros actos es cada vez mas rapid0 y 
poderoso (Mcluhan, 1980). 

La era industrial ha dejado su lugar a la era  d e  la informaci6n. La materia prima ya no son 10s 
recursos naturales, el petrbleo y 10s metales, sino la informacibn. La maquinaria fundamental ya no son 10s 
motores, ahora son las computadoras. La mano de obra en crecimiento son 10s obreros intelectuales, como 
10s programadores hindlies que maquilan a empresas d e  Canada y Europa.  capital?, el capital intelectual 
sera mucho mas aquilatado, sober espoder. En materia de  inversion las empresas mas rentables son las de 
Internet y sistemas de informaci6n (de 3 a 100 veces las ganancias de  las industriales General Motors, 
Euon o Procter&Gamble). Por si fuera poco, en las revistas de inter& general (Time, Newsweek, Reader's 
Digest) articulos sobre el cerebro y la mente aparecen casi tanto como 10s del sexo. En esta era requerimos 
de capacidades mentales y computadoras asi coma antes se necesitaba maquinaria y obreros para 
transformar el mundo. 

Las telecomunicaciones han aumentado la comunicacion humana y esto ha implicado un aumento 
en la transmision de datos, la generation de informaci6n y el establecimiento de relaciones entre 10s 
humanos. Basados en ellas, 10s seres humanos estamos llegando a un nivel de interrelacion intelectual sin 
precedentes. Se esta entretejiendo un espacio virtual gracias a 10s medios tecnol6gicos disponibles: 
satilites, redes, teltfonos celulares, correo electr6nic0, TV interactiva, comercio electr6nic0, identidades 

virtuales, etc. A ese espacio con funciones de comunicaci6n, transmisi6n de pensamientos e informacihn rr 
le ha denominado nnncfem. !!z !!cg;ds p~eponaerancia de la actividad mental sobre la fisica (Chardin, 

1990). 

En sincronia, la decada de 10s 90's fue declarada la dbcada del cerebro. Las ciencias con mayor 
expansi6n son las neurociencias y las ciencias de la informaci6n: Neuropsiquiatria, Psicoinmunologia, 



-Psicosomitica, Telecomunic~ciones, Informihca, 'Inteiigencia Artificial; etc. La primera olimpiada de Is 
mente se llevb a cabo. La gente compra libros sobre utmo desarrollar genios que se venden en cadenas de 
restaurantes. La matricula en especialidades relacionadas con e l  cerebro o la.infonnaci6n ha:aumentado 
mas que cualquier otra. Lrt gente busca cursps para leer mBs ripido, mejorar s u  memoria, vender mejor, 
etc., cualquier cosa que le ayude ajnejora~ s,us aptitudes.mentales. 

Resulta obvio.queaxiste.una demandatpara acrecentar las funciones intelectuales:Es evidente que 
las circunstancias seguirgn;foment&ndola en el .fututo. Los seres humanos ne&$itafiosieer,'aprender, 

~memori~r, .masrripido.Ne.cesi t~os  desarrollar nuestra atencibn, concentracibn, rttenci~n;imaginacion, 
inteligencia, creatividad, etc. T$uestro pensamievo debe ser precis0 y sorrecto so pena de retrasarnos del 
llamado "pr,ogreso". 

~ e c e s i ~ h ~ ~ v ~ ~ u ~ v g . ~ ~ b k i r a ~ i i j e ~ i t ~ . e " n t a h  Se trata de promover un cambio cualit~ti'o en 10s 
hBbitos dentales que siglo tras siglo'han sobievivido a base ileadaptaciones cuantitativas en su mayeria. En 
la era de -la informacib )&ey.deL mas aptp hari  qtlr -iiluchos de gstos hAhitos tengan queldesaparecer. 
'Hewamienfas como -la Sugestopedia, los,:,Mapas .Mentales y la ZProgramacibn Neurolingilistica , 
de$Wllqlos a'partir $elcstndioda cerebrosBptimos - persenas cen memoria fotogrbfica, superdotados y 
estudioo retrosppctivos .de'genie +?mo Lqni", Walt Qisney, ba3.vjnci- iriiwtomando e l  lugar.:de esos 
.h$ejtes> 

Ab omh@re@er..64ue :lag :a ' ih i idd cotife)iipd&ea. sn eSte .pais es tB otigin'ando sit~aciones 
ioespe@&s, a saber: ienunbias, hp tuMs bk relaqiones, f i n d e  ,nege$ios, crisis &do&icas, coyunturas. 
@litic;ls, aahrbios wrrlc@qes,auel@s, Bmigtdcibn, g~., %o~preuder~mos.que este .a&era& cambio y 
~WbRnba r i @ $ p r a ~ ~ . h a ~ ~ & ~ e ~ ~ $ ~ ~ p % ~ & ; . 4 ~  @mtj{idad. En .todas las sojrqidnes -a esaf nuevas 
situacieks e~t&inu5lu$radsia;~?$a~id~dc~~(vd~&fas &;<onas. As& sea en ~lniyehindiyidpl,~politico, 
c e m i a l  o e@y~+tiy?, .$to justifs@~tm tdkr depot~nciaci6n ~ieativa. 

&+wb~$$f@Ekko lati$ceSi&jd"de catiiibio y a&&,taci4@'e'enera &@;u$ia. ~sencialmente, esta, 
angustia rieb$tIes rai$2s:daj%gb #lo qtie ~e(l@@p,y%l. hie+ arteelvacioqueha dejado:~ce~tar.~ue las 
cosas se  van awda a:e)mihar la p i i ~ r a a ~ a ~ L . t a - ~ g ~ p d a , ~ ~ i v a c i o  Qne q"eda, noexige;de la d~rsona la 
acegtacibn, sipo una aqitu&proaotiva, creativa. Sids.~m4t&~ac~&.~~:,~efsopa .;)b)oiyta,resta efi yhri 

@jar p@i&'p~a:renlvep es'tg;a@gu3ka.y;reali$af bu&as a$ahilcibnes.qsps c i ~ ~ n d a ~ ~ j ~ v .  ~ s t a  
.es.lpS@pOktane,id dc gumehtsr.l.a prcati~,id?!l (Toiranco,~97?; Gactla, 199)). 

Conbase 4n.el asp@l~ '~e le ta l  de~liop'timiiracibntnental; s~pongamb~qugiogram@s un cerebro 
brillante, com&isgazos de geniali&d,,talente.desbordante, estupenda retenci6n y plerdrico de oreafividad. 
Unaflerspna a n  una  premetedoracanerrt, pi$ en rl gobiernp, en la inwstigacibn o e n  ventas. iEs  eso 

W,frcrmts? La op~mi@c@~r  mentakper se  no:e$ la.que . quiere ~ esta tesis. La quiere dentro de un 
desm0dluhumanv, ~un~eSair6l lo-es~ir i fuhk Y para dar el.perqu&, @be,mos hablwde etros aspectos del 
kvenir sriii?~: 

.Viyinjbs an aria. &i$rd &-cb@~hio ,  secuela LBgica .de ana sociedad industrial dcdicada a 
pwducir. La ppbkflad y el moael@e sec*t de amductas, se encaig8n d$ gpri8tar e l  Pia~amiento con su 
ideoM$&. Q$lidnW& ccapitalisis e s t a b w a a  en $1 yo tengo, yo compto. Lit l e g h  euiat&cisl cossumista 
.es ' 'nec~sit~tener,esto; e a f a ~ o d ~ f  Mccralgo a estar de.cicrto m d o ,  y enimces ~erfgliz".'Primero he fie 
tenet&ara peder. hacer, para peder ser. 



El acelerado ritmo de vida contemporaneo, la sociedad de consumo, y la condici6n postmodema 
han generado un precario estado psicol6gico en las personas. El hombre unidimensional, viviendo en la 
Era del vacio y la desesperanza postmodema, el miembro de la "Generacidn X", se esta envolviendo en si  
mismo, sin compasion, sin humanitarismo. El egocentrismo, el narcisismo, la depresion, las obsesiones, las 
neurosis, etc., crecen coma epidemia. LPor que, habiendo tanta libertad, tenemos tanta esclavitud?. i Por 
qut tanto progreso ha hecho al hombre tan pequeiio?. Apenas y logra preocuparse por si mismo y nada 
mas. Debemos liberamos de todas las cadenas. 

;.Cotno logre:!"?. Es?~;;:iaiido aqueiios casos excepcionales de salud y desarrollo humano 

aprenderemos m b  sobre coma se hace. Abraham Maslow hablaba de aquellas personas que parecian haber 
logrado un desarrollo humano muy alto. Con una personalidad definida, habian obtenido el denominado 
kxit'o en sus profesiones y eran admiradas por sus congkneres. La mayoria de ellas habia llevado sus 
intereses mas alla de lo que les daba beneficio personal. Se podian dedicar a fines altruistas, a la 
investigacibn, a la producci6n, esperando sewir para un fin mas alla de si misrnos, de su persona (recuerde 
esto al hablar de la psicologia TRANSPERSONAL, llevar mas alla de la persona). Enigmaticarnente, uno 
de sus ultimos libros sobre este tema , se intitula "LA PERSONALIDAD CREADORA", (Maslow, 1982). 

Contribuir de algun modo al desarrollo de esta clase de personalidad creadora es lo que se quiere. 
Algunas veces dos causas coinciden, este es uno de esos momentos. Podemos iniciar las cruzadas por el 
desarrollo humano y la optimization mental en un punto en el que se intersectan: en 10s primeros pasos. 

El desarrollo humano transpersonal es un proceso psicol6gico a muy largo plaza. La Psicologia 
Transpersonal puede orientamos respecto a las bases para desarrollarlo. Estas son comunes a las tkcnicas 
que utilizaremos para aumentar la creatividad: expandir la conciencia, conocerse y conocer claramente el 
mundo, aceptarse coma uno es -amarse-, desarrollar la atencion, la imagination, y aprender a relajarse 
fisica y mentalmente. 

La optimizaci6n mental comienza por optimizar la fisiologia cerebral, relajar a las personas. 
Mejorar su concentraci6n, y su imaginacibn, adiestrar sobre tecnicas generales (como lograr un buen 
performance en alguna tecnica de  imagineria o autosugestion). Entonces instruye sobre tkcnicas especificas, 
lo queen si es capacitacibn y ensefianza-aprendizaje. 

Las  tecnicas d e  relajacion y afinacion mental del  taller son el pr incipio  para un ulterior 
desarrollo espiritual, d e  desarrollo d e  la conciencia. El efecto pigmalion mejora el autoconcepto 
d e  10s participantes y s u  fe en  s i  mismos. Ademils, varios ejercicios del taller tienen c o m o  temas 
la ecologia, el amor, la amistad, la autoaceptaci611, que  lo vinculan con una reflexion humanista. 

Queremos contribuir a l  desarrollo humano, en la mente, en  el espiritu, en  el  corazon. 
Creemos que  la sociedad lo necesita. Esta es nuesfra jusfifirncidn social. 



Capitulo 11: 

La Psicologia Transpersonal. 

" Existe un movimiento, pero no se pone de manifiesto a travks de la fuerza ... 

El movimiento es natural, elevhdose espontineamente ... Lo viejo se descarta 

y lo nuevo se introduce. Y en ambos casos de acuerdo con el tiempo, por lo 

que no se d a r h  resultados perjudiciales." - - - I Ching . - - 
I- 

1. LA PSICOLOGIA TRANSPERSONAL 

La Psicologia ~rans~ersonal '  (PT) es aun menos conocida que la 3" Fuerza de la 
psicologia, el "Humanismo", y se presenta como un enfoque que contempla la naturaleza 
del ser humano imbuida de espiritualidad y potencialidades que lo llevan a trascender su 
individualidad, como ejemplo podria imuginar a las personas autorrealizadas. Las 
condiciones y conductas universales humanas existen en un marco de referencia m& 
amplio, cambiando por completo el significado y objetivo de las acciones. Esta corriente 
tuvo su inspiracion en 10s estudios de personas autorrealizadas y estados cumbre 
(Maslow, 1982). 

"La psicologia transpersonal (PT) se interesa por la expansion del campo de investigation 
psicologica, hasta incluir el estudio de 10s estados de salud y bienestar psicologico de 
nivel 6ptimo. Reconoce la potencialidad de experimentar una gama amplia de estados de 
conciencia, en algunos de 10s cuales la identidad puede ir mas alla de 10s limites 
habituales del ego y de la personalidad"(ibid.,p 16). 

1. La psicologia transpersonal constituye un paradigma psicol6gico altemativo tal y como lo son el 
psicoanalisis y el neoconductismo. Por ello 10s principios y la interpretaci6n de 10s fen6menos psicol6gicos 
son muy diferentes a 10s de las teorias mencionadas. La Asociaci6n de Psicologia Transpersonal (ATP) fue 
fundada en 10s Estados Unidos a finales de 10s allos sesenta, por un gmpo de investigadores entre ellos A. 
Maslow, A. Sutich y J.  Fadiman (Grof, 1985, p xvi). 



"La psicoterapia transpersonal incluye los campos e intereses :tradicionales (salud, 
educacjh religion, maduracion; desarrollo, etc.) a 10s que se agrega el inter& porffacrilitar 
el crecimiento y la.toma de.conciencia mis alli-de 10s niveles de salud :tradicionalrnente 
reconocidos. En e'la se afirnhan:la importancia de las modifioaciones de la conciencia y la 
validez de la expenencia e identidades trascendentales"(tbid) 

I I 

La PT, c~nsidera..at.ser human0 como .ser e n  continuo desarrolto. Cada etapa .de-este esti  
acompaiiada no 5610 por cambios fipieos, .sociales y .psiquicos, slno tambikn es$irituales. 
Tiende a.acercarse a1 self espiritual;.cambirtl?do el "centro de  gravedad". de suco.nciencia- 
:pasando i e  su.cu'erpo, sus impylsos biolbgipos,~hormpnales, etc. A:su.exisfencia egoica o 
indivi'duil, ~ ~ u . v ~ , ~ ~ f e ' c t i v a - e q o ~ ~ ,  y la s~,pial. 

I 
4. NIVEL TRAWSdERSONAL (,yo transpersonal) - 
5.  ETAPA COSMICA ( s ~ E ~ ~ s D ~ u ~ o \  '41- 

-EXPE'~CACI~N: CaQa teaiia enfocastl ak&ci6ma~lgtn aspipecto he1 fenbmeno psiquico. 
:La irtensidady qoriPinaidad cb la liaea r g $ I e j ~ a ~ l s ~ ~ r & n d a : y  el w o  d~ abqcion 
tpe le poqe aE nivel c o w s w i e n t e .  La~s ico logiab~is t~ca  y Jatfmspe ohal eMEearian 
.Ips cqd~imicntpsde e6t- teorias segu&el1ikelque!@wier;~1~ab~ &. Ta! y samo 
4 m&$o~mpl&a f~idogk,  ka bjoquimieq a h&Am para tr?tap ips~@@e@h&?, SC$% 

a sea el caso. 



contempla al ser humano desde una 6ptica diferente y plantea un conocimiento 
complementario. " A h  entre 10s psicologos humanistas hay algunos que se oponen a1 
conductismo y al psicoanalisis, en lugar de incluir estas dos psicologias en una estructura 
de rango superior y mas amplia" (Maslow, 1982, p 15). Tal y como haces de luz desde - 

perspectivas diferentes forman una representacion m h  fidedigna, un holograma, asi las 
corrientes psicol6gicas tomadas en conjunto conforman una vision mas real del ser 
humano. 

Metodol6gicamente se observa que un cambio de paradigma cientifico sucede cuando el 
anterior ya no puede explicar ciertos fenomenos, so pena de cambiar sus supuestos. Como 
fenomeno social y psicol6gic0, en este carnbio existen grupos consewadores y 
resistencias a el (Kuhn, 1970). Antafio, teorias como la de Galileo o Darwin, tuvieron que 
esperar a que murieran sus detractores y una nueva generation de estudiosos reconociera 
su validez. En este contexto, Roberto Asaglioli (1971) plante6 lo m $ n o  que la 
Psicologia Transpersonal bajo el nombre de Psicosintesis, en 10s aiios 30's, peio no era la 
epoca ni el momento hist6rico para su aceptaci6n. 

La PT no forma una sola escuela, sino que incluye un gran numero de teoricos como 
(Abraham Maslow, Daniel Goleman, Stanislav Grof, Ken Wilber) quienes a traves de 
distintos caminos conforman esta corriente. 

0. Self Transpersonal 

1. Superconsciente. 

2. Inconsciente medio. 

3. Inconscicnte inferior. 

4. Campo de conciencia. 

5. Self Personal. 

6. Inconsciente colectivo (ovalo). 

E X P L I C A C I ~ N :  El self transpersonal estA conectado con el self personal, el yo, el Area mas 
pequefia. El campo de conciencia puede expandirse hasta abarcar elementas inconscientes 
tanto subconscientes (par ej. traumas) como supraconscientes (par ej. intuiciones). El 
inconsciente colectivo abarca todas estas Areas (traumas, pensamientos individuales, mitos, 
intuiciones, creatividad, etc.), y una pane del self transpersonal. Este es tambiin una puerta 
a la uni6n mistica. 

La psicologia transpersonal es un estudio de la conciencia en todos 10s niveles en que esta 
SP di .  Se p"e.'e vcr c:: cs:c c+iciiia qile ei ca l~pu  dc conciencia puede aumentar hasta 
abarcar el Inconsciente medio, con posibles consecuencias como eliminar actos fallidos, o 
patologias como la Profecia de  oni is', las barreras al aprendizaje (ver sugestopedia), etc. 
La comunicacion con el superconsciente puede llevar luz respecto al conjunto de 

. Cunndo alguicn evita su txito futuro autolimitando su accibn, debido en pane a un bajo autoconcepto. 



creencias incenscientes..Pero,para esto se rRi)uiece d e  ana expansi6n de la caueie~cia 
hasta ese nivel. Movie~de !la eonciencia .en un .nivel- .diferente, podria. llegar al 
Inconsciente colectivo o al ,Self Transpetsobi, -abrierido la posibilidad de un 
autoconocimiento profd .0 .  

Fundainentalmente, l a  psicolokia transp~rso&al constituye .un.cambio de context0 desde 
donde se observan el~cotiocimier)to y los'fenom~nospsiquicos. Asi, nn-trauma3pudiera ser 
diagnosticado y resuelto de fomha muy.similar a.'o.tras comentes, seg6n ta-decisi6n y 
conocimientos dek -.isicoterapeuta iranspersonal, :per0 zstaria siempre aleftita .cumdo 
surgiera tilgun-fact& traqspersu,naL.y fqentan'ala .. . ~alud,d.el.syjeto , ,. consciente dettodo un; 
potencial hpqoilhtente ep el. 

