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INTRODUCCION 

El estudio de la actividad creadora es un campo que está cobrando 

cada día mayor importancia, tanto para los educadores como para 

los investigadores. Para varios autores, entre ellos Maslow (1954) 

Torrance (1962) y Oavis (1975) es un elemento indispensable para la 

salud mental y la autorealización del ser humano. En •speciiil la -

han visto como factor importante que debe ser desarrollado para -

que el individuo pueda enfrentar satisfactoriamente la problemática 

del mundo actual. 

Dado que el progreso de la_ humanidad se debe principalmente a in

dividuos creativosª el conocimiento de su origen y su estructura re

sulta de gran importancia. 

Muchas personas piensan que la creatividad es resultado de un talen

to muy especial que muy pocos poseen. Sin embargo coincidimos con 

los teóricos que sei'1alan que existen potencialidades creativas en la -

mayoría de las personas. 

El conc•pto de la Creatividad como muchos otros que conciernen a -

la actividad mental, suele parecer un tanto confuso al revisar la lite

ratura científica al respecto~ y la definición de ésta depende del ccn

texto en el que se emplea. 



De la discrepancia entre los diversos enfoques teóricos, como Al 

cognoscitivista. el conductual o el psicoanalítico, principalmente 

trae como consecuencia la gran variedad de concepciones al res

pecto. 

Ha sido estudiada desde diferentes perspectivas como actividad -

mental, conducta y producto y es hasta Últimamente que se ha 

pensado en la Creatividad como producto de un aprendizaje y con 

una secuencia lógica de maduración hasta cierto punto manipula

ble y factible de alentar y desarrollar en cualquier persona, ·Co

mo una contlucta condicionada por el medio ambienc:e familiar y 

social • 

. Quienes se han ocupado más del estudio de la creatividad son los 

cognoscitivistas, en cuyo trabajo centraremos la atenciónº Aún 

cuando se encuentran algunas diferencias por parte de éstos en -

la concepción de la creatividad en la mayoría existen elementos 

comunes. La creatividad, es entendida como una cualidad o ca

racterística del individuo y es estudiada a través de la relación 

entre el produnto y el proceso. Para que un producto sea creat2:_ 

vo debe ser novedoso (original) y satisfacer sus propios motivos; 

{adecuación), el criterio de novedad se puede dar en relaci6n -

tanto para el repertorio de quien lo produce como para el grupo 

c.iunde es producido, ya que en todas las áreas de la actividad -

humana podemos encontrar productos creativos, aunque aquellos 
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que conciernen al arte. a la ciencia, a la tecnología son más no

torios lo que se debe a su carácter social. La adecuación se re

fiere a que el producto cumpla la función para la que fue creado. 

A la creatividad como proceso se le ha equiparado con imagina

ción, aptitud artística, inventiva, pensamiento di'vergente y capa

cidad para solucionar problemas. 

En el proceso creativo está impl{cita la planeación del producto, 

lo que significa que la elaboración del mismo es intencionada. 

Los investigadores se han valido en la mayoría de los casos de -

los productos para investigar y definir el pensamiento creativo. 

GuiJ!ord (1970) sefiala que el pensamiento creador está presente 

donde quiera que se efectúe la planeación o construcción de co

sas nuevas o dondequiera que se reúnan pequefias experiencias -

en combinación o nuevos patrones del pensar. Esta definición -

del pensamiento creador incluye tanto al razonamiento como a -

la invención. El razonamicinto es creador ya que nos conduce ha

cia nuevos hechos y deseamos que nuestras conclusiones coinci

dan con la realidad. Sin embargo la invención que también forma 

. parte del pensamiento creador, se aleja de la realidad y produce 

modelos que nunca habían existido. 

Asimismo afirma que toda et~ ación proviene de experiencias pa

sadas y que las partes son viejas pero el modelo es nuevo. 
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Barron (1963) (citado en Acevedo y Aceves 1974) define la crea-

tividad como la capacidad de aportar algo nuevo a la existenciaº 

Entonces podemos considerar la creatividad como la ocurrencia 

de conductas creativas,, sin embargo existen diferencias gradua-

les tanto en la frecuencia de ocurrencia como en la novedad y -

efectividad del producto por lo que se ha considerado a unas pe r-

sanas como más creativas que otras o se habla generalizando de 

personas creativas y no creativas (Dabdoub 1978, Torrance 1977). 

Se ha dicho que el grado de creatividad que un individuo presenta 

está determinado por sus experiencias personales (Lowenfeld -

1980, Rogers 1978). De estas experiencias en combinaci6n con -

la herencia y la maduración resultan las habilidades que hacen -

que un individuo sea más o menos creativo. 

Los factores gen~ticos parecen importantes pero no son los más 

decisivos, pues todos los nií\os ya sea en mayor o menor grado -

tienen posibilidades para la creaciónº Los factores medioambien-

tales y educacionales influyen directamente sobre esta capacidad 

ya sea positiva o negativamente, por lo tanto el papel del educador 

es decisivo en el desarrollo de esta capacidad. 

"La relación de la creatividad con la ~teligencia es excesivamente 

compleja, la cual se agrava más todavía cuando surgen los difíci-

les problemas de m.edici6n. Las medidas de creatividad que hacen 
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hincapi~ en el pensamiento divergente tienden a correlacionarse 

tan solo moderadamente con las medidas de inteligencia. A pri

mera vista esto sugiere que los mencionados rasgos cognoscitivos 

de apoyo, asociados con la creatividad, responden a un espectro -

de capacidades intelectuales, algo diferente, del abarcado por los 

tests de inteligencia tradicicnales ; sin embargo las pruebas de -

que estos rasgo¡:¡ de apoyo se correlacionan con la inteligencia tan

to como entre sí indican que no pueden considerarse representati

vas de un atributo común de creatividad, independiente de la inteli

gencia, (Cline, Richards y Abe, 1962; Getzels y Jackson 1962; -

Ohnmacht, 1966; Piers, Daniels y Quackensbush. 1960; R.L. 

Thorndike 1963) (Citado en David P. Ausubel)". 

Algo muy común es encontramos con individuos de C.I. muy ele

vado pero no creativo que desempenan bien sus labores y sin em

bargo nunca producen ideas originales y viceversa muchas pe rso

nas muy creativas no obtienen un C.I. espectacular, o sea que el 

talento creador puede darse en cualquier punto de la escala, sal" 

vo en el extremo inferior. 

En estudios realizados por el personal de Torrance (1977) acerca 

de la habilidad intelectual que denominaron "pensamiento creativo" 

descubrieron que no seguía un curso de desarrollo uniforme sino que 

en la mayor parte de las medidas de la actividad creadora de la me!! 

: ,·.\ . ,•,¡• 



te hubo períodos precisos de disminución, en vez de crecimiento,, 

en la~ edades de cinco, nueve, trece y diecisite afias, lo cual es 

resultado de las tensiones impuestas por las discontinuidades cul

turales y que va acompañado de alteraciones en la personalidad. 

Además Torrance hace notar que los cambios ocurren en edades 

de transición que coinciden con las etapas de maduración de - -

Sullivan H. a la edad de 5 afl.os está el decremento que correspon

de al final de la nif'l.ez y principio del estado juvenil que demanda -

acomodación social, compromisos y aceptación de autoridades ex

ternas. El segundo decremento,, al inicio del estado preadolescen

te con una necesidad muy grande de validación conscensual. El -

tercero en la adolescencia temprana, donde se exite conformidad 

y presentan una ansiedad por arriba de un nivel promedio que res

tringe muchas áreas de conciencia. 

La importancia cultural sobre e1 papel del sexo es origen de mu

chos conflictos para personas muy creativas e interfiere con el -

aprendizaje escolar y con el desarrollo completo de la capacidad 

creativa de los niños. El alto grado de sensibilidad que forma -

parte de la actividad CI>eadora de la mente, tiene un carácter el:! 

~amente femenino en nuestra sociedad, mientras que la indepen

dencia que se requiere al mismo tiempo para la actividad creado

ra de la mente tiene un carácter marcadamente masculino. 

Torrance 1962 (Citado en Torrance 1977), afirma que una de las 
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conclusiones más consistentes acerca de la capacidad creativa de 

la mente durante los últimos sesenta o setenta af'l.os es de que los 

nif'l.os superan a las niñas y viceversa en distintas clases de activi

dad creativa. Por lo general estas diferencias pueden explicarse 

sobre la base de las funciones contrastivas que nuestra cultura i~ 

pone sobre niños y nif'l.as. Algunos señalan el superior rendimien

to escolar, té'cnicas de lectura y desarrollo del vocabulario de las 

nifl.as (Mussen y Conger 1956) (Citado en Torrance 1977). 

Se han ofrecido explicaciones tanto biol6gicas como sociales para 

estos fen6menos (Bosselman 1953) (Citado en Torrance 1977). El 

Bi6logo Oxplica que el muchacho en virtud de su dotaci6n muscular 

más fuerte y su rol sexual más activo está predispuesto a cualida

des agresivas :y la muchacha más receptiva y menos muscular es

tá predispuesta a la pasividad. El soci6logo senala que desde los 

primeros meses de vida, el bebé se ve confrontado con la expec

tativa de que se transforme en lo que la sociedad espera de él, un 

muchacho o muchacha típicos. 