En Btras palabhs: :'&do. 10s 'prolileinas del. *@to. se $iiCIIedfr@*un ~nivel de 40s antes 
m&~ionados,~estos se resdlverian.de acuercib a lateoria que se  considere &&seiiFiente en 
ese .nivel .(vb. Gr. .para -u~kproblena deagrqsj6n familiar godria usarse el enfoque 
si&imico:familiar, Q pards motivaciB~ en.et.desen+pefio laboral cun sisterqa de2prem,ios). 
Ahera bien, cuando:en elgro8lstna; 13 iavestigacieni~\e~iene:el nivel transpet$enal, sbs 
conclusioaesy a~ciones:son ~ t i y  difere~tes a las de o&as:ccufielites. t o s  prpbleqas enun 
nkeFpuedenaqhorigin$dps : ,  . ~~~quepqlograjntggrq,las~expenie~i?$ pp ub nivkl g a s  alto 
de goneiencia. . , 

i .,,@hl&+$e &mtiY~que.;incl"ye ~Qmensioner: I .  Es,u)ann&i d , .. 
',, 1. l La dij&nsr~d:s6j$tipa: 
J ~ : ~ a ~ . s i . ~ ~ . $ o l 6 ~ i c a b  mental 
)3 La dimensi6d&~i%~ice-s~cia~. 
1 .&a d i m e n s i ~ & a n s ~ e r s d o .  trascendente. 
1.5-La @n~lr~i6n,unitmiao cesqiea. 

2. Tiea'denaturalinent akd&spliegue.de 1as:potencialidapes.que le cont#cen a,ser lo que 
es: cenciewia absoluta, eseneia,;cono,cimiento puro. 

3. 'Es unico, irrepetible,,insushtuible. 



Solo puede despertarse a esta verdad cuando somos responsables y libres, trascendentes y 
unicos. Estas son caracteristicas naturales y solo pueden ser mentales las cadenas que nos 
impidan bailar la DANZA CREATIVA DE LA VIDA . 

6 .  Es intrinsecamente perfecto al poseer dentro de el una potencialidad de perfection. 
7. A1 despertar a su conciencia natural o absoluta, se descubre inmortal. 
8. Al salir de su estado de conciencia normal es capaz de experimentar estados alterados . . 

de CGEciciicia, j; oiros 1iivt.it.s de reaiidad. 
9. Posee diversos modos de llegar al conocimiento, relacionados con las dimensiones de 

la existencia humana y con el Estado de conciencia que de ellas derivan. 
10. La conducta se encuentra motivada por las necesidades que a cada dimension 

corresponden. 
11. Despertar a la conciencia natural, enriquece y amplia el campo conceptual de la 

conciencia ordinaria, permitiendo al individuo trascender el habitual egocentrismo, 
autonegacion de la libertad y acceder a una fuente de percepcion profundamente 
hermosa. 

A mod0 de ejemplo, ilustrare la experiencia que tuvo Victor Frankl en un campo de 
concentration nazi: 

"Mi mente se aferraba aun a la imagen de mi mujer. Un pensamiento me asalto: ni 
siquiera sabia si ella aun vivia. Solo sabia una cosa, algo que para entonces habia 
aprendido bien: que el amor trasciende la persona fisica del ser amado y encuentra su 
significado mas profundo en su espiritu, en su yo intimo. Que este o no presente, y aun 
siquiera que continue viviendo, deja de algun mod0 de ser importante ... no necesitaba 
saberlo, nadapodia alrerar la fuerza de mi umor, de mispensamientos, o de la imagen de 
mi amada La luz brilld en medio de la obscuridad, la sentia presente a mi lado, cada vez 
con m h  fuerza y tuve la sensacion de que seria capaz de tocarla, de que si abria mi mano, 
cogeria la suya" (citado en Gonzalez Garza, supra.) 

Para un psicologo transpersonal, esta experiencia bajo intensas condiciones de angustia y 
supewivencia, pero podria ser catalogada como alucinacion, o como una experiencia 
transpersonal del AMOR. 



La Psicologia Transpersonal, considera que ouando una persona sufre una transformation 
creativa, esta se da en varios ,niveles de su existencia: fisiologica, emotional, mental, 
social. Es decir, que sufre cambios en variables o constructos teoricos de estas areas. De 
hecho, a1 encontrarse que la creatividad esta.intrinsecamente:relacionada con factores de 
muchisimas ireas del funcionamiento mental, podria decirse que es un sistema en todos 
estos niveles. Pol: consiguiente, sepodria postular que la -creatividad pudiera ser una 
funcion global de este s'istema. Sin embargo, es medible en actividades especificas como 
la literatura, !a pintura, la investigation cientifica o la resolution de problemas en test de 
creatividad. 

Ahora se revisara el conocimiento de diversas corrientes .psicoiogicas acerca de ia 
creatividad. Ello permitira integrar la propuesta. 



2. INVESTIGACION HISTORICA ACERCA DE LA 
CREATIVIDAD. 

La vasta investigacion de la creatividad fue ordenada con una catalogacion de Galia 
Sefchovich (1 995). A continuation se mencionan las caracteristicas propias de cada etapa, 
algunos clasicos que la representan y se termina con 10s logros de la misma 

A unque la creatividad siempre ha existido y siempre ha sido tema de estudio de 
algunos hombres, en todas las ipocas, cientificamente se comenzo a estudiar despuis 

de la 2a Guerra Mundial. Parece que el detonante fue el inter& por soluciones cientificas 
a problemas militares y economicos (E.U.A., guerra fna, 1950-60's). De cualquier modo, 
10s intereses gubemamentales y empresariales influyeron la investigacion cientifica. Esto 
se muestra en el enfasis otorgado a 10s "productos", "pesos" y "medidas" de la creatividad 
en esta primera etapa. 

2.1 Etapa esquematica (esquema: Representacihn grafica de 
las relaciones entre las partes de un objeto). 

Afios de vanguardia: 1950- 1960's 
Caracteristicas principales: Determinar medidas y definiciones creativas. Obtener 
tecnologias concretas para estimular y desarrollar el potencial creativo. 

Existe una gran promocion gubemamental e industrial para la investigacion. 'Se puede 
definir el proceso creativo aprox. como la formacion de elementos asociativos dentro de 
nuevas combinaciones, de acuerdo a requerimientos especificos. 

Osbom (1953), sera recordado como el padre del Brainstorming o lluvia de ideas (su 
Creative Problem Solving Institute a h  desarrolla tecnicas creativas). Quiza sea la 
herramienta mis famosa de creatividad. Segun 61, la mente tiene dos funciones: la que 
juzga, analiza, compara y escoge; la que crea, visualiza y genera ideas. Es muy similar a 
la especializacion hemisferica y la division ancestral entre natura masculina y natura 
femenina. 

La Gestalt concibe el proceso creativo como un todo, un insight formando una totalidad 
que antes no existia (Rhyne, 1979). Segun esta, el pensamiento productivo requiere de 
una restauracion del problema, ya que el aspect0 estructural y la formacion del problema 
se deben al stress y a las tensiones del pensante. 

El primer intento cientifico serio por encontrar factnres c funciaes in!e!ect.;z!c; 
asociadas con la creatividad fue dentro del marco de investigacion del Aptitude Research 
Project dirigido por Guilford. Intento encontrar mediante baterias y correlaciones 
estadisticas aquellas funciones cognitivas relacionadas con la creatividad. 



Guilford (1975), a partir de su teoria de la indigencia, que llamo de pensamiento 
convergente, desarrollo el concept0 de pensamiento .divergente. A partir de este situo 
sus ideas en tomo a la creatividad. Se&n el, son 4 10s componentes fundamentales de la 
creatividad: 
1.  Fluidez: Es el torrente de ideas que siguen una misma direccion o significancia. 
2. Flexibilidad: es la capacidad de carnbiar de direccion o conceptualization. 
3. Originalidad: es la capacidad de producir ideas innovadoras. 
4. Elaboration: implica definir 10s detalles de2una idea: 

Algunos .de sus descubrimienios son: No existe coirelacion alta.entre CI y producci6n 
divergente. Es mpy corntin zncontrar un. CI superior a .la.media al obtener una alta 
produccion divergqte, :mas no existe ,una correlation .aka ani una relacion causal 
hipotetica. Se encontro qae las caractensticas de 10s ge~ios  creativos se encuentran en 
cierta medida en noda la poblacion. El quid -es -entonces como combinarlas y/o 
aumentarlas para germinar esta creatividad potencial. 

Torrance (1977), adesarroHo innumerables talleres wn diversas tecnicas y enfoques 
cognitivos para desanollw el pensamiento divergente. Asimismo idebprnebas para medir 
la creatividad, tanto espacial como verbal, .tat es .el z ~ s o  del Test Torrance .de Usos 
Multiples. 

* Este :test esta basado en ; e k  coecegta de producci6n divergente y re@& et caracter 
ciialitiEc~u"6i &E is:a'e:?pa 'Ec b! se greoeate!, dl~.~ersos%S?irr?%lilns vqrbales o graficos y se 
pide qua se elaborewciertatipa de respuestas: Es usadoen su seccion verbal en esta tesis, 

.~. 
paede Cerlo en el apenaice iutitdado. "Test de Usos M~Iitipks". 

. .w  
mP1 El test fue validado mediante su apliqacih masiva a grupas de educacion bhsica.Bhados 

en las respuestw se idearon criterios de ctasificaciun conceptual, categorias para evaluar 
la flexibdidad en eb fltxjo de ideas. De acueidoala faecuencia de las respuestas se tabulo 
el conjwta de wspuestas comunes.que no ameritaban reconocimiento d e  originalidad. 
Finalrnente el nurnero absoluta de respuestas seria la.fluidet. 

Torrance centra su interb en la creativida&.por dps ideas: una persona creativa tiene mhs 
posibilidades de salir de crisis personates; tahumhnidad requiere ser creativa para 
afrontar las crisislretos y crear el futuro (tal Fomo se meacionwn la introduction). 

En reshmen, se ve a la creatividad ,corn0 un act0 que da un producto: el producto 
divergente o ceativo. Cen~elqcion a el se hacenzest y milisis. Ee descclbre que el 
potencia1 cxeativo es imatb en lastpersonas, per0 que .en la infancia la educacion lo 
wpulta. La ~stimulaci6n da las habiliifades creatiyas se man.eja.de forma elitisla,-pues 10s 
descmbrhientos acerca de 4a- creatividad qoestituyea una veataja con~,etitive .entre 
empresas y tiacioues. $640 las minorias que qqfibmica 5 ciccu~$taaci~lm6ate 9iene acceso 
a el, se beneficiande'estw t@nicas. 



interrelacionadas con propiedades globales). 

Aiios de vanguardia: 1960 a 1969. 
Caracteristicas principales: Descubrimientos que involucran aspectos 
psicodinaimicos, filoshficos, sociales hacen el estudio interdisciplinario: Difusihn y 
DemocratizaciBn del desarrollo creativo. 

En PS!? e k p  se .~bicc:~;i !FS LV:cqiie~s a ia ~~ciiiividad, ei mieao, ia inseguridad; se 
descubrio que la creatividad va disminuyendo a partir de la infancia; las caracteristicas 
de la personalidad creativa son: tolerancia a la ambigiiedad, enfrentar el riesgo, 
despreocupada del "que dirin", entre otras (Rodriguez, 1995). Se busco mantener la 
creatividad de 10s niiios(Torrance, 1972, 1977). 

La corriente fundada por Freud, propone que la creatividad es un proceso 
fundarnentalrnente preconsciente. La energia sexual o libido se sublirna en 10s actos 
creativos, canalizandose hacia acciones culturales o artisticas. El sueiio y las 
elaboraciones subconscientes tiene un papel estelar. La creatividad es un proceso que pasa 
por dos etapas: la inspiration (dominada por la dinamica inconsciente) y la elaboracion 
(dominada por el principio de realidad). 

En terminos Junguianos, la creatividad aparece cuando se abre una puerta al inconsciente 
colectivo. La funcion es la intuition y la via el inconsciente, el motor el sentimiento. La 
manifestaci6n es obra de las funciones pensamiento y percepcion. Esto da lugar a una 
sublirnaci6n de la energia psiquica , pero tarnbien a la manifestation del inconsciente 
colectivo (Hall, 1988) 

Aqui seria oportuno decir lo que piensa el autor acerca del proceso creativo, en terminos 
junguianos. Tenemos pues a la percepcidn de la realidad, la esfera de la sensibilidad 
personal, que nos da la materia prima de la observacidn. Un genuino deseo (el 
sentimiento) de crear o resolver un problema, si la puerta a1 inconsciente colecrivo esrci 
abierta, hurci que suceda tarde o remprano un desrello intuitive, con lo que obtendremos 
un bosquejo, una obra imaginada. La funcidn del pensamiento iramarci 10s pasos, el plan 
para llevarlo de la realidad mental a la realidadfisica. Finalmente, se manfestarci en la 
conducta de crear malerialmente. Tan profundamente como pueda sentir su alma, seru 
supercepcidn, su deseo, su pensamiento y su intuicidn. 

Es rnenester recordar que esta secuencia puede suceder en unos afios, unos dias, o unos 
cuantos segundos, corno 10s chispazos geniales de Marconi o Mozart. En la conciencia un 
instante puede ser la eternidad. 

La corriente hurnanista ha puesto enfasis precisamente en la persona y su desarrollo. 
Define el proceso creativo aproxirnadamente como la emergencia de acci6n de un 
product0 relational nuevo, con crecimiento de la unidad del individuo en otras maneras y 
eventos, circunstancias de su vida o de otros con el individuo; como apertura a la 



experiencia; foco intemo de evaluation; habilidad para jugar con conceptos y elementos. 

En Mexico, se puede tlbicar gran parte del trabajo de d~vulgacion en esta etapa Se 
crearon una asociac~on, congresos, diplomados, etc (Rodriguez, 1995) Se resalto el 
hecho de que la ~ r e a t ~ v ~ d a d  es desarroHable, es posibll~dad latente en las personas Se 
menciona que 10s elementospara lograr un trabajo creativo son 

I .  Poder de fantasia. 
2. Descubrir relaciones entre las cosas. 
3. Sensibdidad y percepcion. 
4. Inquietud y anticonformis'mo. 
5. Visualizar siluaciones. ineditas. 
6. ;lmaginar hipotesis. 
7.:Emprender nuevos ciininos. 

.Par otra parte, cada vez:le&arecia mas clvo a Maslow (1982) -un hamanista- que la 
persona autorrealizada;.sanrry\humana.tenia:queestar muy vinculadit con la creatividad. 

<t  no se que-hfiria si no+pudieia.penetsme en el pre&nten. ,Una-.persona ~r6agva;es: 
<a +nkptsitiv.a, +v@isfitil, ifltultivr, de finr perci$Drj6,n, con sans. :auPoestima, . ., . *iirfiepeh@&fite, iGnG, .fik$hf?, tie$e ..ur!ar, dec:s!oni i.mQici4d; aatocritica e 

imv@tii~tiie. 
% 
a 

'a. 'Segdn 61, la creatividad pasa por anagtapa de inspiration, que toaos~hernos tenido -un 
gran tpoein? o pintura, una- .obra d q w e  podriamos -1ograr- -.es la creatividad 
primaiia(espoRtaneidad.eimp~visaci6fi). Pere esta 16 otia ptgpailrise~undaria, der trabajo 
constante y obstinado, quwpuede tomarle media vida q n a  persona pata l l~gar  a dominar 
sus recursos y materiales,@~rsistencia * ,  y.,disciplina). , 

Mencion aparte merecen diversis :teorias -ubicadq en la... etaga sisternatica- que 
seleccionando un espectro especif;co deL fenBmeno.creativo, han hecho avances 
importantes, como lo es  18.teeria dql desarrollo cognoscitivabasada en la obra. de Jean 
Piaget, la epistemolegia genktica (Flavell, 1979). H a  contribuido de manera importante a 
la cmprensibn del canjunto de procesos cogmtivos relacionados con la creatividad. Un 
epistemologo cientifico, -F,eldman (citado .en Busse; 1988) o%sewa. .cuatro similitudes 
entre taq etapas de .des?f?ollo c~gniiivo y I@ creafivas: 

3 La soltaci6n sse va ~ h i v a b d o  a trav6s dp liis~l@ibn [exp&i&llcia) 
4 La ~alecibn es ireeversible ana v@z~$CP~M& 



En resumen, se ve a la creatividad como un aspect0 de la personalidad. Se descubre el 
hilo conductor de las personas creativas. Se descubre la ruptura creativa que surge en la 
infancia, y aparecen ticnicas para la estimulaci6n de la creatividad. Poner al alcance de 
toda la gente la estimulacion del desarrollo creativo es el rasgo social de esta etapa. 

2.3. Etapa ho:isiics jiruiisiica, ciei gr. "hoios", tocio, 
totalidad, completo). 

Afios de Vanguardia: 1969 a 198 1. 
Caracteristicas principales: Integraci6n sucesiva de estudios interdisciplinarios: - 
conductual, cognitivo, psicodindmico, fisiol6gico. Aplicaci6n de la neurofisiologia a 
la creatividad. Sintesis de conocimientos cientificos con pre-cientificos. 

Un primer concept0 a entender es el de la especializaci6n hemisfkrica. Con relacion a 
ella, Eccles (1969), dice que 10s primeros datos acerca de esta especializacion provinieron 
de pacientes con lesiones cerebrales, que tenian funciones especificas disminuidas (habla, 
dibujo, comprension verbal, etc.) 

En experimentos m h  actuales, se ha descubierto que cuando grandes lesiones cerebrales 
inhabilitan el irea donde frecuentemente se localiza una funcion, esta puede en muchos 
casos ser tomada por otra parte del cerebro. Incluso lesiones que provocan la perdida de la 
memoria -episodica, por ej- pueden ser recuperadas posteriormente. Este tipo de 
cualidades cerebrales ha llevado a Pribram (1990) a postular un paradigma 
hologrsf ico para el cerebro (recordemos que cuando un holograma se fragmenta, la 
imagen queda grabada en cada una de las partes). 

Speny (1966), estudio a personas con el cuerpo calloso cortado. Descubrio que 10s 
hemisferios no pueden funcionar de manera totalmente independiente. Descubrio un 
conjunto de funciones superiores y actitudes perceptuales diferenciadas segun el 
hemisferio dominante en la persona. Hoy en dia, se afirma que la unidad mental es la 
experiencia humana habitual. "No se justifica la education separada de cada hemisferio a1 
menos desde el avance de las investigaciones cientificas de la actualidad" (Rosenszweig, 
1992, p 806). 

Por otro lado, se ha establecido una correlacion significativa entre la actividad cerebral 
dominante de un hemisferio y la eficiencia en sus funciones. Ademas, se ha descuhierto - 
o verificado, pues proviene del yoga- un mitodo para provocar la dominancia 
hemisfirica mas adecuada, basado en la respiraci6n (Wemtz et al., 1987). 

Edwards (1994), conociendo la especializaci6n hemisfirica, propone tecnicas para dibujar 
y desarrollar la creatividad que inhiben caracteristicas del hemisferio izquierdo. Estas se 
basan en desarrollar una conducta basada en caracteristicas del hemisferio derecho: no 
juzgar, no analizar la figura, percibir globalmente, etc. 



Lozanov (1978, 1988), propone un metodo para la enseiianza y el aprendizaje que 
combina relajacion, musica, imagination, dramatizacion, etc. Uno de 10s efectos es el 
aumento de la creatividad. Se denomina sugestopedia. 

CZIK~ZENTMIHALY~ (1988, 1990) nos refiere a 10s estados alterados de cot~ciencia 
denominados deyujo, muy armonicos y eficientes. Estos son semejantes a 10s reportados 
por el control mental Silva y la rneditacion trascendental. Estos ultimos reportan que las 
personas alcanzan con esos estados :romper limitaciones, entre ellas las relativas a la 
creatividad, de manera frecuente (Silva, 1986). 

De Bono (1994 y otros) a partir del conoc~miento fisiologico y cognitivo del 
funcionamiento cerebral, desarrolla tecnicas para eliminar la rigidez mental El 
pensamiento lateral, la .palabra "PO", la Iogica fluida y otras tecnicas y conceptos 
ayudan a gente de todo el mundo para aumentar su creatividad en una especie de terapia 
breve 

Buzan (1996) desarrolla una tecnica.de expiesion mental a partir del -brainstorming y 
descubrimientos acerca del cerebro. Se denomina rnapeo o-cartografia mental. Tras aiios 
de depuracion -inicia ,en 1971- Jogra su forma cabal en 1996. Permite explotar el 
potencial de multiproceso de la mente, aumentando la memoria y creatividad. 

La Programacibii ?4ei.ito!liig'jis:ica (??.I) (Band!er, 19n5; P.obbins, 1993) h e  
desarrollada en Norteamhrica combinando tres fuentes poderosas de pensamiento: el 
sistemico (de Bateson), la hipnosis ericksoniana y el Analisis de la estructura del 
lenguaje. Como era de esperarse en Norteamerica, se apoyo en la mercadotecnia y ofrece 
resultados rapidos, exito, dominio personal, etc. P.aradojicamente, en otro nivel es una 
filosofia del ser muy profunda.. 

Robert Dilts en 1993 disefia quizas el entrenamiento creativo mas eficiente. Realiza un 
estudio psicologico de Walt Disney aplicando :la Programacion Neurolingiiistica. 
ldentifica estrategias mentales para soiiar, planear y realizar proyectos. Los integra con 
tecnicas de fijacion de estados mentales provenientes de la hipnosis y permite que una 
persona comun puede provocarse a si misma estados mentales idoneos para estas tres 
fases: soiiar, planear, criticar. El entrenamiento abarca estrategias de las tres areas 
principales -fisiologica, .emotional y cognitiva- pero puede extenderse a otras. Es una 
forma de transferir a las personas normales 10s estados d e  conciencia de la gente muy 
creativa. 

La metodologia empleda por la PNL es el pensamiento sistemico. Se basa en la obra de 
Gregory Bateson, cuya vida estuvo dedicada a subsanar la pwfunda necesidad d e  integrar 
conocimientos de diversos claustros -areas de especialidad- de investigacib etologica, 
social y psicologica, en nuevas investigaciones. En la intencibn de  creaPE?j!:%5?!%?&?:flei? 

l%!W&e, en esta epoca tan contaminada mentalmente. 



En resumen, se integran en una vision global 10s conocimientos de la creatividad. Las 
tecnicas muestran una alta efectividad y versatilidad. Se observa que el desarrollo 
humano tiende a lograr una persona creativa, autosuficiente. A partir de ahora la 
creatividad se integra a la vision de un ser hurnano psiquicamente sano y completo. 

La creatividad es importante para improvisar ante situaciones inesperadas, y vivir a gusto 
pnn -1 P ~ - L ; -  mo.... ,.,.-..-----A- 
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2.4. Etapa de Transformaci6n creativa (transformar: 
cambiar de forma, metamorfosis) 

Esta etapa constituye mas una prospectiva que una perspectiva. Ha sido necesario 
demarcar el inicio de esta etapa pues existe un cambio radical respecto a1 anterior. Los 
afios de vanguardia van de 1994 a la fecha. 

Caracteristicas principales: de la creatividad individual, se llega a la gmpal. Una vision 
global evolutiva cientifica conduce a una apertura a la creatividad de la naturaleza, del 
Cosmos. Se trata de la etapa en la que el individuo pasa de la d i n h i c a  de desarrollo 
individual a la d i n h i c a  de desarrollo colectivo. 

Debemos crear soluciones para nuestra civilization, pero 10s proble~nas macro - 
contaminacion, compci6n, pobreza, sobrepoblacion, etc- no se resolver& con decisiones 
"macro", sino con decisiones psicologicas individuales. "Piensa globalmente, actua 
localmente, individualmente". El poder de UNO es suficiente para cambiar algo del 
mundo, basta un ser humano para cuidar un arbol, uno para no usar un coche, uno para 
vivir armoniosamente, uno para salvar a una ballena, uno para que no halla un momento 
de corruption, UNO PARA CREAR UN MUNDO MEJOR. 

Esta transformaci6n de las dintimicas involucra una transformacion del sujeto. Su 
personalidad expresa' con mayor claridad su self transpersonal, permitiendo una 
integracibn con otros seres humanos que dificilmente se lograba antes hasta el nivel 
mental. 

Una tkcnica (Garcia, 1991) para lograr la transformacion creativa en grupo es la 
autopoiesis. Mediante ella, 4 hombres y 4 mujeres maximizan su potencial creativo, 
abriendo sus personalidades individuales a la "etema creatividad del Cosmos". Como 
quiera que sea es uno de 10s talleres mas refinados en la actualidad y en definitiva va mas 
alla de proporcionar unas tecnicas "easy to use". Comn ya se hahi2 mm~ionx!n, !2 p:~$z 
vida es una creation de cada dia, una poesia a escribir por uno mismo. Se le da a la gente 
a elegir lo que quiere crear y 10s gmpos casi siempre consensan crear sus vidas 
conscientemente. Lo concreto -un negocio, una revista- da paso a algo mucho mas 
potente: creurse u si mistnos. 



CONCLUSION.- 
Durante el desarrollo de esta inve~~igacion se pe~cibio un hilo conductor:.la tendencia a la 
integracion. Los continuos desarrolio en diversas areas de conocimiento sin denuedo 
coquetean con etras especialidades para crear nuevas teorias y metodos. Solo 
aplicaciones.que consideran simultaneamente aspectos de la personalidad, psicofisiologia, 
cognicion y .pueden estar a la vanguqrdia hoy en .dia Ahora bien, terminemos con un 
dato 'estable. 

3. DEFINICI~N.  

significante que sirve pan- 
rganizaruna seric de conceptos 
uevos eliminando la confusion. 

Segun el diccionario etimologico de Corom.inas (1961), crear .deriva de criar, lat. creare, 
"prodiicir de la nada", "engendtar, .procrear". Laietimologia sugiere unct imagen.de una 
mente ebulleciente, llena deideip gue d a a d g .  

Una definicion generalii:able ailamayoria deiiasttkorias psicoiogicas es::La creatividad es 
la capacidad de hcoatrar nuevasuglaoioiies *Rtke experiencias previas, que danhgar  a 

n nuevas estmctutas mentales,:accioaes e.i&eas (rluestra). Uea definieion mis breve es: "La 
- cg rc id& de un .~etebr@ pafarbdt?gar a conclusidks nuevas y resolver.problemas de un 

mod0 original". Ambas soncorqpatibles cod este.uabajo. 
~- 
r 



Capitulo Ill: 

La propuesta aplicativa. 
Una vision sistemica de la creatividad. 
s~!oc~, IQn de !=s Mcnicas. 
La Sugestopedia. 
La Cartografia mental o mapas mentales. 
Cartas descriptivas del taller. 

"El pensamiento discursivo siempre representa s61o un aspecto de la realidad 
ultima [Ilamado Dios en la terminologia de Nicolas de Cusa]; jamas llega a 
agotar su infinita multiplicidad ...p or volver a expresarlo segun de Cusa: cada 
aspecto tiene verdad, aunque relativa." 

L. Von Bertalanffy (1968, p 261). 

Una vision sistemica de la creatividad 

El enfoque de sistemas en ciencias como la fisica, quimica, economia, o cibernetica lleva a un 

manejo de sistemas estructurado en forma de diagramas dinamicos, funciones matemiticas y 

predicciones cuantitativas precisas. Ha sufrido en cierto momento una tergiversaci6n al aplicarse 

a las ciencias sociales y humanas. Es cierto que busca diseiios matematicos y precision en las 

relaciones causales, pero enfatiza una vision global y una conceptualizaci6n correcta del objeto 

de estudio. 

El ser humano, ademas existir en el universo fisico, habita en un universo cultural 

fundamentalmente simb6lico e intangible. En las ciencias humanas y sociales, el pensam~ento 

sistimico, que nacio en la cibernitica y ha evolucionado en ecologia, antropologia, sociologia, 

etologia, etc.- es mucho mri~ vi1.o que antes. Los sistemas parecen en muchos casos -ecologia, 

sociologia, economia, climatologia- ser procesos mentales. Asi que lo mis  id6neo es su 

aplicacion en las ciencias de la mente. La correcta aplicaci6n de 10s sistemas a la osicoloein rrrc 

que ha de ir por un camino mixto, tanto cuantitativo y fisiol6gico c6mo cualitativo, simb6lic0, 

social y psicodinamico. 
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Este es un primer intento del autor de aplicarlo en la psicologia, basindose en Teoria General de 

Si.stema(l968), de Ludwig Von Bertalanffy; Steps to an  ecology ofMind (1972), de Gregory 

~ a t e s o n l ,  La  Quinta disciplina dc Peter Senge (1992) y otros. Con esta herramienta 

metodologica intento sintetizar diversos conocimientos acerca de la creatividad en un taller. 

Una vision global y no reduccionista del ser humano la comparten el pensamiento sistemico y la 

Psicologia Transpersonal. Esta plantea 5 dimensiones p a n  cl estudio del ser humano: fisiologica, 

mental-emocional, mental-racional , transpersonal y de union cosmica, las cuiles utilizaremos 

para elabonr nuestro taller con un enfoquc sistemico -global, integnl- de la creatividad. 

Una (conductal pensamientol emocidn) sc da dcntro de un marco (ambientall de  referencial 

semantico) dado, donde adquiere significacion y es posible explicarlo. Esponemos algunos 

principios del pensamiento sistemico, para dar mayor significacion a la implementation del taller. 

PREMISA FUNDAMENTAL: Si uno pretende entender un fcnomeno o manifestacion, debe 

considerar todos 10s circuitos comoletos que Sean relevantes a este fenomcno. Para comprender la 

creatividad icnemos v a & ~ :  el fisio!6gico, e! arrbiefi?~!, psIc~di~A'~?ico, SQC~?!, !r~~ns!)e~~so~iaI etc. 

El circuito psicodinhico, considen el sistema limbico, la motivation y todos 10s factores 
7, 

emocionales -0 constructos teoricos de cada coniente - involucrados 

Ejemplo: El circuito de fisiologia abarca son todos y cada uno dc 10s procesos, 
variables y subsistcmas que de una u otra manera son relevantes para la actividad 
creativa: ritmos ultndianos, ondas cerebnles, dominancia hemisferica, coeficiente 
de interrelacion hemisferica, nivel de neurotransmisores, precursores (dopamina, 
serotonin% adrenalina, etc.), de oxigeno, glucosa, etc. 

Sistema es una entidad constituida por partes interrelacionadas, que funciona y tiene propiedadcs 

como un todo. Las propiedades cmergentes o globales no se pucden encontrar al cstudiar partes o 

susbsistemas. Debemos comprender tarnbiin cada una en el context0 y con las interrelaciones que 

tiene con el todo (pan  entender la piel no basta con estudiar el tejido aislado). 

La retroalimentacidn es la reaccion de un sistema que actua despuis como estimulo para el 

mismo sistema. Es un flujo de informaci6n. La retroalimentacion influye en multiples partes dcl 

. La influencia de Bateson en la Psicologia es notoria, por ejemplo en la 
Programacion Neurolingiiistica, y en parte en la terapia familiar sistemica. 
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mismo sistema. Es un flujo de informaci6n. La retroalimentaci6n influye en multiples partes del 

sistema y no en un "ordenador central". Puede haber retroalimentacion positiva si esta asociada a 

una factor en aumento o negativa si esta asociada a mantener un estado o valor particular. 

Muchos sistemas autorregulan sus funciones para mantenerse en cierto estado. 

Un caso especial de retroalimentacion es la proalimentaci6n. Supongarnos que un evento filtllro 

A va a suceder. Si A es anticipado por el sistema, que comienza a efectuar cambios como 

preparacion al suceso, y estos cambios son lo que causan el suceso A, se habla de 

proalimentaci6n. La expectativa transform6 en realidad el suceso esperado. El efecto pigmalion 

es un caso de proalimentaci6n, puede ver su definicion en la seccion "Sugestopedia". 

LA CAUSALIDAD en un sistema no es lineal, es multiple, circular y con un retraso en 10s 
efectos a considerar. A implica B, per0 puede haber un retraso de 1 hora o un aiio. Por otro lado, 
si A modifica B ( A y B pertenecen al sistema), en algun momento, merced a una red de 
interacciones, B provocara cambios en A. 
Un aspecto mas: en el mundo mental, algunas veces operamos con propuestas logicas, con 

condicionales. Un ejemplo: 

Si logramos vencer /as creencias infundadas 
y el estado fisiologico es adecuado, 
y el medio anibienre es iddneopara el esfudo emotional de ese momento, 
y el sujeto ya conoce alguna eslrategia creafiva, 

entonces el sistenia se modificara de fa1 modo que seraposible atribuirle una niayor 
creafividad a1 srrjefo o a su conducto, por un observador calificado. 
(como puede ser un auniento en la produccidn divergenre verbal, con una observacidn 
colificada, el rest Torrance de usos multiples.) 

Es decir, no es un lenguaje aritmetico: A+B+C+ .... Xn= optimizacihn. En lenguaje 16gico seria: si 

A & B &( C o D)& -(R) &.....(otras tantas premisas) ... entonces implica optimizaci6n. Sin 

relaciones cuantitativas y menos fijas o absolutas, sino logicas, relacionales y de conjunto. 

lncluso deberiamos agregar que optimizaci6n implicaria modificar A, B, C, D, etc., varias de las 

causas que le dieron origen, haciendo la causalidad circular. 

La autorreferencia es la propiedad de un factor de afectarse a si mismo. Ejemplo: las creencias 

de una persona acerca de lo que es capaz de hacer pueden modificar realmente lo que una 

persona puede hacer. Las barreras logicas mencionadas en la secci6n "Sugestopedia" son un 

ejemplo de este concepto. 
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puede provocar un aceleramiento cn el aprcndizaje de 10s alumnos bajo la tkcnica sugestopedica 

El apalancamiento es un factor dinjmico prcscnte en el mancjo dc sistemas. Consiste cn 

encontwr puntos donde 10s cambios opcrados sc potencian. Tal como el punto de apoyo cs critic0 

en el sistema palanca, existen lugares criticos para rcalizar cambios en todo sistema. A nuestro 

juicio, uno de estos en el sistcma creativo es la creencia que tiene la gentc acerca dc su 

creatividad. 

El pensamiento sistkmico tiene como oraciones bisicas para exprcsar la dinimica dc un sistema a 

10s bucles. Un bucle cs circular y es mas que una dcscripcion de causa y cfecto pucs involucra al 

ticmpo y la retroalimentacion. Propone el uso de diagramas, y 10s bucles bkicos son ~ O S  de 

rctroalimentacion positiva y negativa. Es un buclc negativo si el sistema intenta mantener un 

estado o positivo si la meta del sistcma es entrar en una pauta de crecimiento respccto a alguna(s) 

variables. 

A continuacion ejemplos del bucle positivo y negativo. 

Si, micntras se charla se encucntran mas motivos para seguir hablando, sc podria hablar de un 
bucle positivo o d e  refucrzo. 

Si por el contnrio, tenemos una conversation que pretcnde obtener una information y termiuar, 
nucstro bucle es negativo o de compensacion: el hecho de hablar y prcguntar va a tener como 
efccto el fin del hablar mismo. 

Los bucles de refucrzo son tambien llamados positivos y sc representan con g~%cas en aumento. 
Los bucles de equilibro son llamados negativos y dan lugar a una situation o meta que se quierc 
mantcner. El efecto bola dc nievc es representado por un bucle de refuerzo ( y casualmente 
tambidn una bola de nieve es el simbolo dentro del bucle de refuerzo). 

Los bucles de rcfucrzo que presentan una aceleracion cn cl cambio de sus valores, tal w m o  un 
crccimiento exponencial u una autorrcfercncia positiva, sc denominan bola de nieve. 



Ahora apliquemos la premisa y 10s conceptos: sistema, causalidad, bucles, inleracciones. Acel-tijo 
Illlo: 

~ C u i l e s  son las partes del sistema "una persona esta llenando un 
vaso de agua"?. Respuesta (leer al reves): orto la aluger onu ,laugi 
rop ametsis la necenetrep onamuh le omoc osav le otnat. 

Acertijo dos: 

I ~Cuaies  son ias partes del slstema creativo?) (ver la respuesta mas 
abajo). 

El sistema creativo incluye 10s materiales, el ambiente, 10s componentes del ambiente que han 

entrado al organism0 del individuo, la situation social, la psicodinamica del individuo, el juicio 

externo e interno si lo hay, etc. El sistema creativo no termina en 10s materiales y la tkcnica 

creativa, va 111us ullti de la /)i~,l . 

Si ahora incluimos esa perspectiva en nuestra vision transpersonal, resulta obvio que la 

creatividad es un fenomeno que sucede en todo el sistema, y que una forma de mejorarlo es 

tornarlo mas consciente. 

Imagine ahora un escultor, y su sistema creativo. Seria, en terminos del budismo 

Zen, uno con la piedra, el cincel, el martillo, el modelo y el medio ambiente. 
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Selecci6n de las tkcnicas. 

1. Desde la perspectiva transpersonal, con un criterio de pensamiento sistemico, se 
elegiran tecnicas con vision holista, integral. 
2. Deberemos integrar 10s conocimientos de diversas corrientes investigativas en un taller 
que modifique simultaneamente varios aspectos de la persona, en todos 10s niveles del 
ser humano. 
-3. Debemos tomar en cuenta que el proceso creativo no es totalmente consciente. 