Las habilidades que hacen que un individuo sea más o menos crea

tivo , tomando a varios autores, se pueden resumir en las siguien

tes (Guilford 1970; Torrance 1969; Klausmeier 1977; Espriu 1980): 

Fluidez: Un mayor número de respuestas ante un solo estímulo 

Flexibilidad: diferentes categorías de respuesta ante un solo estímulo 



Originalidad: Respuestas únicas o infrecuentes ante un estímulo 

Adaptación: El grado de adecuación entre el propósito y el producto. 

La mayor parte de los estudios realizados se han basado en la teo

ría de la estructura del intelecto de Guilford (1970). Se considera 

que en las habilidades de la creatividad está comprendida principal, 

mente la producción divergente aunque también son importantes 

otras tres de las cinco operaciones mentales que plantea como la -

producción convergente, la memoria y la evaluación. 

La producci6n divergente es la generaci6n de información a partir 

de otra información dada, donde se hace énfasis en la variedad y -

cantidad de los productos provenientes de la misma fuente. 

Guilford sefiala además diversas clases y contenidos del pensamien

to. De la combinación de clases, contenidos y operaciones resultan 

120 habilidades intelectuales: 

(Ver Estructura del Intelecto de J. P. Guilford) (Figura 5 pág. 9) 

Partiendo de ésto no podemos hablar de una creatividad general .. 

presente en el individuo, para cada campo de la craci6n se necesi

tan poseer düerentes talentos. 

El contenido de la creación de un escritor puede ser diferente del -

de un pintor. un compositor puede ser altamente creativo en lo que 

a músiCa se refiere y no serlo para formular una hipótesis cientí

fica. Una persona p.Iede resolver ".rea-Uin1mente los problemas -
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que diariamente se le presentan pero no escribir un buen poema. 

Todo sujet.o que está en contacto con su medio ambiente se ve an

te la necesidad de ajustar su conducta a las exigencias de ese me-

dio y a la vez ajustar ese medio a sus necesidades, lo que se deno-

minar(a solución de problemas. 

Este concepto puede resultar muy vasto yen ocasiones la creativi-

dad y la inteligencia han sido definidas por la capacidad para ello. 

Sin embargo Barran (1969 Citado en Klausmeier 1977) estudi6 la -

creatividad en adultos y encontró que el pensamiento creativo era 

diferente de aquéllo que lleva a la solución de problemas que son 

comunes generalmente a toda la humanidad • 
.. ~ 

Las soluciones dadas a los problemas que se le presentan a un in-

diViduo pueden ser creativas pero en muchos casos no lo son, de-

penden de los requisitos del problema, de las caracter(sticas par-

ticulares del sujeto y de las características especüicas de la situ~ 

ci6n. 

Los problemas pueden ser resueltos por imitación o por ensayo y 

error, pero para que sean resueltos en forma creativa debe estar 

presente el pensamiento divergente (Klausmeier 1977: Guilford -

1970). 

Al hablar de problemas personales, que atat'ien sólo al individuo al 



.. 

que se le presentan, la soluci6n, aún cuando no sea original, pue

de ser creativa (entendiendo la originalidad dentro del grupo so

cial al que el individuo pertenece). 

Si el individuo logra incrementar las otras habilidades (como flui

dez y flexibilidad) tendrá más probabilidades de ser original y de 

dar respuestas originales y efectivas a los problemas. 

La conducta creativa puede ser entrenada ttorrance 1977; Dabdoub 

1978; Davi.s 1975, Osborn 1963. Citado en Davis 1975). Sin embar

go el entrenamiento debe ser diferencial, esto es, que si entrena

mos la fluidez de contenido verbal no obtendremos por ello fluidez 

de contenido figurativo (Guilford 1970). 

Varios autores han desarrollado técnicas para incrementar la crea

tividad obteniendo, en general, resultados satisfactorios. 

Del desarrollo de la Creatividad dependen tanto el desarrollo intelec

tual, como la superación emocional del individuo, e1 descubrimiento 

y mejora de sus condiciones prácticas de vida y principalmente su -

interrelación con su medio natural y social (Espriu 1980). El desa

rrollo de esta capacidad debe iniciarse desde el nacimiento y estiro~ 

larse adecuadamente a lo largo de su Vida, para lo cual es necesario 

investigar más sobre ésta, respecto a sus orígenes, desarrollo fun

ciones, ~rascendencia, etc., dentro del entorno del individuo y de la 

sociedad misma. 



Teniendo la base del conocimiento de aquellos factores que obst_:: 

culizan la presentación de la creatividad y aquellos que la favore

cen, y dada la importancia que tiene la creatividad en el aprendiz,!! 

je, surgi6 nuestro interés por elaborar un programa que promueva 

el proceso creativo. 

En México la investigación en creatiVi.dad es reciente y los traba

jos realizados en su mayoría son teóricos. 

En la Facultad de Psicología de la U.N.A.M. encontramos los si

guientes estudios relacionados con e1 entrenamiento de la creativi

dad:. 

-:M. Pozos Pérez (1981) utilizó el modelamiento para obtener res

puestas fluidas, flexibles y originales al elaborar un producto. 

-J. Cruz Ramos y Otros (1973} entrenaron a sujetos en asociación 

de palabras con el fin de facilitar la producción de respuestas poco 

comunes(originales) ante una nueva lista de asociación de palabras. 

-A. Gómez Valdt!s (1979) realiz6 un experimento en el que demos

tró la posibilidad de incrementar la diversidad de construcciones 

con cubos en nifios preescolares reforzando la producción individual 

de nue11as formas de construcci6n con cubos. 

-Mufíóz D. Jorge Xavier (1980) realizó un estudio en el ·que se tra

tó ae evaluar el efecto de las instrucciones y del reforzamiento so

cial, sobre la ejecución de figuras y disefios originales, en 8 nifl.os 

de primer afta de primaria. 



Entre los estudios aplicados en la facultad ae Psicología de la -

UNAM, observamos que se han hecho bajo el enfoque conductual, 

entrenando en su mayoría la originalidad. 

Las técnicas de grupo no han sido utilizadas para entrenar la ere~ 

tividad en estos estudios y consideramos que éstas revisten impo! 

tancia para eliminar los obstáculos de la creatividad, por ello 

creemos interesante elaborar un programa de este tipo, centrán

.donos específicamente en fluidez y flexibilidad de tipo verbales. 

Consideramos que la fluidez y la fleXibilidad son dos de los com

ponentes básicos de la creatividad y no se han aplicado programás 

de entrenamiento verbal. 

Una actitud. creativa propicia la participación del individuo con los 

materiales educativos, facilitando así su aprendizaje. En nuestro -

País existen centros especializados donde se pretende desarrollar 

la conducta creativa en los 11ifios, teniendo g-ene.ralm.en':e como 

área principal el arte. En las escuelas de educación general el en

trena.mi '?nto en ere atividad no forma parte de los programas acad~ 

micos y dada la importatJ.cia de ésta consideramos necesario sen

:ar bas·~s de investigación en el área, por lo que se pe11s6 en un -

programa cm·to e independiente d0 Jas actividades curriculares -

para fines de estudio. Sin embargo, esperamos que los resultados 

de nuestra investigación contribuyan para que en un futuro el diseno 

de los programas acad~micos se haga de tal forma que fomente el 



desarrollo creativo del escolar. 



ANTEC~D.ENTES HISTORICOS 

En la literatura sobre creatividad encontramos que se sen.ala a 

Galton (1869) como el primer antecedente histórico. Este autor 

inició los estudios sobre los hombres dotados de genialidad des

de la perspectiva del determinismo hereditario. Planteó la apli

cación del método de la historia familiar en relación con el talen 

to específico en diferentes áreas. Las obras en las que desarro

lla su trabajo son sus libros ''Hereditary Genius" (1869), 

''Englishmen of Sciencie " (1874) y "Natural Inheritance" (1889). 

Como lo señala Guilford (1978) la Psicología no tenía una aproxi

mación sistemática al tema de la creatividad y se refería a la -

misma con términos tales como "imaginación" e "Imaginación -

creadora". 

Después e1 conductismo predominó en la Psicología, eliminando 

las aproximaciones mentalistas, razón por la cual la creatividad 

recibió muy poca atención y solamente autores ·como Shoen (1930) 

y e1 mismo Guilford (1939 y 1952) la incluyeron en sus obras. 

La atención que recibía la creatividad se limitó al estudio anec

dótico. Walas (1926, 1945), Hadaward (1945) y Ghiselin (1952) -

relataron ejemplos de personas consideradas como geniales en -

el campo de la ciencia y la literatura entre otros. Rossman 



(1931) emple6 el método de los cuestionarios para realizar un es

tudio que se considera más sistemático, de los inventores. 

Una aportación de la aproximaci6n anecdótica es la formulación de 

las denominadas etapas del proceso creativo. Estas etapas ya ha

bían sido marcadas con anterioridad por Dewey (1910) y por Poin

caré (1913): 

a) Encuentro con una dificultad 

b) Localización y precisión de la misma 

c) Planteamiento de alternativas de soluci6n 

d) Desarrollo lógico de las consecuencias de .las soluciones propue!! 

tas. 

e) Posteriores observaciones y experimentaciones conducen a la 

aceptación o rechazo de la solución hipotética 

Patrick (1935, 1937., 1938., 1941) sometió a experimentación e1 formo!:! 

!amiento de Wallas y determinó la validez de las mismas pero no el 

orden que éste estableció. Más tarde Eidhoven y Vinacke (1952) lo 

confirmaron. 