Wallas (1926) menciona 4 estados de este proceso: 

El l o  y 40 son al nivel consciente, el 20 y 30 son inconscientes. 
4. Se ha encontrado que las personas seran mas creativas si conocen el proceso creativo. 
5. Un factor de apalancamiento puede ser las creencias que el sujeto tiene acerca de su 

capacidad. 
6 .  Las estrategias cognitivas son efectivas para aumentar la produccion creativa en 

problemas especificos. 

Para cada nivel (fisiologico, ernocional, cognitivo, social, transpersonal) fue 
necesario elegir tecnicas que optimizaran ese circuit0 La Programacion 
Neurolinguistica (PNL), la Sugestopedia, la Cartografia Mental, la autopoiesis, son tecnicas con 
vision holista, que pretenden provocar cambios en varios niveles. La sugestopcdia provee un 
buen esquema pedagogic0 de las ticnicas mencionadas. La PNL ofrece una vision sistemica por 
definicion y la ha aplicado al proceso creativo. La autopoiesis ofrece un amplio espectro de 
desarrollo personal y 10s mapas mentales son una tecnica que busca la interaccion de las 
funciones cerebrales de runbos hemisferios. 

Seleccionamos por su intcgridad y complementacion a la sugestopcdia y 10s mapas mentales. 
Debido a quc 10s mapas mentales ofrecen un product0 visible y medidas para evaluarlo, elegimos 
estos en primer timino. Hacia falta entonces una tccnica pan ensefiarlos. La eleccion cra entre 
Sugestopedia y PNL, optamos por el mejor esquema de la Sugestopedia. Para complementar 



utilizamos algunos ejercicios budistas para desarrollar la atencion y la conciencia, en el nivel 
transpersonal. 

Exponemos, en primer lugar, 10s factores utilizados en el taller. 
De  la suges toped ia :  afinacion mental y fisica (relajacion, musica, imagineria), interaccion 
hemisferica, dinamica, manejo ambiental, sugestivo. Optimizacion de las fases no conscientes del 
proceso creativo. Efecto pigmalion, autorresponsabilidad, autoaceptacion y aceptacion grupal. 

De  10s m a p a s  menta les :  estrategias cognitivas, interaccion de las funciones cerebrales 
superiores. Explication del proceso creativo. Ejercicios con metavalores (Self): felicidad, amor y 
concientizaci6n de que son seres unicos y especiales. 

Los e jerc ic ios  bud i s t as2  son: observar y visualjzar la respiracibn cbmo entra y sale; tomar 
conciencia de las sensaciones cutaneas desde la coronilla, por toda la piel y extenderla hasta el 
material de trabajo (unicidad). Ambas vienen de la tecnica budista Vipassana (Nyanaponika, 
1973). 
Una visualizaci6n de lo que quieren lograr se incluye tambien. 

Exponemos en segundo lugar 10s factores organizados pot 10s niveles del self que propone la 
psicologia transpersonal: 
1. Fisiol6gico. Se debe adecuar la interaccion hemisferica, 10s niveles de oxigenacibn, 
adrenalina y otros. Establecer el nivel de sensibilidad y selection perceptual para mejorar la 
concentracion. Para ello utiliza 

Musica, Relajacion fisica y 
Ejercicios respiratorios. relajacion emotional. Estado alfa. 

2. Cognitivo, mental. Se deben optimizar las representaciones mentales visuales, redes 
semanticas, asociatividad. Para ello usaremos: 

Estrategias cognitivas, Productos verbales, redes semanticas. 
Visualizaci6n lnteraccion de las funciones 

cerebrales superiores, representaciones 
internas. 

2. Emotional, mental. Efectuar cambios positivos en imagination, flexibilidad, autocritica, 
creencias, motivacion, autoestima. Utilizaremos: 
Miniprueba. Efecto pigmalion. 
Comunicacion en doble plano. Barreras al autoaprendizaje. 
Personification Desinhibicion, infantilizacion. 
Estimulo subliminal auditivo Creencias inconscientes. 

2. Sccial, oigaiiisiiiiio suciai. St. debt. oplimizar ei auroconcepto. Para ello: 
Autoevaluaci6n Fomenta la autorresponsabilidad 
Dinarnica grupal sin juzgar el trabajo Fomenta la autoaceptacion 

* . Vease Nyaponika Mahatera, "The heart of Budist Meditation" 



Ejercicios de mctavalores. Fomentar cl conocimiento de si mismo 

4. Transpcrsonal. Se debe cxpandir la conciencia hacia cstc nivcl, p a n  podcr recibir intuiciones 
creativas. Aqui emplearernos la: 

Vippasana Expansion del campo de concicncia. 
Visualization de Gamin Expansion de la conciencia al nivel dcl 
self. 

Explicacion estimada del efecto del  taller. 

1. La sugestopedia provce mecanismos para vencer las barrcras psicodinamicas, tanto 
conscicntes como inconscientcs. Se mcjon el autoconcepto y las creencias, factores de la 
personalidad. L a  dinimicas grupales y el rcconocimiento del profcsor mejoran su d i n h i c a  
social. Los ejercicios de concentncion y visualizacion budistas dcsarrollan la conciencia, 
imprescindiblc p a n  el rcsto de 10s cambios efectuados. 

2. Las cstratcgias cognitivas creativa provocan cambios en diversos aspcctos, como las 
reprcscntacioncs intemas dc 10s sujetos. 

3. La interaceion dc factores de la tecnica sugestopidica con 10s de la cartognfia mcntal, 
provoca un conjunto dc cambios cualitativos en el sistcma creativo, quc de cumplirse logran 
una mejora sustancial y cualitativa en 61. Esta cualidad producc conductas medibles, talcs 
como la produccion divcrgentc verbal, en el test de creatividad verbal "usos multiples" 

4. Ernpleamos todos 10s recursos ambientales (aula, deconcion, sonido, iluminacion, 
acomodacion de 10s mucbles y de 10s participantes) y de comunicacion no verbal para sugerir 
un ambicnic dt: ioieraiicia y d i a  esiimii!acior. factores que favorercn !I creztivid;~d-, a d e ~ n k  

- dc gcncrar el efecto pigmalion (ver sugestopcdia). 
:c 5 .  Tal y como un instrumento se afina, asi afinamos la fisiologia de las personas con ejcrcicios 

2% y musica. Lucgo afinamos su estado emotional: p a n  tencr gndos dc atencion y escitacion 
. . sirnilares: optimos (para csto utilizmos la visualizacion dirigida). Utilizamos musica 

intcraccion hemisferica: respiracion, etc. 
6. Dcspues vicnc la practica. En ella recibcn la information dc acuerdo a algoritmos cognitivos. 

Luego se rcalizan ejercicios con la tecnica cuyo contcnido esta enfocado a 10s mctavalores o 
su autoconcepto, a descubrirsc. No debe habcr competencia y si una accptacion grupal. 

7. Finalmcntc, con la autoevaluacion - y la rninipmeba- se fomcnta el cfccto pigmalion y la 
autorresponsabilidad, sc rctroalimcnta su transformation cmocional. 

A continuation: mostnmos unos csbozos preliminares de la dinimica del taller. Posteriomente. 
la Sugcstopedia y la Cartognfia Mental -1as dos tdcnicas principalcs- se& cxplicadas con mis 
detalle. 
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LA SUGESTOPEDIA 

A manera de inducci6n a este tema presentamos una redacci6n literaria que pueda causar en el 
lector una serie de imagenes evocativas, inspirando su imaginaci6n para 10s conceptos que 
posteriormente se presentan: 

LOS GRIEGOS: CLASE DEL 99.- (499 A. C.). Estamos en una escuela pitagdrica. Las liras y 
las arpas acompaiian la exposicidn del maestro. Los alumnos cdmodamente acostados en 
un saldn muy amplio, escuchan la voz modulada y ritmica que les estd transmitiendo vivas 
imdgenes acerca del conocimiento de /as plantas. 

Durante media hora la disertacidn transmite 10s Oltimos conocimientos que de la materia se 
tienen. Despu6s la enseiianza terminara, cada uno de 10s alumnos volverd a sus 
respectivos poblados. 

Son m6dicos, su compromiso es muy grande. Los manuscritos son un lujo que no pueden 
darse, tienen que llevar en su mente todo el conocimiento que necesiten. Deben memorizar 
y comprenderpara aplicar. 

Lo hacen maravillosamente. 

EDAD MEDIA: EL ARTE DE IMAGINAR. Entre 10s griegos, el arte de Mnemosina era 
considerado como el mas alto de todos. Giordano Bruno - el fil6sof0, matemAtico, sabio 
integral- estaba impartiendo a sus disclpulos clases de este arte, en un amplio edificio, de 
mas de tres metros de alto. Guardaba /as mds peffectas proporciones. Con grandes 
ventanas que comenzaban a mas de dos metros de altura, era el recinto preferido para la 
enseiianza. 

- 'Han hecho sus ejercicios de visualizacidn?.- 
-Sf- 
- i Y  10s de concentracidn?- 
- Claro, maestro- 

Procedieron a ubicar sus lugares. Regulando sus ondas cerebrales -cosa que ellos no 
entendian en estos t6rminos- aumentaron su armonia mental. 

Pusieron manos a la obra. El ejercicio de esos dias involucraba la pintura. A trav6s de /as 
reglas que el Ad Herrenium contenia, procedlan a codificar el conocimiento de varios 
meses acerca de la composicidn del universo y sus proporciones. Matemdticas, 
astronomia, mljsica, anatomla, dogmas medievales, todo cabia en estas pinturas. 

Sus pensamientos mientras 10s hacian eran: 'Las imdgenes tienen un poder impulsor en si 
mismas. Todo nuestro pensamiento se debe hacer en imdgenes. Similitud, contraste, 
reciente, repeticidn, intensidad...". Una vez terminado el cuadro se parecia mucho a 10s de 
pintores como N Bosco -"El jardin de /as deli cia.^" n.c )Inn rle sns cnahr - ,  !!ones 6e 
simbolos. 

La pintura era tan solo el primer paso. En un futuro no muy lejano -gracias a su capacidad 
para imaginar detalladamente- llegarian a crear esas imdgenes en su mente 
exclusivamente. Despu6s elegirian un lugar del edificio de estudio para depositar su 



creacidn. Las entradas, las esquinas amplias del techo, eran muy utilizadas. En ese lugar 
depositarian mentalmente el conocimiento. 

lncluso arTos despues, cuando se les cuestionara acerca de ese tema, comenzarian a 
hablar, recordando esa ubicaci6n diciendo: 
- En primer lugar. . . - 

Contenido: 
1. Sobre la teoria. 
2. Conceptos preliminares. 
3. El papel del profesor. 
4. El aula y el ambiente. 
5. El alumno: infantilizacion y personificacion. 
6. La musica. 

"Tan lejos como quieras buscar llegaras ... tan lejos como te atrevas a buscar, encontraras." 
Anonimo, 

La sugestologia fue creada por el Doctor Georgi Lozanov (1978, 1988). En 1948, siguiendo el 
trabajo de A. Luria (1969 de la edicion en ingles) respecto al seiior "S" o Shereswesky Veniamin 

.., -sujeto con una memoria casi perfecta- , investigo otros casos parecidos, como 10s de yoguis . . indios y bulgaros con memoria fotografica. Investigo corrientes hermeticas del medievo europeo. 
Lleg6 2 !a conclusi6n de y e  efectivamente existen procesos intelectuales de ejecuci6n 
subconsciente que se ordenan conscientemente a travbs de "sugerencias". Desarrollo una teoria 
basada en la sugestion para curar enfermedades. Su Bxito le llev6 a probar la sugestion en otros 
campos ademas de la salud. Lleg6 asi a la enserianza de idiomas, a 10s procesos de enserianza- 
aprendizaje. Lozanov integro conocimientos de diversas areas, vb. gr. pedagogia, psicodinamica, 
teoria de la comunicacion, psicofisiologia, etc. como podra usted ver en 10s siguientes incisos. 

Lozanov estudio psiquatria en la escuela sovietica durante 10s arios 50's. Conocia de 
psicofisiologia, psicodinamica. Allport, Freud, P. Janet, I. Pavlov, J.B. Rhine (PES), J.H. Schultz 
(entrenamiento autogeno). Posteriormente su preparation abarco la psicologia educativa. Y 
varias propuestas las hizo desconociendo investigaciones paralelas que las respaldaran, por 
intuici6n propia. 

En verificaciones experimentales de 10s efectos de 10s componentes -por separado y juntos- de 
la Sugestopedia (Schuster. 1985) se ha logrado el dominio de un idioma en tres meses; se ha 
mejorado el promedio de 10s egresados de las carreras de matematicas y fisica, aumentado la 
tasa de titulacion; ha logrado un mejor desenvolvimiento de grupos especiales (down, 
superdotados, etc.). La validacion te6rica desde la perspectiva norteamericana u occidental se 
puede traducir en aportaciones educativas como las de Piaget, Ausubel, Novak, etc.-; psicologia 
clinica -terapia gestalt, sofrologia, conductismo- ademhs de conocimientos acerca de percepcion 
subliminal y psicofisiologia (Bancrofl, 1982). 

La sugestopedia no surgio dentro dc las conientes pedagogicas mas conocidas 
(cognitiva, piagetiana, etc.). Como puente tcorico entre la Sugestopedia y la pedagogia cognitiva 
nos ha servido Froufe, 1997. 



2. Conceptos preliminares. 

La sugestopedia parte del principio de que todo ser humano tiene un potencial mucho mayor para 
aprender. No busca mejorar directamente "estructuras de conjunto", en terminos piagetianos. Sin 
embargo, es un efecto secundario de su aprendizaje. 

Procedente de la sugestologia +studio de la comunicaci6n humana nn rnnerien!e - em:!e2 nr! 
canal de comunicaci6n doble: comunicaci6n consciente y comunicaci6n no consciente. 

Se define a la esfera de conciencia como una de las zonas de mayor actividad neuronal que 
ejerce un mayor control sobre 10s impulsos eferentes neuronales (Lozanov, 1978). 

Se define al subconsciente como todos aquellos procesos cerebrales que no pertenecen a la 
esfera de conciencia y sin embargo son realizados: percepciones, cogniciones y demas. Ante 
estos procesos no es posible responder ni reflexionar sobre eilos en el momento de llevarse a 
cabo, per0 puede desplazarse la esfera de conciencia posteriormente abarcandolos. 

La sugestopedia basicamente busca remover aquellos constructos mentales que impiden se use 
todo el potencial humano. Los tres tipos de barreras o bloqueos para aprender son: Ibgicas. 
emocionales y Bticas. Todas funcionan conscientemente e inconscientemente, como sugestiones 
acerca de lo posible, tanto en el mundo externo como en el mundo interno. 

Las barreras 16gicas son inducciones err6neas con base en hechos ciertos. Las barreras 
I6gicas por lo general son creencia razonadas acerca de la actividad o destreza de que se esta 
hablando: dificultad, tiempo para dominarla, requisitos para hacerlo, etc. 

lncluso estas barreras logran minimizar el potencial fisico. Un levantador de pesas ruso era 
"incapaz" de romper su record mundial, iLOs entrenadores lo engatlaron calibrando ma1 10s discos 
de pesas! iLevant6 al primer intento un kilo y medio mas, pasando de las 500 libras, la barrera 
psico-Ibgica!. 

Un metodo para romper estas barreras es dialogar con uno mismo hasta convencerse 
16gicamente de que lo que se quiere lograr es posible. Si uno intenta cosas que en realidad Cree 
que nova a lograr, esta autoimpidiendose lograrlo, en virtud de que inconscientemente hara caso 
de sus creencias. Es menester quedar convencido. Con un maestro. 81 hace este trabajo de 
forma no evidente. 

Las barreras emocionales estan involucradas en lo que cognitivamente hablando se llama el 
autoconcepto. Es la concepci6n que tenemos acerca de nosotros mismos. Se trata de una 
concepci6n emocional. Se construye basandose en frases embusteras c6mo: "las chicas guapas 
no son inteligentes", " el C.I. se hereda". "mi memoria es de te16nN, etc. Decimos que si nunca 
hemos sido asombrosos en la escuela, no lo seremos en "esta clase"; que si teniamos problemas 
con las matematicas, 10s tendremos hoy tambien. 

Las barreras emocionales son mas divertidas de quitar (esto ya es una sugesti6n, en vez de 
dificiles 'divertidas'). En realidad s6lo requieren de metodos menos conocidos. El primer0 de ellos 
es el uso de imageries para sugerir nuevas emociones, el segundo es el de evocar directamente 
i.ds:~s emoiivos que susiiluyar~ a ios que ya no se desean. La clave estriba en sustituir el 
autoconcepto por uno nuevo: quitar poniendo nuevos autoconceptos emocionales. 

Las barreras eticas son "imperativos categ6ricosU a 10s cudles se ajusta inconscientemente el 
comportamiento y el modo de ser psicol6gico de la persona. Frases que penetran hasta lo mas 
hondo del coraz6n de la gente y que moldean su vida sin darse cuenta. "El capitan no abandona 



el barco", "no es de amigos estar muy por encima en la clase", "acabar pronto el trabajo presiona 
a 10s demas y eso no es correcto", etc. Nadie puede mejorar su aprendizaje si considera que eso 
no es eticamente correcto. Estas consideraciones por lo general no son conscientes, per0 si 
muy eficientes para frenar el aprendizaje. 

Estos conceptos basicos seran 10s ladrillos de nuestro discurso relativo a la sugestopedia 
(Eelanger, 1992; Maier. 1992; Lozanov. 1978; Ostrander, 1986). 

El concepto de desugestion-sugestion. 
Una idea a desugestionar es la idea del ser humano com~in. De acuerdo a esta idea cultural, 
nuestras capacidades varian entre ciertos intervalos de desempeiio, tanto intelectual como 
ernocional y fisico. Entre las ideas intelectuales -concernientes al aprendizaje- estan: un C.I. 
promedio genetic0 y estable, creatividad, capacidad mnemonica limitada, tiempo necesario para 
aprender o escribir, miedo a la opinion, al exito (complejo de Jonas), etc. 

La forma en que estas ideas arraigaron en nosotros fue a traves de la culturalizacion, (Morales. 
1094) Emplea dos rnetodos principalrnente: el condicionamiento operante ylo clasico y 
sugerencias implicitas en el ambiente cultural. Sugestion viene de la palabra latina "suggerire", 
sugerir (Cororninas, 1961). 

Las sugerencias que vienen del medio cultural son multisensoriales. Son el mensaje implicit0 en 
todos 10s act0s.y hechos de la vida cotidiana: 10s actos hablan por si solos. Res non verba 
decian 10s latinos para afirmar esto. 