·Durante 1930 y 1940 e¡ número de publicaciones e~ relación a la ere.:.: 

tividad se incrementó y en 1950 se consolidó el interés en la misma. 

Guilford (1956) no sólo realizó una importante labor como compila

dor dentro del campo de la creatividad E!ino que a partir de sus plll,!! 

te amientos, estudios, libros y conferencias marcó pautas. de inve s- , 

tigación en e¡ mismo. Elaboró una serie de tests y fue e¡ primero 
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!ln hacer aportaciones teóricas, las cuales expuso en la Asociación 

Psicológica Norteamericana (Taylor y Getzels 1975). Dirigió el -

proyecto de InvestiE'ación de Aptitudes en la Universidad de Southern 

California, bajo el enfoque del análisis foctorial. Además hizo hin-

capié en la falta de métodos educativos basados en la diferenciación 

de las capacidades individuales, sefialando que los existentes tendÍaó. · 

al igualamiento. 

Osborn (1953) impulsó la creatividad a raíz de su libro "Applied -
' 

Imagination", que fue traducido a varios idiomas. En ~l subraya -

la importancia de la imaginación ·en todos los aspectos de la vida, -

su carácter universal y su uso en todos los estadios de la solución -

de problemas; discute y demuestra los bloqueos perceptuales, emo-

cionales y culturales de la creatividad. Posteriormente Osborn 

(1957) organizó ejercicios para incrementar las ideas originales a -

partir de la solución de problemas que exigían respuestas variadas. 

La cantidad de ideas diferentes determinaba el índice de creatividad 

para cada sujeto; este factor es reconocido como fluidez. Propuso 

un procedimiento al que denominó "ideación grupal" o "lluvia de -

ideas" y lo aplicó como una asociación libre en grupo, enfatizando 

la producción de un gran número de ideas originales y disminuyendo 

el papel de la crítica o evaluación. En las aplicaciones que realizó 

los datos fueron tomados en forma individual y por lo mismo, la ge-

neralizaci6n no fue posible. 
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Taylor, Berry & Block (1957) consideraron que la lluvia de ideas 

en grupo no produce muchas ideas únicas cuando se compara la -

ejecuci6n individual con la grupal. Compararon los puntajes por 

grupo, los cuales son significativamente superiores como prome

dio, pero no como puntajes individuales por separado. 

Continuando con la reseña hist6rica, tenemos que en 1959 en la -

Universidad de Michigan se reunieron düerentes investigadores con 

el fin de discutir sobre la creatividad, realizar estudios y evaluar

las investigaciones que hasta entonces habían sido reportadas. 

En 1960 se funda la revista Journal of Creative Behavior para publi

car artículos referentes al tema y empiezan una serie de campañas 

para detectar la creatividad y la genialidad a nivel escolar. Crece 

la atención hacia la influencia de los factores medioambientales so 

bre la conducta creativa, los cuales son tomados en cuenta al hacer 

programas escolares. 

Torrance ha contribuído con su investigación al conocimiento de la 

creatividad. La relaciona con la salud mental y la considera el re

curso más valioso para afrontar la vida diaria. Desarrolló tests -

derivados del análisis factorial (Torrance 1962) y examinó la mane

ra en que e 1 potencial ere ativo va modificándose en función de la -

edad de los niños y en los adolescentes. Estudió los efectos que las 

criticas y otros tipos de motivación ejercen sobre el rendimiento -

creativo de los escolares. Expuso los principios teóricos del com-
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portamiento creativo (Torrance 1966) y diseñó experimentos pa-

ra investigar ésta área en los diferentes niveles escolares. Men

ciona como características claves del desarrollo creativo a la cu

riosidad, flexibilidad, sensibilidad ante los problemas, la :rCdefini

ci6n y la conciencia de sí mismo, así como la originalidad y la ca

pacidad de percepción. 

La curiosidad se manifiesta no solo verbalmente sino también en -

la manipulación. La flexibilidad consiste en pensar en métodos di_!! 

tintos y producir así variedad 'de ideas. La sensibilidad ante los -

problemas se refiere a captar con rapidez las lagunas de informa

ción, las excepciones a las reglas y las contradicciones. La rede;. 

finición, es ver signüicados ocultos en lo habitual visualizar conexi2 

nes nuevas entre lo que aparentemente no tiene relación. La concie_!! 

cía de sí mismo es el concebirse a sí mismo como un ser particular 

con su propio manejo. La originalidad se expresa en ideas poco co

munes, sorprendentes y con estilo propio. La capacidad de percep

ción es el acceso fácil a esferas de la mente que otras personas só

lo visualizan en suefios. 

Torrance también ha estudiado el rol del sexo y la adecuación de es

tímulos en los tests de creatividad, encontrando que es aconsejable 

proporcionar estímulos apropiados al rol del sexo a nivel del primer 

at'io y para desarrollar té'cnicas más eficaces d.e alentar a las niñas -

ae primero y segundo grado a que cultiven su inventiva. Uno de sus 
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descubrimientos fue el hecho de ·que los nifios aventajan a las niñas 

a partir del segundo grado. 

A partir del postulado de que la creatividad puede ser entrenada -

('I'orrance 1977; Osborn 1963; Davis 1975; Guilford 1970) han sido 

muchos los intentos desarrollados para elaborar programas y pro

yectos. 

Crawford (1954), Manske y Train (1967) desarrollaron una técnica 

denominada listado de atributos, que consiste en discriminar atri

butos o partes importantes de un producto y considerar luego a ca

da atributo como una fuente de cambio o perfeccionamiento. Este 

listado sensibiliza a los alumnos a distintas propiedades de los ob

jetos, al mismo tiempo que los equipa con un instrumento de inno

vaci6n simple y productivo. 

· Allen (1966), Davis, Roweton, Train, Warren y Houtman (1969) -

e laboraron una lista de control como posible fuente ae innovación 

respecto.de un problema dado que incluye los siguientes pasos: -

agregar o sustraer algo, cambiar el color, variar los materiales, 

reacomodar las partes, variar las formas, cambiar el tamaflo y 

modificar e¡ diseno o el estilo. 
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Davis y Houtman (1963) disei'iaron un programa de entrenamiento 

de la imaginación. Este programa representa un esfuerzo para -

consolidar las distintas estrategias para estimular la creatividad 

de una menra consistente y al mismo tiempo, deliberadamente li

bre y humorística. El programa tiene la forma de un diálogo en

tre cuatro personajes y subraya la importancia de las ideas nove

dosas en nuestra cambiante sociedad. Enseiía una actitud de "des 

contento creativo", una noción de que prácticamente puede modifi

carse cualquier cosa para mejorarla y estimula a cambiar la acti

tud crítica y negativa ante lo novedoso que inhibe la producción -

creativa. 

Olton y Crutcbfield (1966) elaboraron dieciseis cuadernillos pro

gramados los cuales proporcionan instrucción sistemática y práE_ 

tica en las técnicas de pensamiento productivo y solución de pro

blemas. 

peterson, Nancy L. (1969) trató de determinar lo siguiente: 

I. Si el entrenamiento en cre_atividad utilizando t~cnicas de modi

ficación de conducta resultaría positivo. 

2. Si las tareas condicionadas podrían generalizarse a otras condu~ 

tas no entrenadas y 

3. Si el entrenamiento en fluidez y flexibilidad podría incrementar 



los puntajes de originalidad de los sujetos. 

En los resultados encontr6 evidencias que sustentan las tres hipó

tesis planteadas. 

Warren Thomas F. (1971) empleó cuadernillos con la descripción 

de las t~cnicas de pensamiento creativo, presentando ejemplos y 

ejercicios para entrenar alumnos de sexto año. El estudio lo rea

lizó bajo el enfoque operacional. Diferenció las ~cnicas de pensa

miento creativo, esperando encontrar diferentes puntajes en flexibi

lidad, originalidad y fluide~. Los resultados mostraron que t!stas -

técnicas no producen diferentes puntajes en las áreas senaladas. 

Treffinger, Donald (1971) investigó los efectos de la instrucción -

para incrementar el pensamiento creativo y la habilidad para re so.!:_ 

ver problemas en estudiantes de 5o. afio de primaria. Utilizó los 

programas Pardue Creative Thinking Program y Productive Thin

king Program. Los resultados dan evidencia de que el pensamiento 

creativo y las habilidades para solución de problemas pueden ser -

positivamente influ(das por la instrucción. 

Nickse, Roth S., Ripple Richard E. (1971) utilizaron materiales -

de entrenamiento creativo en nifíos con problemas académicos, em2 

cionales o sociales y recomiendan el uso de éstos por más tiempo, 

y seguido de discusiones de grupo y juegos de roles. 

Moslemi. Marlene Hache (1973) efectu6 un estudio con el prop6sito 
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de probar la hip6tesis general de que la creatividad puede ser real-

za.da utilizando unidades de ensenanza audiovisuales. El entrenamien 

to se hizo en habilidades de escritura ere ativa. La evaluaci6n se hi-

zo con los tests de fluidez y flesibilidad de Torrance y con la evalua-

ción de composiciones, encontrándose resultados favorables. 

Glover (1976) aplicó instrucciones, puntos y reforzamiento verbal a 

cuatro conductas definidas operacionalmente como creativas. Tra-

bajó con ocho alumnos de 400 y Boº grados. 