Nos trataron COMO si fueramos estudiantes cornunes, lo cual equivale al mensaje: "eres de 
inteligencia y creatividad normal, podras lo que normalmente se puede"; no nos dicen que un 

,,,: ."* 
profesionista se hace solo en la universidad, per0 vemos el actuar de la gente y esto nos sugiere 

a& , que asi es, poi io tanto niiestro penssmiento supone e!!o. 

A 

.~ Nos dijeron: "el C.I. es predispuesto geneticamente", lo creimos y ahora pensamos que no 

.$. 
podemos hacer lo que hace un genio. Nos han criticado tanto por hacer algo diferente, que 
hemos entendido la sugerencia "no seas original", le hicimos caso y ahora buscamos como 
desarrollar la creatividad. Y podriamos continuar asi hasta el cansancio. 

En esencia, el autoconcepto que contiene las limitaciones para el aprendizaje se forma mediante 
el condicionamiento y la sugestibn. De acuerdo a la psicologia humanista y al concepto de 
proalimentacion, el autoconcepto cuando se forma solo con referencia a lo  que ha sido, es 
una cadena mental. El autoconcepto de una persona libre es tambien prospectivo. La 
desugestion sirve para rnodificar lo que inconscientemente creemos de nosotros. Son 
sugerencias a nosotros mismos. Ahora la sugestion opera a nuestro favor. 

Con las autosugerencias se elirninan gradualmente -con trabajo consciente para lograrlo- las 
barreras intelectuales; y se potencia y libera la capacidad de la mente humana, la cual saldra 
como una bola de nieve que se forma: muy poco al principio, mas despues y cada vez mas 
rapido. 

El efecto bola de nieve -imaginela cayendo por una pendiente - en el aprendizaje significa que el 
primer dia de aprendizaje se aprende menos que el tercero y rnucho menos que el septimo 
(Lozanov, 1978). 

La obtencion de las condiciones adecuadas. 
Si bien en todas las pedagogias se pone atencion al ambiente en el cual se estudia, en la 
sugestopedia se emplea ademas para sugerir. Se considera que el atuendo del maestro, su tono 
de voz y modulacion, y su actitud, son parte de las percepciones del alumno, por ende del 
ambiente. Esto se vera mas en el inciso "el papel del maestro". 



Un tema aparte es el trabajo con las condiciones mentales del alumno. La personification y la 
infantilizaci6n son dos conceptos fundamentales (ver numero 5: El alumno). 

La mtisica. No es s61o un tel6n de fondo en la sugestopedia4. A traves del ritmo, melodia Y 
compases, dentro de un ejercicio de imagineria, se logra regular la actividad entre 10s hemisferios 
cerebrales (vease el apendice F); relajar a las personas y provocar recuerdos sinestbsicos en 10s 
escuchas. Vease mas adelante. 

Las selecciones de musica clhsica han dado paso a la musica especifica para el aprendiza!e 
acelerado o superlearning. AdemBs las terapias de sonido pueden ser integradas para aumentar 
la energia "mental". 

3. EL PAPEL DEL PROFESOR 

Un maestro es un creador 
Jose Marti. 

En la sugestopedia se busca eliminar el condicionamiento de aiios, y 10s medios para hacerlo son 
escasos comparados con 10s que se usaron en la historia de cada quien. Las conductas que se 
observan son la del maestro y las de 10s compaiieros. La conducta de 10s discipulos no se 
manipula, por lo tanto, todo el peso para el remodelamiento de la conducta recae en el maestro. 
La unica motivaci6n que se puede contagiar es la suya. El que domina el tema es el, ademas &I 
aplicara el metodo. 

El eje central de la sugestopedia es el maestro. Su preparaci6n es muy importante ya que abarca 
a la totalidad de su persona. Se toman en consideracibn el tono, el volumen y la modulaci6n de su 
voz; su forma de vestir, de pararse; sus gestos faciales y corporales; la actitud es el catalizador 
para bien o para ma1 de todos estos factores. AdemBs es el eje de las sugerencias al alumno. 
Las sugerencias usan un doble vinculo de comunicaci6n. Por un lado esta el mensaje explicit0 y 
por otro, en la forma de decirlo se incluye un vinculo con otro mensaje. Ejemplo: "si se relajan 
podremos empezar a acelerar su aprendizaje", conlleva este mensaje o sugerencia que incide 
inconscientemente en el alumno 'si se relaja", lo cual es muy posible. "entonces aprendera mas 
rapidon, lo cual no es forzosamente cierto. El plano de la comunicaci6n corporal es otro de las 
vias de comunicaci6n. Se puede callar a un alumno con solo desplazarse en el sal6n de clases y 
llegar hasta 61 aunque no se le halla hablado, ni mirado o puesto atencibn. 

El maestro no es autoridad, sin0 ejemplo y transmisor. El unico modo de lograr que el maestro 
reduzca la brecha de comunicaci6n y emociones que se establece entre una autoridad y 10s 
alumnos es que acepte sus puntos debiles y fuertes, que se acepte tal como es y no le dB pena 
ningun error que pudiera cometer. 

El maestro usa todo tip0 de recursos para mantener la atenci6n e inter& del alumno. Maneja su 
tono de voz, moduli4ndolo acorde a la musica o el tema, siseando o gritando de acuerdo a la 
pieza musical. La modulaci6n ideal para la lectura de text0 y musica barroca es melodiosa y de un 
s61o tono. La vestimenta de preferencia debe ir de acuerdo a la penonificacion -vbase + 
adelante - que se realice. 

La mimica y toda clase de expresi6n corporal participan en la comunicaci6n entre maestro y 
alumnos. Las escenificaciones y el humor son chispas que eventualmente amenizan la clase. 

4. ibid 



4. EL AULA Y AMBIENTE. 

Debe haber suficiente luz. Todo lo que haya en la habitacion debe ser sopesado 
cuidadosamente, pues constituye una comunicacion no verbal. De antemano cualquier texto sera 
eliminado, ya que la vision del alumno tiende a vagar por el aula y quedar atrapada por 10s 
textos. Los cuadros u otro decorado deben sugerir el tema que se estudia y cambiarlos cuando 
se cambie este. 

La disposicion de 10s muebles debe permitir la mayor libertad de movimiento. No se debe dar por 
sentado que debe haber ciertos muebles: en muchas clases sugestopedicas se termina sin sillas 
y mesas. La disposicion de estas contribuirh a la cercania y trato cordial con todo el grupo, se 
recomienda un semicirculo. 

El uso de plantas y ciertos objetos que den familiaridad y diversidad al aula proporciona la idea 
de que el aprendizaje no esta desligado de la vida. 

5. EL ALUMNO 

"Tanto si  crees que lo puedes hacer como si crees que no, tienes razdn. " 
H. Ford. 

E J Afinacion. 
e .  4 Las barreras mentales y el sindrome didactogknico. - j infaniiiizaci611. 

J Personificacion. 
r Esencialmente se busca que el alumno aprenda como aprendia de niiio: con interes, diversion, 
E sin cansarse y esforzadose por hacerlo mejor. Se tienen tres conceptos basicos: afinacion, 
9 infantilizacion y personificaci6n. Tomando en cuenta la razon, el corazon y el cuerpo, hay 

ejercici0s.de afinacion y distencion para cada uno de ellos. 

Como si la mente fuera un instrumento, se debe afinar antes de empezar a tocar la sinfonia del 
aprendizaje. Los ejercicios de relajacion mental involucran el manejo de luces, sonido, ejercicios 
corporales e imagineria dirigida. Los resultados fisiologicos esperados son: disminucion de ondas 
beta, aumento y mayor amplitud de las ondas alfa, quiza theta. Sincronizacion de las ondas 

cerebrales de ambos hemisferios5 

Los ejercicios de distension corporal tienen como tin relajar las tensiones que son 
somatizaciones de represion psicologica (Lowen. 1982) y hacer la respiracion mas relajada, 
controlando asi la presi6n y la frecuencia cardiaca (Maier, 1992). Esto ultimo favorece la 
concentration, j o  puedes concentrarte mejor despues de correr, jadeante?. Los parametros 
fisiologicos deseados son disminucion de la frecuencia cardiaca, aumento del volumen y 
alargamiento de la respiracion (8 segundos por respiracion aprox.). 

Los ejercicios de afinacion emocional involucran la sugestion bien sea recordando buenos 
momentos de aprendizaje, visualizando lo bien que se sentira uno o dandose animos con 
afirmaciones. Los resultados emocionales esperados son una actitud fresca, libre y alegre al 
estudio. 

. En este sentido, Jacobo Grinberg (1993) desarrollo un mktodo para evaluarla 
denominado 'Coeficiente de Interaccion Hemisferica". 



Las barreras mentales y el sindrome didactogbnico. 

Las barreras mentales ya fueron mencionadas en la introducci6n a la sugestopedia. Agregamos 
que metodos para remover estas sugestiones que forman nuestro autoconcepto utilizan las 
funciones del hemisferio derecho a saber: las imhgenes, las emociones, el ritmo y el cuerpo. 
Encontrara ejemplos de estos metodos en la PNL y la terapia Gestalt (Seymour y O'Connor, 
1994; Robbins, 1993). 

CI sinGr"iiie didaciogenico jiozanov, iY l8 ,  p. 252) eman6 de las observaciones clinicas de 
Lozanov. Encontr6 que muchos de 10s alumnos tenian problemas psicodinBmicos de la misma 
especie al aprender. El resultado era -por ejemplo- que no podian aprender cantidades grandes 
de informaci6n como un todo, sin0 en pedacitos muy pequeiios: como si tuvieran poca retenci6n. 
Lozanov concluy6 que esto se debia en parte a las tecnicas didacticas mas comunes: lineal, 
analitica, declarativas (no involucrativas), etc., y a la actitud institucional de que aprender no es 
facil, per0 sobre todo a la supresi6n del desarrollo del niiio por la falta de tact0 (emocional) del 
maestro en la enseiianza. A este conjunto le Ham6 sindrome didactogenico. 

La infantilizacih es aquella actitud con la que 10s niiios aprenden: INTENSIDAD, viven el 
momento con intensidad; CONCENTRAC16N, concentrados en la actividad que les interese, 
olvidan todo lo que esta a su alrededor; ATENCl6N (capacidad para percibir todo lo que se pueda 
percibir), su sensibilidad perceptiva es mayor pues no estti viciada de filtros conceptuales que se 
adquieren a traves de la historia personal; FANTASIA e imaginaci6n, para crear nuevas formas de 
ver el mundo y abordar las cosas, asi como darles nuevos usos, aprendiendo con ello. 

Se requiere de eliminar las restricciones y estigmatizaciones propias de quien tiene una larga 
historia personal, una forma de lograrlo es a traves de la personificaci6n y 10s juegos. 

En cualquier sesi6n de sugestopedia -0 superlearning, termino estadounidense- al iniciar se debe 
elegir un papel a representar. En las sesiones de idiomas, el personaje es originario de un pais 
donde se hable el idioma. En una sesi6n de ingenieria, sera un afamado ingeniero con el cual se 
identifique el alumno. Para esto se necesita construir una historia personal, con referencias 
geograficas, gustos, miedos y sueiios. 

La personificacibn tiene la ventaja de que muchas de las cosas que la persona no haria siendo 
ella misma, las hace atribuyendolas al personaje. Un ejemplo es el ensayo de frases en el idioma 
o decir sus sueiios mas ansiados, c6mo lograr ser un gran ingeniero6. Si el aprendizaje no sirve 
para perseguir estos sueiios, 'para qu8 serviria?. 

Existen muchos experimentos controvertidos acerca del uso de la mtisica,en actividades 
intelectuales. El uso mas frecuente es para ocultar el ruido de fondo. Hasta hoy la investigacibn 
recomienda tener mucha prudencia para aplicarla con otros fines. Se debe tomar en cuenta el 
tema de la obra: la capacidad para "escuchaf dnl n~~ditorio: la es!r?lr!nra iMer!?? Be !e chr? ;lz q-2 
hay una estructura particular dentro de cada composici6n; la interpretaci6n de la grabaci6n que se 
utiliza, etc. 

6 ,  Si el tema le interesa, lea e l  capitulo referente las mljltiples personalidades en 
Supermemoria de Ostrander. Con hipnosis se logra desarrollar excelentes habilidades en e l  arte 



En la sugestopedia se utiliza la prosodia musical, es decir la concordancia entre la musica 
(intervalos, duraciones) y 10s acentos del texto. Si el maestro elige y usa la musica bien, su 
exposicion quedara grabada en la mente de 10s estudiantes merced a la modulation, volumen y 
ritmo de su voz. Siendo suave en 10s piannisimo, flexible en 10s  allegro^ y alzando la voz en 10s 
fortissimo, lograra una penetracion mayor en el alumno. Con este metodo y la musica se logra 
una mejor interrelacion entre las funciones Iogico lingijisticas y las emotivos-imaginativas; 
pudiendo fomentar la relajacion fisica o la excitation emocional con 0tr0 tip0 de obras. 

Se utilizan dos tipos de musica. La primera -(A)- es de naturaleza emocional, la segunda - (5)- 
es de naturaleza filos6fica. Las siguientes obras -seleccionadas por una experta musicologa- son 
ejemplos de las que Lozanov (1978, p 270) utiliza en sus programas. Afirma que han sido 
veriticados sus efectos en sesiones experimentales: 
1. 

(A) Joseph Haydn, Symphony No. 67 in F major, y No 69 in B major, 
(B) Archagelo Corelli, Concerti Grossi, op 4, 10, 11, 12. 

2. 
(A) W. A. Mozart, Concerto for violin and Orchesta, Concert No 7 in D major, 
(8) J.S. Bach -Fantasy in G major, Fantasy in C minor and Trio in D minor, Canonic 

Variations and Toccata. 
3. 

(A) L. V. Beethoven, concerto for violin and Orchesta in D major. 
(B) A. Corelli, Concerto Grosso, op 6No. 3, 8. 5, 9. 

4. 
(A) F. Chopin, Waltzes, 
(B) G.F. Handel, Concerto Grosso, op. 3 No. 1, 2, 3, 5 .  

< - 
i; Aunque Lozanov no lo ide6, existe un procedimiento para grabar inforrnacion (Maier, 1992). 
'C Utilizando la musica de fondo, se pueden pronunciar frases sinteticas y de secuencia Iogica de 8 
a. 
:- segundos de duracion por cuatro de silencio. El silencio s i ~ e  para imaginary relacionar lo que se 
c;. escucha. De preferencia se exhala e inhala en estos periodos de silencio. Es menester recalcar 

que esto constituye un metodo no verificado experimentalmente, exige del estudiante un 
esfuerzo extra para lograr 10s efectos que se lograron bajo condiciones controladas. 



COMENTARIO FINAL.- 

En el libro de Schuster (1985) se puede encontrar paso a paso lo que hay que hacer para aplicar 
la sugestopedia. Desde la estructura de las sesiones, ejemplos de actividades e incluso de frases 
sugestivas, hasta 10s principios te6ricos que subyacen a 10s ejemplos y recomendaciones. Para 
terminar menciono efectos de la sugestopedia a largo plazo. Pro ejernplo, dando una sola materia 
durante 1 semestre a estudiantes de Matematicas y Fisica universitaria, se logr6 que aumentaran 
su promedio a lo largo de toda la carrera. Esto Lozanov lo explica por el carhcter didactogenico de 
tss pi~bii.~iias que iienen ios esrualantes para concentrarse, retener y comprender (Schuster, 
1985. p 86-113). 

Para aplicarla como estudiante recomendamos a Maier (1992). Como libro introductorio 
recomendamos el de Bagriana Belanger, 1992 y despues al propio Lozanov, 1978, 1988 En el 
inciso "Cartas descriptivas", la composici6n de cada clase del taller se puede observar. 

Ahora, debe darse un tiempo para reflexionar. El tiempo es a la mente lo 
que el espacio es al cuerpo. 

" Lo comprensible en si del lenguaje no son las 
palabras sino el tono, la fuerza, y la rnodulacidn 
con la que se pronuncia una sucesibn de palabras, 
la mtisica que hay detras del lenguaje, el corazdn 

9 ,  que hay detras de esa mtisica. 

F. Nietzche. 



LA CARTOGRAFIA MENTAL DE 
TONY BUZAN 

" - Dad, what is mind?- 
- Doesn't matter- 
- What is matter?- 
(Silence) 
- Never mind!- " 
(Sir Bertrand Rusell, anecdota de la infancia) 

1. GESTACION DE LA CARTOGRAF~A MENTAL. 

La m @ a  mental no es la panacea, ni cs un invent0 nucvo. De una u o t n  forma se ha usado 
en todas las culturas. pues es una tipo dc escritun idcogritica. como la escritura china, egipcia o 
maya antigua La difcrencia estriba en que esta se desarrollo teniendo en cucnta descubrimientos 
cientificos y prctende favorecer la organization correcta de la information 

La aplicacion dc las ciencias 'duras' a la vida cotidiana siempre ha sido masiva, no asi con 10s 
descubrimientos de las ciencias de la ma&... hasta hace unos af~os. Por ejemplo, i.como aplicar 
el descubrimicnto de que la gente logn rccordar hasta siete item -mis o menos 2- de una lista 
azarosa'?. Es facil recomendarlo, mas no tener un impact0 masivo. 

Desarrollada por Tony Buzan -desde 1974 a la fecha-, lacxn@v@8;1~1 toma en cnenta 
descubrimientos que se han hecho sobre el proccso de rccordar, la creatividad y la especializacion 
hemisferica. Comparando las notas dc uso mis  comlin y el estudio de 10s apuntes dc 10s grandes 
genios. se logro desarrollar un nucvo metodo p a n  tomar apuntes, sin problemas como la 
monotonia que provoca abunimicnto y la falta de asociacion entre el nuevo conocimicnto y el 
viejo. Es ademis una gran henamicnta para la creatividad, como la elaboracion dc testos 
originales. He aqui un conjunto de descubrimientos -mas no todos - quc se integnron para 
diseiiar 10s mapas mentales. 

Se ha descubierto que la gente rccuerda de una lista azarosa siete items - mis 6 menos dos (Miller 
Thr rnaqical n ~ ~ r n h e r  seven p!ns gr rnin:~ 9;~. !5)56.! 

El uso de categorias y jenrquias facilita el recuerdo (Bower, 1969). 

El empleo de metodos de estudio como el SQR3 o PQRST mejora la comprension y retencion de 
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la informacion (Schaill W., 1973). 

Cuando 10s alumnos se involucm en el proceso de toma de apuntes su recuerdo y comprension 
aumentan (Howe, 1985). 

Si 10s alumnos crean imigencs en sumcnte respecto al tema que estin tntando, su aprcndizaje es 
mayor que si recrean imigenes quc o t n  persona hizo, y ~nucho mejor que si vcn imagencs en un 
medio estemo (libros, notas)(Vease Ferguson, 1992: pag: 15 1). 