Los cuatro aspectos a evaluar eran: 

número de respuestas diferentes (fluidez) 

número de verbos (flexibilidad) 

número de palabras por respuesta (elaboraci6n) y 

número de respuestas estadísticamente nuevas (originalidad). 

El experimentador escribía cuarenta nombres de objetos a los cua-

les los alumnos tenían que encontrar el mayor número de usos posi-

bles. Según los datos, en la fase experimental donde se dieron pun-

tos y reforzamiento verbal, se encontró un aumento en la creatividad 

de los sujetos, según el análisis de los cuatro aspectos mencionados. 

Los resultados fueron comparados con los puntajes del test de crea-

tividad de Torrance para reforzar los datos obtenidos. 

Kirst W. y Diekmeyer U. (1978) conceptualizan quince tipos ae crea 
,' -



tividad: movilidad, fluidez, originalidad, analizar, producir, cons-

truir, cambiar de forma, ordenar, fuerza de expresión, nevar a· 

la práctica, combinar, traducir, decidir, acomodar y organizar. 

Disei1an ejercicios para cada tipo. Plantean tres tipos de entrena-

miento: de expansión, espontáneo y de profundidad, los cuales com-

binan los ejercicios sistemáticamente. 

Anderson Ron F. (1980) utilizó la fantasía quiada con nif'los de pri-

maria en situaciones de terapia de consejo, encontrando resultados 

satisfactorios. Comprueba que la fantasía estimula la creatividad. 

Clauge Tweet Claudia (1981) realizó un estudio con ciento veinticu2 

tro nif!.os de primaria del 5o. Y. 60. grado en e1 que trató de incre-

. mentar las habilidades de pensamiento creativo proporcionando en-

trenamiento tanto a lo largo del currículum escolar como en una Pª! 

te de ~l, específicamente en el área social. Encontró que las expe-

riencias de ere atividad proporcionadas a los alunmos tanto en uno c:f 

mo en otro caso, incrementaron las habilidades de pensamiento ere a . -
tivo. Su entrenamiento se basó en e1 libro de SydneyPames "Cre¿ 

ti ve Action Book". 

Por lo que respecta a nuestro país, la investigación en creatividad 

es reciente y los trabajos realizados son en su mayoría teóricos. 

En la Facultad de Psicología de la U.N.A.M. encontramos estu-

dios relacionados con e1 entrenamiento de la creatividad realiza-
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dos por: M. Fbzos Pérez (1981); J. Cruz Ramos y otros (1973); A. 

Gómez Valdéz (1979); Munóz o. J • Xavier (1980). 



APROXIMACIONES TEORICAS 

La creatividad se ha abordado desde diferentes enfoques teóricos, 

entre los cuales podemos identificar los siguientes: 

I. Cognoscitivista 

n. Asociacionista 

llI. P sicoanal:íiico 

IV. pe rsonalístico 

I. ENFOQUE COGNOSCITIVO. 

E1 inte~s se centra en explicar como organiza e1 individuo la infor-

maci6n que reci!Je del medio ambiente y como se da e1 íuncionamien-

to intelectual. Utiliza ~rminos tales como tipos de procesos de pen-

samiento,, facultades, capacidades y habilidades. Así, tenemos que -

la creatividad, de manera general dentro de este enfoque~ se concibe 

como una percepción especial del medio ambiente excenta cte conven-
.-

cionalismos. 

Dominowsky (1972) describe la creatividad como una conducta de tipo 

original que soluciona un problema o tiene una aplicación práctica. 

Guilford (1977) la define como una actividad cognitiva, parte del in-

telecto, que se integra por varios factores y que está presente en di-

versos grados en toda la población, representando diferentes formas 

cte combinar los datos en la búsqueda de soluciones efectivas. Sei'ia-
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la tambi~n que la creatividad implica procesad diferentes a la inteli

gencia que se mide en los tests convencionales. 

La teoría del intelecto que Guilford elaboró en 1969, incluye e¡ pen

samiento creador. Representa al intelecto como un modelo de tres 

dimensiones: operaciones, productos y contenidos. E¡ pensamiento 

creativo es visto como una operación de producción divergente, es -

decir, la producción de diversas respuestas a nuevos problemas pre

sentados. 

otras aptitudes básic.as en relación al pensamiento creativo, parte 

de la producción divergente, son las aptitudes de transformación,· -

las cuales implican la revisión de lo experimentado o conocido para 

producir pautas y formas novedosas. Una característica general de 

las aptitudes de transformación es la flexibilidad. 

Cuando se evalúa la producción creativa, se toma a la flexibilidad c2 

mo un criterio cualitativo de la misma y a la fluidez como un indica

dor cuantitativo. 

Wilson, Christensen y Guilford {1952, citado en Guilford 1975) pre

sentaron lo que consideraron los factores caracter{sticos del pensa

miento creativo: sensibilidad a los problemas, fluidez, nexibilidad, 

originalidad, redefinición y penetración. 

Simberg Alvin (1964) ve en la creatividad un proceso que proporcio-
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na resultados que satisfacen necesidades de organizaci6n que no 

habían sido satisfechas. 

Feldman (1947) relacion6 los estudios de Piaget con e1 proceso -

creativo y encontr6 cuatro similitudes: 

l. La sensación de sorpresa en la solución del problema. 

2. E1 percibir como obVia la solución que se ha encontrado. 

3. La sensaci6n de avance hacia la solución cuando se trabaja en eua 

4. La irreversibilidad de la solución una vez que se ha encontrado. 

Capta la creatividad como un caso especial de inteligencia que se -

adelanta o anticipa y se desarrolla a tra~s de las estructuras 

piagetianas. 

Koffke (1935),, wertheimer (1945),, Kobler (1929) y Iftwin (1935) son 

los exponentes de los fundamentos de la teoría guestáltica,, la cual se 

puede ubicar tambil!n en e1 enfoque cognoscitivo. 

neru.cer (1926) interpretó esta teoría en relación con la creatiVidad -

En eua se habla de un sistema de estimulación integrado como un todo 

organizado que da como resultado la experiencia psicológica global. 

La corriente gestáltica sostiene que e¡ pensamiento productivo requiere 

de una reestructuración del problema. la cual es causada por la tensión 

y estrE!s que~ 1 mismo provoca. El individuo para reducir esa tensión 

realiza una acción que cambia la percepción del problema. 
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La creatividad también es relacionada con la comprensión y La -

solución de problemas. 

Wertheimer en su libro "Productive Thinking" explica que el pen 
1 -

samiento c~ativo ocurre en una estructura que implica cambios 

en el signüi.cado funcional, es decir que se percibe de una mane-

ra nueva y más profunda una situación ya conocida. El proceso 

que se da es de integración y síntesis, con lo cual el campo de -

estímulos es reestructurado de una manera armónica y equilibr! 

da. 

Nallas (1972) :menciona las siguientes etapas del pensamiento ere! 

tivo: 

a) Preparación. En ella se recopila la informaci6n básica. 

b) Incubación. Es una fase de exploración y descubrimiento donde 

se elimina lo común. 

e) Iluminación. Es el insight Y.discernimiento. 

d) Verificación. Consiste en el esfuerzo racional y consciente para 

mejorar las ideas que se lograron a través de la.evaluación. 

Haslerud (1972) desarrolla una teor{a en la que combina el asocia--

cionismo, la teoría de la Gestalt y las teorías del aprendizaje. Ut.!_ 

lica terminología que él mismo elabora. Así llama al proceso de -

pensamiento creativo "Projescan". Otros de los términos que uti-

liza son: teatro de la percepción, masa aperceptiva y futuro perce.E 

tu al. 
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9thepanov S. y Semenov I. (1982) han investigado los tipos de re-

flexión que se suscitan en una situaci6n de soluci6n creativa de -

problemas. Afirman que la solución de un problema puede ser -

vista como la misma solución o como una situaci6n conflicto en -

la cual el individuo actúa como una totalidad, mientras diversos 

tipos de reflexión intelectual inte.Nienen. La reflexi6n personal 

sirve para remover el aspecto conflictivo. del problema. Al re-

solver un problema, el individuo no solo lucha con el problema -

en sí, sino también con él mismo. Ambos tipos de reflexi6n son 

necesarios para tener éxito y encontrar la solución. Los autores 

concluyen que el desarrollo de estrategias exitosas en la soluci6n 

de problemas debe tomar en cuenta aspectos tanto intelectuales c2 

mo de personalidad. 

Ainsworth_Land, V. (1982) reVisa los estudios psicol6gicos de im_! 

ginaci6n y creatividad y presenta un modelo que incluye una variedád 

de definiciones y manifestaciones del proceso creativo, así como su 

. relaci6n con el desarrollo estructural. Su modelo facilita el empleo 

consciente de técnicas apropiadas y aproximaciones para lograr más 

altos niveles de creatividad. Describe en él cuatro tipos de imagin.! · 

ci6n relacionados con. tres aspectos del proceso creativo: auto-invo-

lucración, proceso y producto. 

La imaginación y creatividad del primer tipo están basadas en la ne ... 

cesidad de creación. La del segundo tipo es caracterizada como bús 
. . ·-
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queda de mejoramiento o modificaci6n de una idea. objeto. patrón o 

conducta. La creatividad e imaginaci6n del tercer tipo se hace nece

saria cuando se desea mejorar modificaciones y alternativas. La del 

cuarto tipo es definida como una renuncia al control de la imaginaci6n, 

ll. ENFOQUE ASOCIACIONIST A. 

Plantea que la creatividad es una habilidad para utilizar una variedad de 

asociaciones poco µsuales a estímulos dados. 

Se basa en los siguientes supuestos: 

a) El aparato psíquico opera por asai:iaciones de elementos derivados .. 

de la experiencia de acuerdo a leyes de frecuencia. actualidad y fuer~a. 

b) En las asociaciones pueden ocurrir nuevas combinaciones. 

e) En el aparato psíquico existe una jerarquía de asociaciones., donde -

hasta la propia organización de un sujeto influye en la producci6n de nu! 

vas combinaciones. 

Ribet (1900, ·citado en Taylor y Getzels 1975) es considerado el precur

sor del asociacionismo moderno enfocado a la creatividad. Describe -

el proceso como un acontecimiento en el pensamiento., donde las asocia

ciones de los estí'mulos ocurren por semejanza, llegando a evocarse m~ 

tuamente. La creatividad resulta de estas combinaciones y recombina

ciones, 

En su obra "La Invención Mecánica'~ describe cuatro fases del proceso: 

germinación, incubación, florecimiento y complementación. 



32>:< 

Germinación: se presenta un sentimiento de necesidad o percepción 

de una deficiencia, una exploración casual el conocimiento de la limi

tación al problema. 

Incubación: Ocurre la preparación que consiste en lecturas, debates, 

exploraciones y formulación de muchas soluciones posibles con su -

respectivo análisis critico y evaluación de ventajas y desventajas. 

Florecimiento: Es el relámpago de percepción e iluminación, es la -

idea nueva. 

Complementación: Es la experimentación de la solución más promete

dora, la identificación y perfeccionamiento de la idea. 

Mednick (1969) destaca dentro de éste enfoque. Describe tres formas 

de asociación creativa: serendipity (citado en McGuigan 1976), seme

janza y medi'ación. Su contribución teórica a la creatividad fue sel'ia

lar la existencia de elementos asociativos distantes, en el pensamien

to creativo (Taylor y Getzels 1975). Para él, el proceso creativo se 

compone de asociaciones de estímulos y respuestas que habitualmen

te no se han asociado. Así el comportamiento creativo implica una -

tendencia de enlace de estímulos con respuestas, cuya probabilidad ~ 

de ocurrencia es baja en compración con las asociaciones que hace la 

persona común. 

Koestler (1964) otro asociacionista, sostiene en su libro ''The act of 

creation", que "el proceso creativo implica el cambio de la atención, 
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el descubrimiento de analogías en un contexto nuevo donde previame.!! 

te no se habían notado, resultantes de la inducción de axiomas y hábi

tos de pensamiento ya fijados en el código de la memoria" (citado en 

Pozos P. 1981). Sef1ala como fases del proceso creativo: 

Fase 16gica. Se formula el problema, se recopilan datos y se da una . 

primera búsqueda de soluciones. 

Fase intuitiva. Es la más importante en el proceso y se genera en el 

subconsciente del que crea. El problema se hace autónomo (incuba

ción) y madura en un período más o men:os largo, para que finalmen

te ocurra el insight o solución. 

Fase crítica. El descubrimiento es analizado y se busca verificar la 

validez del mismo. 

Selz (1913, citado en Beryline 1972) se refiere al pensamiento produc

tivo como al que genera nuevo contenido mental. 

Beryline (1972) explica que con frecuencia se utiliza el térrnino"crea

tividad" como sinónimo de "pensamiento productivo" tomando en cuen

ta la influencia social y el valor social al evaluar lo creativa que pue

de ser una fracción del pensamiento". Para considerarlo creativo, -

un producto debe ser inicialmente improbable y por tanto impredeci

ble. Una conducta se considera creativa cuando su probabilidad de • 

ocurrencia en una comunidad es baja; esta se genera a partir de una -

situación conf],icto. 
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Otros teóricos de éste enfoque son Goetz y Baer (1973): Maloney y 

Hopkins (1973). 

El enfoque del condicionamiento instrumental que se desprende del 

asociacicnism.o, postula que la cooducta creativa es moldeada por 

los patrones de· reforzamiento del entorno a traws del reforzamien-

. to diferencial. Le da importancia a la construcci6n de vínculos E-R. 

Se caracteriza por recompensar las respuestas deseadas y castigar 

los vi'hculos no requeridos. Los términos que manejan son basados 

en respuestas y conducta. 

Una de las características m'8 importantes del enfoque del condicio

namiento instrumental es la proposición del desarrollo de la conduc

ta creativa a través del entrenamiento y el aprendizaje, mostrando -

as!, que la conducta creativa no düiere de otras formas de conducta 

operante. 

nt. ENFOQUE PSICOANALITICO 

Aquí se analiza el pensamiento creador y la personalidad creadora - · 

como. unidad. 

Freud. fue el iniciador de una teoría dinámica del acto creativo. En· 

fatiz6 el inconsciente, su influencia en los procesos intelectuales y

el papel de la afectividad en la creación. 

Define la creatiVidad como un proceso interno proveniente del 11incon• 

· scien.te "; en el cu~l interviene la sublimaci6n, que es una forma social-
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mente aceptada de la energía sexual que se ha transformado. 

Los individuos creativos van de la realidad a la fantasía, en donde 

dan rienda suelta el juego de sus deseos er6ticos, hasta convertir

los en realidad creativa. 

Postula un enlace teórico entre la creatividad y la enfermedad men

tal. Enfatiza la importancia del juego y de las fuerzas que inhiben 

la espontaneidad en la expresi6n. 

Una caracter{stica de la persona creativa es el hecho de que puede 

dominar las tendencias opuestas que existen en él, ya que éstas pue

den expresarse como creatividad o como desequilibrios psíquicos. 

La fantasía cobra importancia en el sujeto creador y es en ella don-. 

de desarrolla sus potencialidades de creaci6n. 

Getzels y Jackson (1962) resumen la posici6n de Freud a traws de 

sus obras en relación a la creatividad como sigue: 

I) La creatividad tiene su origen en un conflicto y las fuerzas incon

scientes que motivan la soluci6n creativa son paralelas a las fuerzas 

inconscientes que motivan una solución neurótica. 

2) La función y efecto físico de la conducta creativa es la descarga -

emocional que resulta de un conflicto hasta alcanzar uri nivel tolera

ble, 
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3) El pensamiento creativo deriva de la elaboraci6n de las ensofiacio

nes, fantas!as e ideas reportadas como ensoftaciones diurnas y juego 

infantil. 

4) La persona creativa acepta estas ensoflaciones y la persona 110 ere! 

tiva las rechaza y suprime. 

5) El proceso inconsciente aparece como una función del ego para bus

car un logro de perfección especial. 

6) El papel de la experiencia infantil en la producción creativa es en

fatizado. La conducta creativa es vista como un substituto y continu! 

ci6n del juego infantil. 

Kirss (1952) elaboró conjuntamente con Kubie una teoría psicoanalil:i

ca de la creatividad. Para él ésta consiste en dos fases: inspiración 

y elaboración. Durante la inspiración el ego pierde control sobre los 

procesos del pensamiento y ocurre una regresión al pensamiento pre

consciente. En este estado el ego es más receptivo y se guía por ide

as e impulsos más fácilmente. Este proceso favorece la asociación -

entre ideas relacionadas con el problema. Cuando éste tipo de pensa

miento se desencadena, ocurre una descarga neutral de efecto placen

tero, la cual es considerada como una fuerza mctivacional de la crea

tiVida.d. 

En la segunda fase o elaboración, se evalúa lógicamente a las ideas, 

ensof!.aciones y fantasías a fin de decidir su valor práctico. 
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Ha.damard (1954) en su libro "La Psicología de la invenci6n en el 

campo matemático" relega la lógica y facilidad para hacer conexio

nes a un papel secundario en el descubrimiento matem&tico, y le da 

primacía a lo que llama mecanismos inconscientes. Describe descu

brimientos matemáticos los cuales son caracterizados por su espon

dneidad y su carácter ilógico y carencia de experimenfaci6n. No -

niega el papel de la experiencia a través de las l:iÍleas de la lógica, 

pero sen.ala que tal efecto sirve como una preparación de la solución, 

pe ro no la soluci6n misma. 

Cita a Claparede con cuya conceptualización de dos tipos de pansa-

miento estli de acuerdo: Uno consiste en una meta que ha sido dada y 

el pensamiento va del fin al signüicado, de la pregunta a la solución. 

El otro consiste por el contrario, en descubrir un hecho entonces im.! 

ginar para qué podría servir al mismo tiempo que el pensamiento va 

del significado al fin, la respuesta aparece antes que la pregunta. 

El segundo tipo de pensamiento aunque parezca paradójico, es el más 

general y el que la ciencia ha usado más para avanzar. 

Taylor I. (1959, citado en Matussek 1977) propone los siguientes ni

wles de creatividad: 

1) Expresivo. Consiste en un hacer espontáneo y libre sin cualidades 

especiales. 

2) Productivo, Es modelar y configurar las sensaciones y las fanta- .. 



38* 

sías a través de cualidades tanto adquiridas como innatas. La liber

tad y la espontaneidad se coartan por el material y los conocimientos, 

pero son de mayor contenido comunicativo. Este nivel es en el que la 

mayoría detiene la evoluci6n de su creatividad. 