Las listas de imigenes son potencialmente miles de veccs mis ficiles de reconocer y completar 
que las listas de palabm (Standing, 1973). 

Los esperimentos realizados con manipulation dc imigenes y objetos mentales demuestran que 
se efectua como si fucran reales: 10s sujetos tardan mas cn mover objetos grandcs quc pcquefios: 
medir distancias grandes que cortas, etc . (Del Val, 1992, en el capitulo refcrente a imigenes 
mentales). 

Los mapas mentales son una nueva herramienta p a n  cl trabajo intelcctual. Asi como la e n  
illdustrial dcsarrollo innumcrablcs hcrmientas  p a n  el tnbajo tisico. la era de la informacion 
esta desarrollando mccanismos de ayuda p a n  la labor mental. Pero, i,por que es necesaria una 
nueva herramienta de cspresion grifica?. 



2. LOS PROBLEMAS DE LAS NOTAS USUALES. 

"Nadia e n  una nifia sobresaliente en la escuela a 10s 10 aiios. A 10s once no pasaba de 
regular y las doce la llevaron a consulta con un psicologo del aprendizaje. Tras platicar 
!?~gc rz?ntr_l, vieren ;I?: e:: m x k r  L r c ~  Z S : ; ~ ;  i m p i ~ ~ d ~ .  
- Y,  no hay nada en lo que estes mejorando?- 
-No, cada vez se me olvidan mas cosas.- 
El psicologo se quedo en silencio pensando. De pronto a la niiia le brillaron 10s ojos: 
- iSi hay algo en lo que estoy mejorando!- 
- i.En que'?- 
- En mis notas. Cada vez son mas ordenadas y pulcns, ya no hago garabatos. Mis frases 
son m k  scntenciosas. 
El psicologo penso: iPor Dios: es el metodo que el seiior "S" usaba cuando queria 
olvidar algo'! En su ingenuidad la nifia estaba haciendo p a n  mejorar en la escuela 
aquello que estaba empcorando su situacion (Buzan, 1996, p 61). 

Una csperiencia personal del autor es que las bibliotecas estin llenas de gente quc siente ganas de 
dormir o esti abunida y se pone a platicar. En las prepamtonas y universidades, 10s estudiantes 
"matan clasc" con tal de no tomar el somnifero que son las clases. 

La espresion lineal de ideas en un solo color que no motivan la participation dcl lector es 
monotona. El uso de la imagination en cada nucva generacion es menor y con ello el pensar 
comienza a caer en la monotonia. 

De acuerdo a Buzan, conforme se realiza una especie de monocultivo mental, se van agotando la 
creatividad, imaginaci6n, interes y motivacion para estudiar. Muchisimos estudiantes tienen la 
impresion de que cada vez son menos inteligentes o creativos, conforme avanzan sus estudios. 
Muchos terminan cumpliendo con lo indispensable en la escuela. Dejan de aprovechar la 
educacion para crecer ... pierden la rnotivacion para pensar. i S E  NECESJTAN MAS RAZONES 
PARA MODIFICAR LA TOMA DE NOTAS?, es la pregunta que se hizo Buzan para diseiiar 
10s mapas mentales. 

Buzan se inspiro en dos topicos principales para el desarrollo de una solution: el potencial del 
cerebro humano y el pensamiento irndiante. De ellos hablaremos a continuacion. 

l. Su nombre vcrdadero es Shereshevsky Veniamin, el hombre al que A. Luria estudio por su 
memoria ilimitada 7 perfecta (Luria, 1969). 



3. EL POTENCIAL DEL CEREBRO. 

"No  existe todavia ser hurnano capaz de usar todo el potencial de su cerebro. 
Por eso no aceptarnos ninguna estirnaci6n pesirnista del potencial del cerebro 
hurnano. jEste es ilimitado!. "(Ananjin, en Buzan, 1996, p 53) 

Se calcula que cada una de nuestras neuronari es potencialmentc capaz de establccer 1028 
conexiones. Si tenemos diez mil millones de neuronas en cl cerebro, imagine ahora el numero 
total de permutaciones/combinaciones de nuestro cercbro. Escriba un uno seguido de 10.5 
kilometros dc ccros: jes el potencial asociatorio del cerebro humano! 

Estamos acostumbndos a considcrar que el C.I. no pucde aumentar con la edad, supuestamente 
esth condicionado gcniticamcnte. En realidad la unica prucba fisiologica que diferencia a un 
genio de una persona normal es que la cantidad dc conexiones ncuronales por centimetro cubico 
de tcjido cortical es mayor en el gcnio. Y esta comprobado que las conexiones aumentan con el 
uso frecuente y desafiantc de I--. 

De acuerdo con Mark Rozensweig (ibid, p 48), si suministriramos al cerebro con diez unidades 
de datos -una palabn o imagen simple- cada scgundo durante cicn aiios, no lograriamos utilizar 
una decima de su capacidad dc almacenamiento Si alguien dice que ya no puede memorizar mis  
es que no rahr, chmo usar su memoria 

La ~ ~ f i a m ~ 1 1 ~ f a c i l i t a  un uso equilibrado de las facultades mentales, involucrando 
aspcctos de la totalidad del cerebrq: h q  m b  &, . . . . etc. 

(hcmisfcrio derccho); .mSisis, : . . : . ,  pen-- limal, jeraquimih , etc. (hemisferio 
izquierdo). El resultado es un mejor dcsarrollo dc cada funcion. 

. Totalidad. . Organization. . Profundizacion y dctalle. . Sinestesia 

'E\ cerebro hurnano es como el UNIVERSO. Mienirjs e! cerebro hurr,ano s~ga aendo 
un tnisieri~ lo set3 !amhien eI cosmos. " 

Santiago Ramon y Cajal. (citado en Ostrandcr, 1992, p 83) 

El ccrebro humano es lo mas parecido a las galaxias. Es el espcjo del universe. En el existe un 
microcosmos capaz de contener al macrocosmos. El numero dc combinaciones posibles en cl 
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cerebro es mayoral numcro de atomos en el univcrso. 

i l l  - n 
Combinaciones posibles. n= n~imero total de dendritas dc un cerebro medio, 

m = numcro de dendritas tomadas de 1 a n .  

la  fiatl!r.lcza "?i!izl =G!?ip!s- -ocizioce: p-r, ?;- c:cxi~nis comp:cjiis. Eciiti~ d i  CStZ.5 

creaciones: el cerebro humano cs la que hace un uso estensivo de la asociacion para su 

funcionamicnto. 

Estas asociaciones siguen ciertos lincamientos. Sc fortalecen lo lazos entre elementos afines y se 
eliminan 10s que no tienen algo en comun. Esto a nivel cerebral se ve como patrones elcctro- 
quimicos quc se fortalecen tal y como un camino en la selva: si se recorren varias veces, cada vcz 
mas ficil sera recorrer el camino2. 

Las neuronas ccrcbmles partcn dc un nucleo cclular del cud surgen divcrsos nexos hacia otras 
neuronas. Con el tiempo, dcsaparecen 10s no usados. 

Podria imaginar esto y usar sus conesiones. 

Obsewese cl parecido de esto con la forma de un sol radiantc. "Tan solo enfi,co mi mente en un 
tcma: o algun recuerdo y casi de inmediato comicnzan a surgir ramificaciones de esta idea 
central, objetos relacionados, personas, conceptos, cspericncias, y todo irradia de manen 
ordenada. de acuerdo a la intention quc tuve cuando centre mi pcnsamiento en cllo." 

es el nombre quc Buzan le dio al proccso natural del pensamiento Peosunrd hr*:: x i &  
humano 

El funciona estableciendo a partir de una idea central, nesos con ideas ~ m u t ~  im,Ii;i i ,r 
relac~onadas. Postcnonncnte, en general debe haccrsc una depuracion de 10s ncsos para dcjar 10s 
mis  importantes o deseablcs (jcrarquizacion, catcgorizacion, valoracion, clasificacion) 
(aplicacion de la investigation de Bower. 1969) . 

Cada idea relacionada es potencialmente otro nucleo de irradiation de relaciones. Ademis cada 
una de las rclacioncs puede estcndersc, hasta llegar al punto en quc las asociaciones se detengan 

TOTALIDAD. 
La corriente guestdtica dejo en claro quc 10s seres humanos tendemos a complctar nucstns 

percepciones. Completar la figura es analog0 a completar la vision conceptual de un tema o una 
c-"" nn- ..:".....I.. ' . 1 ,, ..,,. , ,. i.r..Llptu, s iiosdiciii "tiiigo quc r i  u... I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I I C I I ~ C  C S ~ ~ I C I I ~ U S  pensando 'a donde' 

2. En psicologia cognitiva se conoce como Lev de Hebb: Si dos neuronas ticnden a activarse 
juntas, su conesion se fonalece. De lo contrario se debilitarj. 2. En general Si un gn~po de neuronas o 
neurona P, sc conect:i a D, se generarA la concsion rcciproca de D a P. Asi la conexion entre una neurona 
D y oua P se fortalece. 



para completar la fnsc, independientemente de si nos intcrcsa o no a donde vaya csa persona 

La c::zt::gr~fia r~lciir~l esta disefiada para facilitar este anhelo de totalidad (vease el apcndicc M: 
Manual del taller y ejemplos). 

ORGANIZACI~N. 
El proceso de organizar la informacion es escncialmente el proceso de establecer las asociacioncs 
correctas entre conceptos. De este modo queda la puerta abierta a la comprension. 
Sin lugar a dudas lo que difcrencia a la gente quc comprende es la capacidad para asociar. A 
mayor capacidad para asociar vicne una vision m i s  amplia del mundo, con lo que se climinan 
muchos cquivocos product0 de una vision estrecha del tema o de la vida. 

PRUFUNDIZACION Y DETALLE. 
El cerebro por natunlcza ticndc a ir hasta la ultima idea asociada de un tema. Saltando de rama 
en rama dc 10s mapas mentales, se puede ir siguiendo este proceso y escribirlo ripidamente en el 
papel. Muy pronto se veri un gigantesco arbol tematico de la informacion referida a cualquicr 
tema. 

,L-li.'l;i.. 

El dctallamiento de las ideas es como las ramas m i s  delgadas de un arbol. De este modo no se 
picrdcn datos importantes y el orden surge de una manera casi esponthea. 

SINESTESIA. 
AI cambio de nivel dc registro mnemonico, se le dcnomina sinestesia. Si cl cstimulo viene 
auditivamente y se evoca una imagen, se ha cambiado de nivel de registro de entnda -auditivo- y 

salida -visual-, ES DECIR HAY UNA ASOCIACION SINESI%SICA. La sinestcsia cs una dc 
Ias cancteristicas de 10s grandes mnemonistas. Ejcmplo: si alguicn dice cielo, asociaremos el azul 
-0 el gris, segun la zona- inmediatamente, y quizis su rja la una imagcn. Las imigcncs y sonidos 
son la clave p a n  desarrollar la sinestesia. 

5. Los apuntes de los grandes genios. 

Los grandes genios de todas las epocas han mostrado una tendencia c l a n  a sobresalir en varias 
ireas. Asi tenemos a 10s pintores cientificos, 10s cientificos musicos, lo ormitologos abogados, 
etc. 
No cabe duda que mucstran una mayor integncion de las hnciones mentales. Como si el uso 
equilibrado de las mismas h e m  tipico cn ellos. A1 estudiar 10s apuntes de 10s genios como Lenin, 
Picasso, Da Vinci, Newton, etc. se obscrva que su pensamiento tiende expresarse por diversos 
medios. Usan palabms, lineas, simbolos e imigenes (pueden verse en Buzan, 1996, p 319). 
Asimismo, sabcmos que tenian recuerdos sinestesicos. 



Descubrirnientos cientificos de la rnernoria. 

La ciencia nos dicc que se recuerda mejor: 
1. Lo que se prcsenta al principio (efecto de primacia). 
2. Lo que se presenta al final (efecto de inmediatez o recencia) 
3. Lo que asociamos con otros conocimientos previos. 
A I n..p .- ,.',...-.. "^ ..I A"$--:- ^ -... 2- - . . -- ,-- -- -. ~ . ~ - z a  a~u'ruua a IL .L .V IU~.  

5. Lo que llama mucho la atencion de algun sentido. 
6. Todo aquello que nos sea de especial interes. 

Asimismo Howe (1985). ha concluido que es fundamental para el recuerdo el grad0 de 
compromiso pcrsonal o de elaboration personal de la informacion (no cs lo mismo recordar el 
rcsumen dc otros que cl que uno hizo). Nos dice tambien que la brevedad y eficiencia dc las notas 
son fundamentales para tomar notas de forma eficiente. 

Las imigenes son tambien muy utilcs para recordar. Se han hccho estudios y se ha encontrado de 
que una persona puede reconocer alrededor del 99% de 10 mil imigenes que le sean presentadas 
en un dia (Standing, 1973). Si conviertiernos la informacion en imigenes podriamos rccordar 
mucho mjs. 

Las ticnicas de lectura ripida se llevan muy bien con la c a&@&,&? esta epoca que hay 
que evaluar, seleccionar y leer muchisima informacion, la :::r.ogi::ria :I>c!:v~~ csta obteuiendo gran 
esito. 

6, LA CARTOGRAFIA MENTAL Y EL PENSAMIENTO 
CREA TI VO. 

"Con demasiada frecuencia entendemos el orden en forma negabva, como 
algo restricbvo y limitativo De mod0 srmilar, se confunde la hbertad con el 
caos y con la carencia de estrvcfura. De hech% a u ~  libartad 

cansiste en crear el onlen B parfir del caos . 

Existe una brecha que mucha gente no logra pasar al intentar escribir: tesistas, ensayistas, 
doctores, abogados, etc. Es el abismo entrc Ias ideas y la palabm escrita. ~ C u h t a s  veces no 
hemos tenido el tema y la< idear: 0rigint2es PIC rscibi: "r. en:qj-3?. Piij-3 21; ZL pasa~1ub it: 
borrador en bonador. Mucha gente se desespera y desiste de la iniciativa La cd~~ografia rnct~t-.i &. 

puede usarse corno puente entre las ideas y las frases secuenciales tipicas de un escrito: ya que 
permite saltar de una idea a otn, y comenzar a utilizar las palabras clave en la redaccion. 
Simultheamente se pueden organizar, rcordenar y desarrollar. 



I___I__x__I--"--------"""---""-""-"-""- 

INSTRUCCIONES DE USO: Cuando uno comienza a escribir o tiene una idea 
original, por lo general dcbe ordenar las ideas centralcs rcspccto al tcma El 
brainstorming facilita la aparicion de ideas. La cartoglafia mental facilita la ordenacion y 
selection de ideas Obtiene ideas centrales rcctoras del trabajo. 
La profundiwcion sigue despues tal como crece un sol Toma cada idea recton como 
las ramas centrales -recuerda darle ese matiz dc grosor quc va disminuyendo- y agregale 
10s conceptos -vcrbos o sustantivos 'fucrtes'- a 'vucla pluma' 

I] Con 10s mapas mentales se puede asociar, desasociar, b o r n ,  detallar y haccr nuevosl / 
11 esbozos ripidmente. Amfrn de memorizar cada vez mis  y mis  (si aplicas las reglas y 1 I Ieyes de la ~anografia mental). 

1 Tumente sentiri la nueva fluidez. Satisfecha comenwsj. a redondear las ideas muy ripido < 
f y a completarlas. Satisfecho tu conzon con la nueva forma de trabajo intelectual, te d 
f mas motivation para tnbajar. Hasta 10s detalles quc sc te hubienn olvidado en un 
1 principio 10s pod& agregar con facilidad, ~cuanto  tiempo te hubien costado su utiliwras 
1 borradorcs?. i,Cuantos irboles!. 

Cuando 10s hemisferios tnbajan juntos, airemando aciividades, el r c~ i i i i ad~  rio cs igua! 
dos hemisferios, jes igual a un supercerebro!. Sigue 10s pasos p a n  haccr un mapa ment 
y ve& como tus hemisferios aprcndcr a movcrse. Cualquier dia sentiris que bailan, i 

Si realmentc quicre alguicn saber 10s resultados de la cartografia mental tienc quc vivirlos. Y ~ s i  
cartognfias este pequeiio capitulo?. Para elaborarlo pucde utilizar las lcyes de la cartogratia 
mental y 10s ejemplos que estin en el apendice M: Manual del taller. Los tips que da Buzan en 
su libro son muchisimos, recomendamos vcr muchos mapas mcntaics bien realizados para 
aprendcrlos. 

7. DEFlNlClON DE MAPA MENTAL. 

De acucrdo a Buzan: 

"El mapa mental es una expresion del pensamiento inadiante y, por lo tanto una 
funcion natural de la mente humana. Es una poderosa tccnica grcifica que nos 
ofrece una llave maestra para acceder al potcncial del cerebro. Se puede apiicar a 
todos 10s aspectos de la vida, de modo que una mejoria cn el aprendizaje y una 
mayor claridad de pensamiento puedan reforzar el trabajo del hombre. El mapa 
mental tiene 4 caractensticas esenciales: 



a) el asunto motivo de atencion cristaliza en una imagen central 
b) los principales temas del asunto irradian de la imagen central de forma ramificada. 
c) las ramas comprenden una imagen o una palabn clave impresa sobre una linea asociada. Los 

puntos de menor importancia tambiin estin representados como m a s  adheridas a las ramas de 
nivel superior. 
d) las m a s  forman una estructura nodal conectada." 

8. SlETE PUNTOS A FAVOR DE LOS MAPAS 
MENTALES. 

Estamos en el siglo XXI, la e n  de la informacion. Una vez enfrente de 10s medios (libros, 
revistas, correo electronico, cassettes, etc.) debemos estner, seleccionar y resaltar 10s datos 
relevantes, debcmos transformar la informacion en conocimiento. Asociando esperiencias o 
informacion prcvia, crearemos nuevos objetos o idcas y recrcaremos el conocirniento en nucstro 
interior p a n  comprenderlo. De acuerdo a Buzan laclrrtografia mentd fue diseiiada ex-profeso 
para estos procesos y tiene 7 puntos a favor ver.sus las notas usuales: 

1. A h o m  perdida de tiempo, al disminuir la cantidad de notas que se hacen y se 

tiencn que leer. 
2. Facilitan la memorization de palabras clave y temas centrales al cncontrarsc todos 
juntos y enfatizados. 
3 .  Siguen la tendencia natural del cercbro humano a asociar idcas hasta alcanzar una 
sensacion de completitud o totalidad. 
4. Permiten al ccrebro asociar el material nuevo con otro anterior, adem& de 
permitir usar simbolos mnemoti.cnicos. 
5. Facilitan la concentmcion, pues motivan el uso de diversas funciones mentales, 
como la imaginacion. Asi el cerebro no se aburre de la =tonia de ver un solo 
tono (se usan to ). 