3) El inventor o descubridor. Se opera con nuevas combinaciones. -

El medio ambiente reacciona con sorpresa, ya que el resultado no er~ 

esperado. En este nivel se insertan todas las invenciones. 

4) Innovador. Presupone un nivel más profundo de las conexiones e in

terrelaciones, así como unas cualidades determina.das. 

5) Emergente. Es el nivel supremo de la creatividad. Comprende una 

creatiVidad que logra descubrimientos y resultados absolutamente sor

prendentes y desacostumbrados que muy pocos alcanzan. 

Getzels y Jackson en su libro "Creativity and Intelligence 11 describen -

historias elaboradas por nifios talentosos y hacen un análisis de las mi_!! 

mas tomando en cuenta los conceptos que Kubie y Kriss manejan en su 

teoría (1962). 

Melanie Klein (1971) basa la motivación creadora en la "necesidad de 

reparaci6n" que el individuo experimenta por haber tenido impulsos -

agresivos hacia la figura materna que no lo protegi6 del sentimiento -

de omnipotencia cuando era nifl.o. 

Cbasseguet - Smirgel (1975). supone dos tipos de acto creador, el que 
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repara el objeto (el padre o la madre) y los que reparan al sujeto (el 

yo)• 

Matussek (1977) parte de datos extraídos del asesoramiento y tratamien-

to psicoanalítico. Considera a la creatividad como un potencial casí -

sie~.~ desconocido y desaprovechado, que se encuentra en cada uno y 
•. ·1· .... 

~ ea~ra ser descubierto, despertado y desarrollado. Piensa qUe la 
., 

re~o'l1'aci6n individual influye en el cambio de la sociedad, porque 110 es 

an cambio impuesto d~sde afuera. Si cada individuo realiza su potencial 

creador, aumentará el nivel creativo de la generalidad. 

El, yo es fundamental en el proceso creador. Es el c¡ue decide que se 

oriente de tal modo la vida que se pueda reaccionar creadoramente frente 

a inspiraciones, incitaciones e impresiones. El yo es entendido como -

la parte de la personalidad influenciable por la conciencia y la voluntad, 

como la instancia intermediaria entre el propio ideal el instinto y el mil!! 

do exterior. 

Ell\ relación a las perturbaciones psíquicas que aparecen con frecuencia en 

los hombres creadores, considera que no son ni expresión de un sistema 

nel'Vioso degenerado ni una condición necesaria para la creatividad y de-

ben interpretarse como crisis de crecimiento del yo. Por otra parte no 

existe ningún tipo de conexiones de principio entre la gravedad y modali

dad de estas perturbaciones y las obras creadoras. 

Identifica en su práctica tres fases evolutivas del proceso creador a ni-

vel interno; en la primera aparecen la angustia, la inseguridá.d, las du .. 
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das y el abatimiento. Los sentimientos negativos de esta fase son los 

responsables de que la mayoría de las personas sean menos creativás 

de lo que podrían. Los no creadores no logran superar esta barrera. 

En la segunda fase las emociones negativas comienzan a contrapesar

se y la seguridad aumenta. Paralelamente se produce un creciente • 

encapsulamiento respecto del mundo exterior. 

La tercera fase se identifica porque se da la abertura hacia el mundo 

exterior y se busca expresamente a los demás para comunicar lo en

contrado. 

Matussek considera que el acto creador tiene un alto significado para 

la personalidad y qúien nunca consigue realizar una actividad creado

ra queda en definitiva, alienado de sí y busca inútilmente un sentido -

para su quehacer. por muy importante que éste pueda parecer a los -

demás. La felicidad que todos anhelan pero que muy pocos experime~ 

tan es, en definitiva, la felicidad del creador en su creaci6n, por muy 

pequ~fta que pueda parecer a los ojos ajenos. 

La importancia del acto creador en la evoluci6n de la personalidad se· 

da porque la persona empeftada en un acto creador,, se siente más in

tegrada que en el estado normal: está más fuertemente unida al mundo 

que de ordinario,, siente que funciona sin esfuerzo ni tensi6n: se vive 

a s! misma como fuente activa de su quehacer y de su vivir; se nota 

libre de limitaciones: es más espootánea y expresiva que antes; res-
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ponde más desde su yo interior que en virtud de fuerzas exteriores; 

se siente desligada de las fuerzas instintivas inferiores; se vive co

mo un ser agraciado. S6lo el hombre que se renueva constantemente 

y renueva su obra, que crea de nuevo, vive en armonía consigo y con 

el mundo. 

Lo creador sólo puede irrumpir cuando uno se encuentra a sí mismo 

y se libera lentamente de las fuerzas exteriores y de los instintos uni

formantes de la sexualidad, la agresi6n y el afán de poder. 

Pich6n - Riviera (1977) combina en su teoría el psicoanálisis, la teo

ría de campo y la Gestalt. Maneja como concepto básico la noción de 

esquema referencial, el cual define como un conjunto de experiencias, 

conocimientos y afectos con los que el individuo piensa y actúa. El es

quema incluye tendencias conscientes e inconscientes. 

Existen esquemas referenciales rígidos y estereotipados, constituí

dos como defensa ante la ansiedad, los cuales impiden la percepción 

de la originalidad en una situación nueva, bloquean el aprendiz~je y se 

integran por conductas que han sido eficaces en situaciones pasadas al 

enfrentar la realidad. 

Un desarrollo derivado del psicoanálisis está constitu{do por las teo

rías ht\manistas, y dentro de las mismas se ubica a Fromm (1959) -

quien identifica la creatividad con la madurez,. que resulta de alcan

zar la propia aceptaci.ón y la auto-integraci6n de la personalidad. 



Explicá que el rechazo de la tendencia sexual inhibe la capacidad de 

ser vivo y creativoº 

Maslow (1954) también nos habla de que la necesidad de autorreali

zaci6n o actualizaci6n es la principal motivación del hombre saluda

ble, una vez que ha satisfecho sus necesidades biol6gicas. 

Define la autorrealizaci6n o actualizaci6n como llegar a ser todo lo 

que uno es capaz de ser, actualizando el potencial individual. 

Moustakas (1967. citado en Taylor y Getzels 1975) opina que la per

sona creativa dirige su vida en el presente con un esfuerzo emprende

dor hacia el futuro, experimentado el cambio y transformaci6n en un 

estado de llegar a "ser", con una direcci6n básica para crear él mis

mo su propia vida a través de su auto-integración. 

J.V ~ ENFOQUE DE LA PERSONALIDAD. 

Rogers (1961) en su libro "El rpoceso de convertirse en persona" de

fine la creatividad como sigue: "supone la aparición de un producto -

original, de una relaci6n que surge por una parte, de la unicidad del 

individuo, y por otra de los materiales, acontecimientos, personas o 

circunstancias de su vida". Sef'iala que el proceso creativo no se res

tringe a un material determinado. Para ~1 no hay creatividad ni bue

na ni mala, ni de mayor o menor grado, porque considera que en es

tas acepciones interviene el juicio, que es variable y relativo de acuer

do a los patrones culturales establecidos. 



43* 

Coo.sidera la tendencia del hombre a realizarse y actualizar sus po

tencialidades, creciendo, desarrollándose y madurando como lamo

tivacioo de la creatividad. 

Propone que la creatividad existe en todos los individuos pero que en 

algunos su expresión se dificulta por la accioo de las defensas psico-

16gicas. 

Afirma que el individuo posee una creatividad esencialmente construc

tiva cuando está abierto a todos los aspectos de su experiencia. 

Sef1ala como condiciones internas del individuo que se asocian con la 

creatividad constructiva, las siguientes: 

a) Apertura a la experiencia 

b) La existencia de un foco de evaluaci6n interno 

e) La capacidad de jugar con elementos y conceptos 

Identifica como experiencias que acompai'lan a la creatividad al senti-

miento de eureka; el sentimiento de no estar aislado y el deseo de co

municarse. 

Especüica que creando condiciones de seguridad y libertad psicol6gica 

se eleva al máximo la posibilidad de que surja una creatividad constru~ 

tiva. La seguridad psicológica se logra aceptando al individuo; crean

do un clima de evaluación externa libre de juicio y buscando la compren

si6n empática. 
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La libertad psicol6gica consiste en ser libre de expresar, sin restric

ciones, siendo responsable y aslimiendo l¡is consecuencias de lo que ·se 

es. 

Identifica como elementos del proceso creativo la presencia de un pro

ducto observable y la originalidad. 

Shachtel hace una crítica de las formulaciones freudianas y post-freudi~ 

nas de la conducta creativa. No cree que ésta pueda ser referida a pro

cesos primarios de pensamiento ni a una descarga pulsional sino a la -

abertura del sujeto ante el mundo de una forma libre. 

Mantiene que la creatividad debe ser aboradada más bien desde una per!! 

pectiva perceptual. En su libro Metamorfosis (1959) elabora una teoría 

perceptual del proceso creativo. En 1971 define la creatividad como una 

. respuesta abierta al medio que determina la acción del sujeto; una capa

cidad de apertura hacia la experiencia de superar.inhibiciones y de re

ducir estereotipos, y en general una necesidad de relatar el mundo ex

terior. 

El hombre resulta creador porque necesita relacionarse con el mundo 

exterior. La creatividad resulta de una percepción abierta, lo que pe! 

mite experimentar un objeto desd~ varias perspectivas. En ella inter

vienen la flexibilidad y la intensidad de los intereses o motivaci6n. 

Para él hay dos modos perceptuales, esto es, dos formas de comunica

ci6n entre el objeto y el sujeto: el centrado en el sujeto o autocéntriCo 
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y el centrado en el objeto. En el primero el énfasis está en los sen-

timientos de la persona ante el objeto (placer o displacer). En el se-

gundo el énfasis está en el objeto, no hay relación entre la calidad -

sensorial percibida y los sentimientos de placer o displacer. El per-

ceptor va hacia el objeto activamente y lo toma sin abrirse. 

En el nifio predomina el modo autocéntrico y en los adolescentes y -

adultos el segundo. 

Makinnon (1963) al igual que Rogers ve en la aceptaci6n de sí mismo 

y en la adquisici6n de autoconfianza, la finalidad de la capacidad ere~ 

ti va. 

La. creatividad, así responde a una capacidad de actualización de las 

' 
potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y 

originales. 

Rank (1971) concibe al sujeto creativo como opuesto al adaptado. El 

primero estructura su propio mundo mientras que el segundo incor-

pora normas. 

Por otra parte, la voluntad, el poder integrado del "Yo" y el papel -

del auto-concepto intervienen en el desarrollo de las potenc~alidades 

creadoras. 

Creemos que los enfoques revisados no son excluyentes entre síy 

que por el contrario, nos proporcionan información que podemos ut.!_ 
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lizar para obtener una visión más amplia e integrada de la creativi

dad; así, mientras el Cognoscitivismo describe el proceso de pensa-· 

miento lógico a través del cual se genera un producto creativo, el As2 

ciacionismo estudia los motivadores externos de la conducta original y 

las condiciones ambientales en que ocurre. Por otro lado, el Psicoa

nru.isis se centra en los procesos motivadores internos del individuo -

creativo; finalmente el enfoque Personalístico estudia al individuo co

mo parte de un entorno social y especifica el valor que tiene la crea

tividad en el desarrollo del mismo como ser humano y las condiciones 

tanto internas como externas necesarias para lograrlo. 



CREATIVIDAD Y EDUCACION 

La creatividad es una forma natural de expresión del ser humano -

que le permite evolucionar tanto individual como socialmente. J_!:! 

sely Carvalaho (1973), afirma que la creatividad es un rompimien

to radical con formas de actividad y de expresión que prevalecen en 

un momento dado y ha sido la única forma con la que el hombre ha -

logrado mantener su precaria sobrevivencia en este planeta. 

No obstante su importancia, el individuo se enfrenta desde muy te!!l 

prana edad con obstáculos para ejercer su potencial creativo. En -

la época actual y espectficamente en sociedades ~orno la nuestra, -

donde la necesidad de solucionar acertadamente los problemas, que 

aumentan cada día, se hace cada vez más difícil ~l desarrollo espo_!! 

táneo de la creatividad y se tiende a inhibirla. 

La sociedad,, la familia, la escuela y en general todas las institucio

nes con las que nos involucramos, presentan obstáculos para la ex-

presión creativa del individuo porque transmiten la ideología de la -

clase dominante por medio de las relaciones de poder, a través del 

autoritarismo por un lado y la pasividad por el otro. 

La gran cantidad de información a la que estarnos expuestos, la SiJ:E: 

plüicación del trabajo que nos aleja de nuestros objetivos reales, la 

falta de empleo que obliga a muchas personas a ocupar su tiempo y 

su atención en actividades a las que sorqnuy ajenas, entre otros mu 



48* 

chos factores, obstruyen la iniciativa y condicionan al individuo a -

no pensar, a ser receptivo y a no expresarse. 

Rogers (1961) critica las limitaciones de la cultura occidental en re

lación con la creatividad, afirmando que la educación nos vuel~ con

formistas, las conductas aprendidas son conductas estereotipadas, en 

lugar de hacer sujetos que piensen de manera creativa y original; que 

los tiempos de descanso se dedican en su mayoría a actividades pasi

vas, casi nunca se desarrollan actividades creativas; en relación a la 

investigación en las ciencias, son muy pocos los que pueden dedicarse 

al trabajo creativo, a la formulación de nuevas hipótesis y teorías ya 

que más bien en la actualidad se producen técnicos, y que en la. indus:

tria, la creación se limita a unos cuantos y en especial a los jefes o -

disef!.adores. 

El ambiente familiar es muy importante en el desenvolvimiento de los 

niftos. Desafortunadamente la mayoría de los padres de nuestra so-

ciedad se han desarrollado en un mundo donde sólo existen autoridades 

a quienes hay que obedecer fielmente, haciendo a un lado sus propias 

necesidades y conformándose a ser ignorados, a no ser dignos de ate!! 

ci6n. Con esta educaci6n el nifto aprende a no salirse de las normas 

impuestas, a evitar la espontaneidad, a pedir autorización para reali

zar lo que está permitido y a olvidar lo que se considera prohibido, - · 

en general a temer sus propias iniciativas, convirtiéndose en un indi

viduo tímido y temeroso de mostrar sus inclinacfones por miedo de. 

ser reprendido.al salirsede .las co~umbres, por 10 que se conVierte 
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en un títere de sus educadores. 

Bajo la presi6n paterna los niiios se sienten culpables de sus propios 

dones. En vez de aceptarse a sí mismos procuran remodelarse de -

acuerdo con tipos más convencionales y ocultan o destruyen el talen

to que los torna diferentes. 

La mayoría de los niiiOs desde que nacen hasta que ingresan en nues

tro sistema educacional exhiben un valioso potencial creativo y esa 

capacidad va en aumento en términos de imaginación, mgenio y curio

sidad. A medida que recorre el sistema educacional, de la escuela -

primaria a la secundaria yluego a la universidad, se va suprimiendo 

su capacidad creadora. 

Cuando los nifios ingresan al jardín de infantes por lo general se ob-

. serva que no tienen inhibiciones al dibujar o pintar,, sin embargo, al 

llegar a los últimos tres afios de la primaria,, nos encontramos con -

que la obra artística del nin.o se ha hecho cada vez más consciente,, -

ya no es espontánea y libre de inhibiciones pues ha desarrollado una 

conciencia crftica, misma que no se limita a los productores del ar

te pues el nifio es ahora más consciente de sí mismo y de sus propias 

limitaciones dentro de la sociedad. 

El potencial creativo se ve destruido en la mayoría de los casos no -

precisamente en forma deliperada por los padres o los maestros, sino 

que no es recon~cido donde existe exactamente, confundiéndola con de 
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sobediencia, excentricidad e incluso estupidez, ya que un individuo 

creativo se sale de las normas de ~lase y prefiere inventar, explorar 

motivando con ésto una serie de preguntas que exasperan a sus edu

cadores. 

Siempre se busca la raz6n y la 16gica. la perfecci6n. evitando lo in

seguro para no equivocarnos y parecer irracionales, se quieren so

lucionar problemas lo más rápidamente posible aunque sea en forma 

superficial y repetitiva, evitando hacer asociaciones profundas, rees 

tructuraciones de lo conocido. 

Los maestros estiman ciertas cualidades en sus alumnos como son: 

la puntualidad, cortesía, buena memoria, etc. y no siendo así el ser 

audaz, atrevido, deseoso de afrontar riesgos que son las cualidades 

de los nifios creativos y por consiguiente son rechazados inhibiendo -

su conducta creativa. 

J. Getzels y P. Jackson (1962) aseguran que en la ensef!.anza tradicio

nal se da mayor importancia a los sujetos con C.I. alto, siendo que -

muchos de estos sujetos tienden a converger en signüicados estereot..!, 

pados, a percibir los sucesos dentro de parámetros convencionales, 

a percibir los sucesos dentro de parámetros convencionales. a mover

se de acuérdo al modelo del maestro y a seleccionar las actividades -

que se esperan de ellos. Los sujetos de alto nivel de creatividad tien

de'n a divergir de los signüicados .tradicionales nl producir originales, 

a percibir los sucesos persmales dentro de. parámetros no convencio .. 
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nales. Nii'los con alto nivel de creatividad aunque no tengan un C .r. 

tan elevado. tienen un buen rendimiento de apr.r:rndizaje, cosa que no 

sucede con los de bajo Cu I. y baja creatividad. 

La escuela fija sus normas y programas de estudio a los que son so

metidos los alumnos, quienes internalizan la forma como fueron tran!! 

mitidos los conocimientos por medio del autoritarismo y la dependen

cia que se introyecta como algo natural, haciendo que forme parte de 

sus relaciones fuera del ámbito escolar. 

Podemos afirmar que el desarrollo o inhibición de la capacidad crea

tiva se debe escencialmente a la forma en que los educadores abordan 

al proceso educativo. El hecho de imponer criterios unilaterales a -

los niflos o de enjuiciar la conducta de los mismos y criticarla, son 

dos de los agentes más importantes de la inhibición. 

El dividir el curso en un número mínimo de unidades obliga al niflo al 

aprendizaje memorístico de dichas unidades condensadas, ya que no -

puede captar las relaciones de conjunto y eliminan su fantasía a muy 

temprana edad. 

Al ensefiar la ciencia ya hecha y los valores habituales, no se cultiva 

la creatividad, la iniciativa, la fecundidad imaginativa y la reflexión 

crítica, evitando con ello el progreso. 