6. Al usar diversas funcioncs mentalcs; se ejercita su uso global, lo que tarde o 
temprano redundari en una mayor capacidad mental. Con esto se aumenta la 
creatividad y se genen mis  confranza en la persona (Magce, 1996). 
7. El rccucrdo se facilita por la asociacion y uso de la imaginacion en la 
reelaboncion de la informacion. 

Una vez explicada la cartografia mental, la sugestopedia y nuestro 
enfoque sistemico, presentamos las: 
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Capitulo 1111: 

EFECTO COMBINADO DE LA SUGESTOPEDIA Y LOS MAPAS MENTALES 
PARA AUMENTAR LA CREATIVIDAD EN su COMPONENTE VERBAL'. 

1. Sujetos. 
Caracteristicas de la muestra: 

Sujetos: 30. 
Edad: en un interval0 de 18 a 27 aiios. La media es de 21 aiios aproximadamente. 
Sexo: 17 muieres v 13 hombres. < ,  

Nivel educativo: Medio superior. Cursando tercer semestre de sistema abieno. 
Nivel socioecon6mico: Bajo suburbano, la mayoria de familia inmigrante del campo. Estudiantes con 

trabajo o familia propia. 
Selecci6n de 10s sujetos. El primer criterio fue que quisieran participar en el experimento. El segundo 
criterio fue que la variable independiente se encontrara en "NO DOMlNlO DE LOS MAPAS 
MENTALES, que'  no supieran nada parecido a ellos. Para mas detalles puede ver el inciso 
"Procedimiento". Obtenidos 10s 30 voluntaries se dividieron en dos grupos: control y experimental. 

2. Variables 

Independiente: dominio de 10s mapas mentales (dos valores: dominio o no dominio). Lo detinimos como 
el uso apropiado de 10s mapas mentales siguiendo las leyes y recomendaciones que constituyen el mitodo 
de la canografia mental (estas leyes se incluyen en el apendice M, manual del curso). Los mapas mentales 
10s definiremos como un medio de expresion mental que involucra a la mayoria de las funciones superiores 
humanas y que se elabora de acuerdo a etapas congruentes con el procesamiento de  la infonnacion humana 
(Buzan 1996). 

Dependiente: la creatividad entendida como "la capacidad de un cerebro de llegar a conclusiones nuevas y 
resolver problemas de  un mod0 original" (citado en Sefchovich, 1995). Conceptualmente su aspect0 
mensurable es la producci6n divergente, entendida coma las respuestas que una persona da ante una 
situaci6n o problema dado, en sus tres componentes: fluidez, fexibilidad y originalidad. 

DEFlNlClON OPERACIONAL DE VARIABLES 

Variable lndependiente (VI): El dominio de 10s mapas mentales, definido operacionalmente asi: 
1. Uso de al menos 80% de las caracteristicas listadas en el apendice F (relacionadas con las 
funciones cerebrales superiores humanas). 
2. Empleo de al menos 80 % de las leyes de la canografia mental l(istadas casi al final del 
apkndice M) de acuerdo a Buzan, 1996. 

' NOTA: A causa de factores ajenos al experimentador, las pruebas estadisticas utilizadas cambiaron'de ser 
parametricas a no parametricas. El diseiio inicial era un diseiio A-B-A, pretest-postest con gmpos control y 
p v n p . ; m ~ n t ~ l  -1 ".," "+ "" ."^ A "  A 7 . .  2 .  ' 9 r . - . - - .  . - .." -..,..........-., ,.. -. .,, ., ur!;*uSa z ~ r r u r r r ~ S  ur r a r i m r ~ a  unttutrzLirurlal p ~ u v v n ) ,  para obimer a~rerencias 
significativas relacionadas con el cambia de la variable independiente (Kerlinger, 1979). 
Debido a la martandad de la muestra, la N result6 muy pequeila y esto nos oblig6 a cambiar el diseiio a uno 
A-B, pretest postest, con grupos control y experimental, per0 con pruebas no parametricas (T de Wilcoxon). 
Estas son menos sensibles a diferencias provocadas por la variable independiente. Este reporte es coherente 
con este tiltimo diseiio. 
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apendice M) de acuerdo a Buzan, 1996. 

Definicibn operational de mapa mental. Es una representaci6n grhfica que forma una estructura irradiante a 
partir de una imagen central con ramificaciones en donde se registran palabras e imhgenes y continlian 
sucesivos niveles de ramificaciones con subtemas asociados. 

Variable Dependiente (VD): es la calificacibn en el Test de Torrance de creatividad. Es definida 
operacionalmente como la suma absoluta de las puntuaciones de fluidez y originalidad verbal 
(nos falta la lista de categorias para medir la flexibilidad del protocolo). 

3. Instrumentos, aparatos y materiales. 

Los instrumentos principales fueron el taller, para modificar la VI -basado en sugestopedia para 
aprender 10s mapas mentales- y el test de Torrance. 

DefiniciGn up~,rdciunal del taller. El taller consta de 7 sesiones diseAadas de acuerdo a 13 pedagogia 
sugestopedica. Cada sesibn consta de las siguientes partes: introducci6n con un acoplamiento emocional de 
10s participantes; afinacion fisica (relajacion), emocional (visualizaci6n) y mental (armonizaci6n de 
actividad mental); fase de concierto pasivo, fase de concierto activo, prictica, autoevaluacibn y repeticion 
del ciclo activacion-autoevaluacion cuando es necesario. Su duraci6n aproximada es de 120 minutos por 
sesi6n. 

El test de Torrance. Consta de xarios reactivos donde se plantean encontrar usos diferentes a 10s cemunes 
para varios ebjetos. Existe una clasificaci6n y enumeracion de las respuestas para darle un valor a cada 
respuesta. Segun la teoria de Torrance y Guilford , mide la producci6n divergente, entendida como las 
respuestas que una persona da ante una situaei6n -problems dado. Esta tiene 3 componentes. 

Fluidez: es el torrente de ideas que siguen una misma direcciun u sigoifi&cioii. 
Flexibilidad: es la capacidad de cambia* de direcci6n o conceptoalizaci6n. 
Originalidad: es la capacidad de,producir ideas innovadoras. Cada componente tiene una puntuaci6n y 
la suma de estos constituye la caliticacion global. 

La seccibn de creatividad verbal fue la utilizada por cumplir con los criterios de evaluaci6n de la  teoria de 
Torrance, (Hernhhdez, 1998, pig 73,), ademhs de ser la- mas usada y reconocida. Mide la fluidez y la 
originalidad, por lo tanto no se medira flexibilidad. Consiste en dos hojas con varios items donde se les 
piden respuestas creativas a problemas sencillos. Un ejemplo es: "diga todos 10s usos no comunes que se le 
ocurran para libro." Acto seguido los sujetos escriben sus respuestas. 

Este test fue traducido y aplicado en Espaiia. I.e fue enviada una fotocopia a1 autor con los protocolos y 
reactivos. Desgraciadamente el test no fue validado para la poblacibn mexicana, y falta la parte del 
protocolo para calificar la flexibilidad verbal. En el libro accesible en Mexico de Scott (1979) se puede 
revisar una pane del test. 

Los aparatos. 

,Fueron: una grabadora, sistema de luz y ventilador para manipular las condiciones ambientales. 

Los materiales 

Los materiales del taller-son: musica barroca seleccionada, aula acondicionada con mtisica, motivos de 
creatividad, manuales impresos que contienen informaci6n y ejercicios para dominar 10s mapas mentales. 

4. Uipbtesis. 
CONCEPTUAL: 
Lainteracci6n de la sugestopedia con 10s mapas mentales provoca cambios en la actividad creativa de las 
personas a n~veles: fisiol6gicos, subconscientes, emocionales, cognitivos y conductuales. Esto provoca un 
aceleramiento en el desarrollo de la creatividad de las personas. 



A panir del taller impartido con sugestopedia se dominan 10s mapas mentales, lo cual provoca cambios en 
fluidez y originalidad verbal, medibles en el cono plazo (3 semanas). 

ESTADISTICAS: 
Para el gmpo experimental: 
H, = No existen diferencias significativas entre 10s puntajes antes y despues [pretest-postest] de lograr el 
dominio de 10s mapas mentales del gmpoexperimental en el test de Torrance. 
HI = Si existen diferencias significativas entre 10s puntajes antes y despues [pretest-postestlde lograr el 
dominio de  10s mapas mentales del grupoexperimental en el test de Torrance. 

Para el grupo control: 
H, = No existen diferencias significativas entre 10s puntajes pretest y postest del gmpo control en el test de 
Torrance 
HI = Si existen diferencias significativas entre 10s puntajes pretest y postest del grupo control en el test de 
Torrance. 

Todas estas hipotesis a un grado de significacion n = 0.01 

5. Procedimiento. 

I. Selection d e  10s sujetos. Fueron requeridos voluntarios en la escuela de educacion media superior 
nocturna "CEDEX. Se les explic6 que este era un taller, parte de una investigation, que no influiria en 
sus calificaciones y que era independiente de su relacion con 10s profesores. A 10s voluntarios se les 
evalu6 sobre si  conocian 10s mapas mentales o alga similar. Para ello, se hizo una evaluaci6n al 
respecto, que consistla en inquirirles acerca de sus tecnicas de estudio ylo creatividad, amen de revisar 
apuntes y toda clase de representaciones graficas que trajeran consigo. No debian saber usar ninguna 
clase de representation semejante a 10s mapas mentales. Se les explic6 mediante ejemplos y teoria. 
Nadie tenia algun dominio. A aquellos que manifestaron su interes, se les explic6 el mecanismo de 
trabajo, 10s horarios, etc. 

2. Asignaci6n a 10s grupos. Aproximadamente hub0 60 interesados, de 10s cuales solo 30 serian elegidos 
al azar. Se utilizb una funcion de la computadora -random() del turbo Pascal- para ello. A cada uno se 
le asigno un numero. Conforme la funci6n arrojaba un numero se asignaba alternadamente a dos grupos 
hasta completar 15 sujetos en cada uno. Con la misma funci6n se asigno cual seria experimental y cual 
control. Luego se procedi6 a hacer la lista, del num. 1 al 15 experimental y del 16 a130 control. 

3. La primera medici6n fue el 4 de Marzo de 1999 (Yb o VD). Se aplic6 el test de Torrance, (1971) para 
la medicion de la fluidez y originalidad creativa entre estimulos verbales con respuestas verbales. Se les 
dieron las instrucciones y se ejemplifico. 

4. Escenario. Se utiliz6 un aula acondicionada con musica de fondo, se decoro con motivos de 
creatividad, como 10s collages. Se utilizaron cassettes de musica barroca, y uno con "estimulos 
subliminales" (la marca es ISIS'). Hubo limitaciones con el control de luz y de ruido, asi como con la 
privacidad, per0 ahn asi se ilevo a cab0 el taller. La disposicion de las personas fue altemando 10s 
sexos y separando 10s g ~ p o s  cerrados de amigos. El mobiliario se acomodo en forma de semicirculo, 
con la luz de frente a 61. Se ventilo el aire y se ponia la musica de acuerdo a la fase en la que iba la 
sesion, concierto activo o pasivo, pues nose  trataba de tener musica de  fondo. 

. La rnduccldn conslstld en una platica introductoria, para selecciona a los candidatos. Hacienda us0 de 
diversas formas de hablar con doble vincula simb6lic0, se estableci6 una sugerencia para que se 
participara. Posteriormente se sensibilizo en la primera clase del taller hacia todo su potencial humano. 
Se busco la concientizacion como seres especiales, al ver c6mo la expresi6n de si mismos era 
totalmente diferente al abordar el mismo tema. En la segunda clase se elimin6 el supuesto de que no 
pueden dibujar (barrera al aprendizaje del tip0 16gico). En la tercera se abord6 la consolidacibn de algo 



pueden dibujar (barrera al aprendizaje del tipo 16gico). En la tercera se abord6 la consolidation de algo 
casi obvio para ese momento: todos podemos ser muy asociativos. Aqui terminb la induction al taller. 

6. El taller se di6 de 6 a 8 PM 10s lunes, jueves y viemes, durante 3 semanas. Fue diseiiado de acuerdo a 
la sugestopedia . Se utiliz6 el aula de usos varios del CEDEX. Se puede ver unacana descriptiva en el 
apkndice T (de taller). Se verific6 el aprendizaje en 10s mapas que realizaron durante el curso, y 
pidiendoles un mapa final de evaluaci6n. 

7. El bucle de comunicaci6n se estableci6 de dos vias: ida y vuelta, es decir, no s61o el instructor da el 
tema, tambien 10s aprendices. El de retroalimentaci6n para el aprendizaje se estableci6 con un retraso 
breve en el tiempo de tan s61o una hora. En todos 10s casos habia un ejemplo a realizar de nuevo para 
revisar c6mo ya habian aprendido. Ex profeso se presentan ejemplos faciles de mejorar, para 
retroalimentar su autoconcepto en un bucle de crecimiento (efecto bola de nieve). El punfo de 
apalancamiento para aumentar el aprendizaje fue este autoconcepto. Las tareas se encargaban de 
permitir otra evaluaci6n. . El uso de musica, colorido y estimulos motivantes pseudosublirninales2 
permiti6 un mayor control de 10s factores psicodinamicos que inciden en la creatividad 

8. Limitaciones. El acondicionamiento del aula estuvo limitado por el diseiio arquitect6nic0, y el 
mobiliario. Nose pudieron realizar medidas de todos 10s parhetros deseados antes del inicio del curso 
por falta de fuentes materiales. La medici6n inicial que se obtuvo con el test fue parcial. El 
conocimiento acerca de la sugestopedia pudo haber sido rnejor, sobre todo en dinarnica gmpal y uso 
pros6dico de la musica. Ladnortalidad del grupo control y experimental fue del 33 % aprox, debido a 
deserci6n escolar. Ademas no se pude lograr el control de todos 10s factores ambientales, sin embargo 
lainvestigaci6n hub0 de continuar. 

9 .  Se midi6 nuevamenta la VD el 26.de Marzo de 1999, obteniendose ya. El test de Torrance con 
mismos estimulos y misma estructura fue aplicado. Esta vez se aplic6 a los dos gmpos: experimental, 
con:m!. 

'f Esta fue en esencia la forma de proceder. Una explication mas amplia de coma se aplica la sugestopedia 
.a puede verse en ScHuster, 1985. Ademas, se habia invitado a 10s maestros a asistir si asi lo querian, aunque 
&.&. s61o uno lo hizo una clase. ... 

2 . f'odemos definir a 10s estimules sublimnales son aquellos que esthn por debajo dsl umbral de percepci6n. 
Aquellos estimulos estan poor aniba de este umbral, pero 4ue se pretende no Sean exgllcitos, les llamamos 
pseudosublirninales, ya que en .el habla popular se dice que son "subliminales". (por ejemplo, poner en un 
dibujo una frase escondida que con atenci6n uno percibe). 
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6. Tablas de Datos. 

EXPLlCAClON DE LA TABLA DE DATOS: 
Esta tabla contiene 10s datos pretest-postest, de fluidez y originalidad. Las siguientes 4 columnas 
corresponden a: 
Dif F= diferencia en fluidez (pretest-postest). Dif. O= diferencia en originalidad (pretest-postest). 
lerarq. F= jerarquia en escala ordinal de las dif F. Jerarq. O= jerarquia en escala ordinal de las dif. 0. 

Al final de estas cuatro columnas aparecen la T calculada y el numero de grados "n" que le corresponde 
para buscarla en tablas. Las diferencias iguales a cero no se consideran. 



- - 

76 

Tabla de Funciones.Cerebrales Superiores y Leyes de la Cartpgrafia Mental. 

Cada funci6~.ce~$bral superior listada tiene. una. tetra en hegritas, ese es su c6digo (corn0 "G"). 
Semanalmente se ebiuvo ,una svaluacion det avance de 10s alumnos, anotarfdo qUe funciones estaban 
utilizahdo. Estas po8/ah variar tambien si e la l~ inno no 13s usabaen @.s siguienfes semahas. Cada 10% de 
las leyes de la cartogr@fiamentql es representad;! par un 1, sienpo el 100% si se encuentran diez I en un 



7. Analisis estadistico de 10s datos. 

Desde 18 a 27 ailos. 
Media de 2 1 afios. 

DISTRIBUCION POR SEXO. HOMBRES MUJERES N 

EXPERIMENTAL 3 6 = 9 
CONTROL 4 5 = 9 

TOTAL DE SUJETOS. 18 

ESCOLARIDAD. Nivel Medio superior 

NlVEL SOCIOEC~NOMICO. De clase baja o media baja, de familia con nivel de estudios bisico. 
Trabajadores de tiempo complete, estudiantes en sus ratos libres. 

En la revision de la bibliografia estadistica se encontro que: 
I) Cuando la muestra no cumple con 10s requisitos estadisticos para p ~ e b a ~  paramitricas -no se tiene una 

N suficientemente grande- o el investigador prefiere no hacer 10s supuestos paramitricos, se utiliza una 
pmeba no paramitrica. 

2) Para muestras relacionadas no paramitricas se utiliza la pmeba T de Wilcoxon de Pares igualados y 
rangos seiialados. De hecho, esta pmeba es id6nea para escala metrica ordinal, la cual es la que 
corresponde a nuestras medidas de producci6n creativa. 

3) Para aplicar esta pmeba basta con un disefio tipico pretest postest con gmpos control y experimental. 
4) Se requiere aplicar la Pmeba t a cada par de conjuntos de medidas relacionados, se verifica que solo en 

uno haya cambios. 

La prueba t es aplicable cuando: 
I) Existan medidas ordinales o superiores. 
2) Exista una forma de aparear con certeza las medidas - cada sujeto es su propio control en nuestro caso-. 
3) Se sabe cual de 10s miembros de un par de medidas es mayor que otro y se puede clasificar las 

diferencias por orden de tamaiio absoluto. 

He aqui 10s resultados: 

Tabla de resultados usando la t de Wilcoxon (Sit< tablas entonces H cierta): 
[ Gmpo ( t expe 1 t tablas I P I n  I H ,  I HI 

Por lo tanto: 

Experimental : Fluidez 
Experimental: Originalidad 
Control: Fluidez 
Control: originalidad 

Si existen diferencias significativas entre 10s puntajes antes y despuis de lograr el dominio de 10s mapas 
mentales del gmpo experimental., en el componente de fluidez verbal. No existen diferencias significativas 
en el gmpo control. 

Si existen diferencias significativas entre 10s puntajesantes y despues de lograr el dominio de 10s mapas 
mentales del gmpo experimental., en el componente de fluidez verbal. No existen diferencias significativas 
en el gmpo control. 

0 
0 
5.5 
6.5 

Considerando que las respuestas de 10s alumnos fueron cuantitativamente mayores, la calidad de estas (su 

2 
2 
3 
2 

<0. 005 
<0. 005 
<0.01 
<O.OI 

9 
9 
9 
8 

Falsa 
Falsa 
Cierta 
Cierta 

Cierta 
Cierta 
Falsa 
Falsa 



Considerando que las respuestas de 10s alumnos fueron cuantitativamente mayores, la calidad de estas (su 
originalidad) aument6 en todos y muy considerablemente (de 3 a 6 veces mas) en algunos de 10s 
miembros, enunciamos: 

El taller provoca cambios significativos en la produccidn divergente verbal a corto plazo (3 semanas). Esto 
favorece la hip6tesis conceptual [aunque no la comprueba] de que la interaccibn de sugestopedia con 
mapas mentales-modifica simultAneamente factores fisiol6gicos, subconscientes, emocionales y cognitivos, 
para acelerar el desarrollo de la creatividad de las personas. Estos diversos factores serfin detallados en 10s 
factores cualitativos. 

8. Fqctores cualitativos 

Para realizar las siguientes obse~aciones obtuvimos informacibn a partir de: 
1. El  anhlisisdel Test de Torrance. 
2. Obsewaciones del instructor a aspectos psicodinamicos del grupo. 
3. La revisi6n sobre las tareas y ejercicios que hicieron. 
4. Una serie de ejercicios que sirvieron para obsewar el desempeflo de 10s participantes y dar 

rstroalimentaci6n3 (la "minipruaba"). 

Respecto aIlos aspecss - psicodin&mi~os -.de hnripersonalidad creativa CRoddguez, 19?9),pudi,mos ver 
que: :. La iM#gin@iSn fae.promovida por 40s ejercicios de visualizaci6n~(afinaci611 nie~itd) y por 

tarlibenad de asosiaci6n de ideas (xkase Schuster. 1985 y .Ferguson, 1992). Esto -cruzado con 10s 
demfis factor* se.reflejaen la otiginalida# de las respuestas. . Laautoastilllrt pzrece haber mejorado. Esta hipotesis se formula porque sus proyectos 
personales relgtades, lahalsiljtpdpara hablac gnpubiico y e i  reconocimienro de su individupiidaci en r: 
4rabajo creativo,mejoraro~&tos faetores han sido discutidos en trabajos coma el de B;tncr&, 1982). 
• La'YkiiiBi(ida$de la pcrsonalidad es un:facto~ netamente asociado a la reestmcturaci6n de 

habitos, pareee nohaber cembiade mucho. . La nUtokritiea es un factor que en un primer momento opera coma autofreno. Despues de 
iornarse consciente pued6 transfonarse eauna critica const~ctiva y orientadora. Vimoseste proceso 
gradual y sin tevhinar duraite el cuso, a traves de pensamientos vertidos espontAneamente en voz alta. 
Muchos terminacon afortugadamente en un estado de liberaci6n meqtal para realizar el brainstorming, 
pudiendo pasar luego a una etapa autocritica. 

Respecto n aspectos cognitivos: 
6 L a  rspresentjwi6n -g;~ficaa travbs .de imiginks pas6 de ser s61o del mundo externo a 

infloir imageries internas, invuJucrando su emocionalidad e intereses personales. Se pueden ver 10s dos 
ejemplos y compararlos. El  de .R. A. # I  - cuyo mapa fue de la :primera..clase -, no tiene este 
involgcramiento. 

• La activaci~n de t&s seh6niieas creci6 por lo que pudo verse cuando 10s asistentes al 
taller tenian que ebborar presentaciones sorpresa en la clase, sobre temas tambiCn inesperado$. 

:. La a$ociatividq$ mostf6 un  qumento en cantidad (fluidez) y calidad(origina1idad). La 
.prod'ucci6n divergente diamuesnas de i s t k i r  estades intuitivos en-tan solo una persona. Esta persona 
se quedaba quieia duqnreunos segundos-.y.despu6s emiria respuestas altamente originales, coma 
utilizar un cucbillo,como im*, 0 emplearlo como bspejc para hacer seiiqps lumjnosas de rescate. 

3 iEsta minigi'u&a tiene cpmo f;n pevecar una retroaliilleniacitjn que forxalezca su gutoconcepto, y no una 
obsewaci6n clara de su desemppliio. 
I . Estas presentaciones mostraban prablgm;ts ya que.la facilidad de#alabra estaba diminuida por su falta 
de.tecnicas de asociaci6n y ordmacion de idees. Conforjne tmnsootri6eliaHer, la mayoria mostr6 soltura en 
les exposiciones. 
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mayor edad. Existian 2 personas casadas, con 26 y 27 para 2 ''-~ 

adquirir nuevos algoritmos intelectuales. Las personas de menor edad, no obstante estar tambien :s 
alejados de 10s circulos sociales educados, mostraron una autoevaluaci6n positiva para adquirir nuevos * I 

algoritmos y superarse (autoconcepto). ** 
Respecto a factores sugestoptdicos: . El sindrome didactogknico apareci6 de fonna evidente cuando las personas mencionaban 

" yo no puedo leer de otro modo", " no puedo memorizar esa lista (5 items)" . Estas personas tienden a 
organizarse con sus pares con los mismos problemas, agregando su dinarnica problematica al trabajo en a a 

- - - - "..- *-  --.. 3~~ 
 up^^^^^, >ULIIIIICXI~C se irs irasiado a gmpos con dinamlcas mejores. Al menos alli, un V- 

cambia positivo se observ6 $51' 
.. .. . La afinaci6n mental fue progresivamente mejorando, de lo cual uno pudo percatarse por el .'.- 

cuerpo, y por la expresibn en el rostra. Sin embargo, queda la duda de si esta relajaci6n logr6 en todos 
el equilibria en la actividad mental de 10s dos hemisferios. 

• Encontramos mediante un estudio minucioso del trabajo durante el taller, que de 10s sujetos 
que lograron dominio de  10s mapas mentales, s61o uno dio muestras de fuertes bloqueos a la apertura 
creativa (# 15). La reestmcturacion de su desarrollo puede durar varios meses, debido a que no cuenta 
con las circunstancias personales favorables para el mismo. 

Por otro lado, la realidad social de 10s participantes se mostr6 diferente. Si bien en un inicio ninguno de 10s 
participantes habl6 de llegar a la universidad, desputs del taller si fueron varios. Su percepci6n del estudio 
cambib, de hecho, piensan ahora que terminar su prepa en la mitad del tiempo planeado es posible y 
realizable, es nuestra expectativa que esto haya contribuido en su fonna de pensar acerca de la universidad. 

9. Limitaciones. 

Antes de las limitaciones, debemos repetir la deficiencia fundamental de nuestra medicion. Es viejo 
instrumento Test de Torrance- y parcial su aplicacibn. Pero era menester ajustarse al modelo de tesis que se 
pedia, pues una tesis aplicativa no era aprobada: o era documental - sin propuesta aplicativa - o era 
experimental - con alguna medici6n cuantificab1e.- 

En primer lugar, hub0 falta de recursos tkcnicos y materiales para corroborar cambios en otros factores 
interesantes. Faltaron aparatos tip0 biofeedback para verificar fisiol6gicamente la afinaci6n fisica y mental; 
test para conceptos coma el sindrome didactogenico, imagination, etc. Tecnicamente, el autor no tenia 
suficiente experiencia en la obsewaci6n de dinamicas de  gmpo y dando una clase al mismo tiempo. Faltb 
material para adaptar el aula y 10s estimulos subliminales pueden mejorarse. 

En segundo lugar, hizo falta un seguimiento a largo plazn. El autor ignora si su implementation de la 
sugestopedia fue tan buena c6mo las que han sido reportadas anterinnente con efectos a largo plazo. 
Considera que el taller es muy breve. Los resultados a corto plazo tienen 511000 probabilidades de haber 
sucedido al azar. 

El autor ignora si las tkcnicas d e  estudio incluidas en el taller seran seguidas posteriormente por 10s 
alumnos. La deserci6n se debi6 a que 10s alumnos dejaron de ir a la prepa abierta. Se ignora si alguno dejo 
de ir especiticamente al curso porque no le gust6. 

En tercer lugar, el caso de  1. #6, relatado en las conclusiones. ilustra la gran limitarihn del ta!!~r, puer -c 
se pudo lograr un proceso de cambia en el nivel transpersonal en todo el gmpo. Habra que inventar otras 
maneras para que todos lo inicien, creo que se lograria con otro diserio del taller. 

Por otro lado, estin 10s factores no evaluados con una medida precisa y que se sospecha no cambiaron lo 
suficiente para impulsar el desarrollo a largo plazo. La flexibilidad de la personalidad es un factor 
netamente asociado a la reestructuraci6n de hbbitos, el cual no se desarroll6 mucho, quiza debido a un 



suficiente para impulsar el desarrollo a largo plaza. La 4exibilidad de la personalidad es un factor 
netamente asociado a la reestructuracion de hAbitos, el  cual no se desarrollo mucho, quiza debido a un 
exceso de direcci6n del tesista. La versatilidad es quizas el factor de personalidad que menos se desarroll6 
en el curso. Hubo versatilidad ante opciones usuales parahacer 10s ejercicios per0 no mas all& (crear nuevas 

,. : opciones). No se planearon actividades donde ellos esponthneamente manifestaran versatilidad y se 
autoobservaran. Estos ejercicios nose incluyeron por que llevan mas tiempo. Quiza con un curso mas largo 
esto se pueda lograr. 



1. Propuestas. -I 
I .  Medir todos 10s parametros relevantes antes y despues del experimento; medir la funci6n creativa en 10s 
componentes que se considere apropiados antes y despues de este cambio global del sistema mente 

2. Realizar un seguimiento transversal a largo plazo. Establecer fichas de identificacion de 10s sujetos 
panicipantes en el experimento. Seria conveniente elaborar una hipotesis acerca de cuando debieran 
realizarse las mediciones y en que parbmetros. 

3. Formular hipbtesis para mejorar la incidencia en la transformaci6n a nivel transpersonal. Sabido es el 
efecto que tiene el maestro o tutor en la persona en este nivel, pero queda la pregunta de como se puede 
mejorar. Algunas lineas de investigaci6n posibles serian 10s efectos del campo de energia humanos y 10s 
efectos de la personificaci6n de arquetipos en el desarrollo de la intuici6n y la personalidad (Pearson, 
1991). 

. Brennan (1994) afirma que en sesiones experimentales la interaction de estos campos ha tenido efectos 
psicodinamicos, y las tradiciones psicol6gicas de oriente lo mencionan tambien como un importante factor 
en la enseilanza. 



I I .  Conclusiones. 

Quisieramos hablar de tres puntos. . . , acerca del desarrollo de una personalidad creadora. 
Durante el taller hub0 experiencias para desarrollar su conciencia como: relajacion, obsewaci6n del cuerpo, 
de  la respiracion, etc. Tambikn se foment0 su sensibilidad con experiencias de  ver la naturaleza, de gozar de 
un atardecer, etc. Se utiliz6 la imagination para lograr que se inspiraran en lo que quieren llegar a ser, 
visualizBndose logrando sus objetivos. 

CGIIIU id> iSc11ims sugesropedicas y de mapas mentales se hlcleron estud~ando a aquellos humanos mas 
desarrollados, quisimos contribuir a eliminar un poco la desigualdad social, llevando el taller a estudiantes 
con escasos recursos materiales y educativos. Desarrollando su mente y su conciencia estos estudiantes de 
sistema abierto, trabajadores de tiempo complete, que intentan estudiar mas all& del nivel de su familia, 
tendran mas oportunidades de lograrlo. Ojala el efecto del taller sea duradero. lntentamos contribuir con un 
taller a esa necesidad social de desarrollar aptitudes mentales. 

, acerca del cambia desde un nivel transpersonal, que parece ser que sucedio en un solo 
sujeto. Es el caso de I., #6 que es una muchacha trabajadora domestics (19 aiios). Su familia emigro de 
Toluca. Tuvo muchos desaires de parte de su padre y la neutralidad de su madre cuando quiso ir a la 
preparatoria. Ella aun no estaba muy convencida de que pudiera terminarla. Sin embargo, durante el curso 
dio muestras de  cierto desarrollo transpersonal. Cuando hicimos relajaciones, muchas veces ella reporto -no 
sin ciena timidez- lo que habia visto y sentido. 

Gracias al marco teorico transpersonal de referencia este reporte no paso como bellas imagenes sin 
relevancia, se indag6 y se encontro que esas sensaciones hablaban de un desarrollo transpersonal latenlc. Se 
le dedic6 un poco mas de atencion ( j  recuerda el efecto pigmalion?). Se le dieron mas ejercicios para que 
lograra avanzar mas all& del nivel de visualizacion y relajacion del curso. Los hizo y cada clase se le daban 
mas indicaciones. 

Poco a poco, ella logro cuestionar su bagaje sociocultural, una barrera de tipo Iogico-emotional, sin que el 
instructor hablase de ello. Sus comentarios servian de chispa para otras opiniones del grupo. Rompid con el 
depreciado autoconcepto que su ambiente familiar6 le habia impuesto. Durante el dia ella seguia pensando 
acerca del asunto y esto le ayudo en gran medida. 

Hoy estd segura de poder terminar la prepa, una "carrera tecnica y si hay chance quiero ir a la universidad". 
Aunque cuando lo dice todavia le queda una risita nerviosa. 

quisieramos comentar una forma no muy ortodoxa de lograr el efecto pigmali611, 
ese bucle de refuerzo para su autoconcepto, provocando ese sorprendente aumento en la velocidad de 
aprendizaje. Se elaboro una miniprueba de ejercicios basados en la retroalimentaci6n: 

En el us0 de las diversas funciones superiores cerebrales (FCS) (vease Apendice F.) 
Expresion de su asociatividad. 
Desarrollo de su habilidad para dibujar. 
Utilization de la asociaci6n para la retencion (listas). 

Todos 10s ejercicios fueron minuciosamente planeados para ser realizados dos veces, en cosas 
que las personas no hacen normalmente: memorizar listas de 25 items, copiar un retrato, expresarse con 
varias funciones cerebrales - jcuales son esas? para empezar-. El efecto de la repetition promovia una 
mejora y las recomendaciones dadas una hora antes hacian el resto. Al inicio de la primera clase realizaron 

r .  
?! prlm?ro. T?-i!xn.(e ! ~ ! z s e  !3 :.c!:.ie:cn z Lztt:, i-x:;;.~;izz;;ii 2: i;iiiis iii  iiiencj 62 J t i i ~ l l u i ~ > ! ,  sin 
escribir, sin repetir como loros. Ja! , la lista era totalmente evocativa de una imagen, y ya ordenados 10s 
items lo lograron. Ellos sabian esto, per0 no por eso quedaron menos asombrados de lo facil que pueden ser 

. Por lo que ella ha referido, se trata de un ambiente con figuras masculinas dominantes y deprecio del 
potcncial de la mujer . Podriamos catalogarlo dt: machista. 
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las cosas. "Hasta un niiiito podria hacerlo" 

El segundo ejercicio fue copiar un retrato. Nada dificil s i  aplicamos las ticnicas de dibujo con el 
hemisferio derecho (Edwards, 1994). Consisten en aibujar cosas al rev&, sin ver los trazos, con l a  mano 
izquierda, etc. Despuesde dos horas, joh, sorpresa, volvierona dibujar el retrato con una mejoria mas que 
evjdente!. "Sf, si pude" decian algunos con. una sonrisa en los 'labios. Por supuesto, se debio al 
ejercitamiento previo. Pero ya sablan como volver a repetirlo, aungue su habilidad normal aun no hubiera 
cambiado, ya podian hacerlo ellos. 

El tercer ejercicio fue aplicar sus.FCS, al expresarse.grAficamente. iY como no iban a salir mejor: 
s i  ;I uso de varias lo hablan ejercitado.clases.anterieres!. Adembs, ahora ya sabian que hacer. Volvieron a 
hacer la minipnreba y jvoild! todo habia mejorado: la:imaginaci6n, el dibujo, e l  nGmero dr FCS qur l~abia,~ 
utilizado. 

El truco es eae: ~ e d a  la minipryeba esth- sesgada, ;por repetici6n. .instmcciones y estados 
personales an6malos. Se aplic6 la teoria de la medida y la psicometria, pero al reves de como usualmente se 
hace: para obtenermedidas sesgadas que los convencieran de que ellos ppdian mas. 

Y gracias a ese convencimiento,.pudieron realmeote mbs. .Una profecia mAs de autocumplimiento. 



"We shall never cease from exploration 
And the end of all our exploring 
Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time" 

T.S. C!!ict. 

Todos los temas de que trata esta tesis -creatividad, prooms de enseiianza-aprendiee, 
metodologfa- esGn subordinados a uno 5610: el desamllo humano. En sentido filos6fiw, esta 
metamorfosis del ser humano es aniloga a la ttansformaci6n de la semilla en hbol: manifestar el 
potencial. 

Saber lo que en potencia somos es en pane responsabilidad de la Psiwlogfa Esta dencia es joven 
y es el sentir del autor que wnfonne ella evolucione en las p h i m a s  dtcadas volver6 a tomar esos 

t6picos que en alguna tpoca fueron dejados de lado porjuzgarlos subjetivos, no dentificos. Tal es 
el caso de 10s p-s no wnscientes, de lo que se ha dado en Uamar intuidh, y lo nombrado 
como rr--r;iri:i;; i. Entonces se wnoccrh m k  acerca del potencial humano, y del arte de volverlo 
Realidad. Y qu* volveremos al punto de panida, para conocerlo por primera vez. 

Ese punto de partida para la Psiwlogia Transpersonal son la antiguas psicologias orientates. Si 
reflexionamos en torno a ellas, podria ser que el desarrollo humano fuera un arte, que el 
instmmento de ese arte fuera nuesm cuerpo-mente-mdn, nuestra vida el espacio para 
expresarnos y la recomendaci6n final para quien ha estado aprendiendo este arte: 

Uean Genet.) 

Podria Ser. 
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APENDICE T: TEST DE USOS MULTIPLES DE TORRANCE 
- 

Section verbal. 

1. Diga todas las formas en que se podria emplear un periodico. 

2. Diga todas las formas en que se podria emplear un cuchillo. 

3. Diga todas las formas en que se podria emplear un zapato. 

4. Diga todas las formas en que se podria emplear un boton. 

5. Diga todas las formas en que se podria emplear una [lave. 

6. Diga todas las formas en que se podria emplear una silla. 

7. Diga todas las formas en que se podria emplear una lata 
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APENDICE M: Msnual del taller (version adaptada a la tesis). 
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Ejemplos De Mapas Mentales Renlizados 
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Los Participantes En El Taller 
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