Al planearse los objetivos educativos, la escuela no se preocupa por 

lo que. lqs, nil'l<;~s desean .aprender, ~ni~¡illl~nt~ .. se .. de.ciqeJo qu,e qe)Je ,. 

ensenar los maestros,' convirtiéndose en autoridades que ordenan y 
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el alumno obedece, 

Desgraciadamente un educador que intente hacer presión sobre las 

estructuras, haciendo a un lado las normas de la escuela, se arries

ga a provocar un llamado de atención por parte de sus autoridades, 

así como provocar el desconcierto de los padres de familia alma

linterpretar sus ideas considerándolas como pérdida de tiempo para 

sus hijos. 

Alvin L. Simberg opina en su libro Creativity at Work (Davis, 1967) 

que existen tres diferentes tipos de obstáculos para la creatividad: 

1, Perceptual 

a) In.capacidad para percibir el problema con exactitud, debido al "". 

mal planteamiento o a prejuicios propios sobre el mismo. 

b) Limitación excesiva del problema procoando la incapacidad para 

ver el conteXto que lo rodea. 

c) La incomprensión del problema. 

d) Incapacidad de utilizar todos los sentidos para .la observación. 

e) Düicultad para percibir relaciones remotas. 

f) El no investigar lo que es obvio, 

g) Incapacidad de distinguir entre causa y efecto. 

2. Culturales. 

a) El querer adaptarnos a una conducta aceptada por la sociedad,_ aun 

que no le encontremos ·sentido. 
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b) Emitir un juicio antes de encontrar ideas creativas 

c) Evitar la curiosidad por considerarla falta de educación., 

d) Darle demasiada importancia a la competencia o a la cooperaci6n. 

e) Confiar literalmente en las estad{sticas. 

f) Düicultades por las generalizaciones excesivas 

g) Demasiada fé en la razón y en la lógica 

h) Tomar una actitud de todo o nada. 

i) Conocer poco o demasiado sobre el tema de su trabajo. 

j) Considerar pérdida de tiempo el fantasear. 

3. Emocionales 

a) Temor a la equivocación o hacer el ridículo 

b) Tomar la primera idea que se nos ocurra 

. e) No aceptar el cambio de alguna de nuestras ideas 

d) Sobremotivación para triunfar rápidamente 

e) Deseo patológico de seguridad 

f) Un temor hacia los superiores o desconfianza con los demás conpa

f'leros. 

g) Falta de impulso para sacar adelante un problema hasta experimen

tarlo. 

h) No tener voluntad para poner en marcha una solución. 

E. Paul Torrance (Davis, 1967) considera como bloqueos para la crea

tividad los siguientes: 

l. La orientación hacia el éxito, ya que ésta prohibe experimentar, co-



rrer el riesgo de equivocamos, lo cual va en detrimento del crecí-

miento creativo. 

2. Las presiones de los compafl.eros de clase obligando a los alumnos 

al conformismo y a no respetar las ideas minoritarias o inusuales. 

3. El que los maestros repriman las preguntas y la ezj>loración. 

4. Consideración errónea de la importancia del rol de los sexos. 

5. La idea de que cualquier divergencia de las normas de conducta es 

inmoral y debe ser corregida. · 

6. Dicotomía trabajo-juego. Es decir, la separación tajante entre el 

·•· trabajo y el juego. 
{ 

n· f; 
;; Charles H. Vervalin (1962; Davis, 1967) detecta 4 bloqueos psicológi-

cos de la creatividad: 

l. Sentimiento de inseguridad. Preocupaci6n por la reputación perso-

nal al cometer errores, dependencia hacia las personas. 

2. Necesidad de Conformidad. El temor a no estar dentro de las pau-

tas psicológicas y culturales. 

3. Incapacidad de utilizar libremente la percepción y la evolución in-

conscientes. Una sensibilidad débil hacia los problemas •. 

4. Barreras relacionadas con la ocupación debido a moldes estereoti-. 

,, 
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pados de hábitos y factores relacionados co11 la forma en que se prac-

tic a. 

Ralph J. Hallman (Davis, 1967) identifica nueve barreras comunes a 

la imaginaci6n creativa: 

l. Presiones conformistas. Un plan de estudios inflexible. 

2. La educaci6n por medio del autoritarismo. 

3. Las actitudes de ridiculizar al alumno disipan toda tendencia creati-

va que pueda estar latente ya que el alumno se inhibe si no obtiene la -

respuesta correcta o la informaci6n adecuada. 

4. Rasgos relacionados con una rigidez de la personalidad como temo-

res compulsivos a los maestros. 

5. El dar mucha importancia a las recompensas y buenas calificaciones. 

6. La exigencia por parte de los maestros de la respuesta que ellos es-

timan como correcta. 

7. Excesiva preocupación por el éxito. 

s. Hostilidad contra la personalidad distinta. 

9. No tolerar la actitud de juego en el ambiente escolar. 

Michel Fustier (Castillo R., 1976) menciona seis tipos de obstáculos pa 
i -

ra la creatividad: 
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1. La influencia de la tradición y resistencia a cualquier innovación. 

2. :El peso de las autoridades que defienden su seguridad. 

3. Conformarse con las modas intelectuales para no sufrir una repro

bación general. 

4. Las huellas de la educaci6n al moldear nuestras maneras de juzgar 

y percibir. 

5. La resistencia personal al cambio 

6. Utilizar la raz6n ya que la creatividad se sirve de datos irracionales.· 

De las observaciones anteriores realizadas por diversos autores, pode

mos considerar que son fundamentalmente los efectos del autoritarismo 

los que bloquean la creatividad en los niveles sociocultural (contextual), 

y psicológico (cognitivo y emocional). 

Torrance (1976) menciona ciertas alteraciones que pueden ocurrir como 

consecuencia de la represión de la creatividad: 

l. Autoconcepto imperfecto. El individuo que se muestra indüerente ª!! 

te su creatividad se vuel#'ponformista y demasiado obediente. 

2. Incapacidad de aprender. Al reprimir: su creatividad el individuo PI! 

fie re el aprendizaje por medios autoritarios y no por descubrimiento. 

3. Conflictos neuróticos. Se produce tensi6n cuando el deseo creativo 
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es intenso pero se ve restringido momentáneamente en su expresi6n. 

4. Problemas de comportamiento. Estos se dan debido a una actitud 

de resistencia pasiva por parte de los estudiantes ante la falta de ac

tividades interesantes, 

5. Piicosis. Cuando se reprime en forma prolongada una necesidad 

creadora muy fuerte 1 es probable que se acumule una tensi6n tan gra.!! 

de que provoque cierta parálisis del pensamiento, cierta falta de veri

ficaci6n o revisión en el pensamiento imaginativo. 

Para que .la creatividad se desarrolle necesita de un estúnulo que li

bere a los individuos de la inhibici6n a comunicarse, a plantearse pro

blemas, a enfrentarse con las situaciones para resolverlas. Los blo

queos de L:l creatividad son socioculturales y emocionales, de adapta

ción y conformismo, de imitación y competencia. El primer paso pa

ra liberar a la creatividad es reconocer los obstáculos que la atan sie~ 

do objetivos y autoanalizándonos al tratar de solucionar un problema, 

adoptar una actitud positiva para mejorar, ya que sin un autoexamen -

introspectivo a conciencia cualquier intento que se haga por superar -

los bloqueos de la creatiVidad, será superficial y nunca definitivo. 

Esto se debe a que la mayoría de las barreras tienen una profunda rai'z 

psicológica y sólo comprendiéndola se pueden lograr resultados dura-

de ros. 

Toda actividad. es libre si nace de la iniciativa del .individuo, al librar-
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se de los estereotipos y categorías rígidas de pensamiento y acci6n; 

lo cual quiere decir que es necesario descubrir y minimizar los obs·· 

t&culos que impiden este desarrollo, arreglar y propiciar las condi

ciooes para que las personas puedan ser fiexibles, originales y con 

fluidez de pensamiento. 

Con los cambios que vivimos hoy en día, la educación tradicional, -

caracterizada por la acumulación de información y la autoridad del 

maestro en el salón de clases como única posibilidad, se vuelve obs~ 

leta. Existe una fuerte necesidad de educar a los nifios de hoy para 

que piensen y sean capaces de enfrentar excitosamente los cambios. 

Torrance (1977) sefiala que siempre se ha considerado como más -

económica la ensefianza autoritaria, sin embargo, experimentos 1! 

cientes han demostrado que muchas cosas se pueden aprender más 

económicamente utilizando la habilidad creativa que dependiendo de 

la· recepción pasiva de la autoridad y que algunas personas que con

siguen aprender poco con la ensefianza autoritaria, pueden aprender 

mucho creativamente. 

Las escuelas activas en general presentan mayores posibilidades P! 

ra el desarrollo de la creatividad porque dan al alumno la posibilidad 

de opinar, de satisfacer su curiosidad natural y de trabajar en un~ 

biente de libertad. 

De acuerdo con Furth (1978), la mayoría de los innovadores de la ed~ 
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cación. desde Rousseau a Montessori, desde Dewey hasta los pensa-: 

dores de hoy, todos hablan de las fuerzas internas personales que -

mueven al niflo libremente y del adecuado ambiente educativo que d! 

be desarrollar esas fuerzas. 

Freire (1972) propone principios educativos a través de una praxis 

pedagógica que busca la liberación del hombre. El método no ense

na a memorizar o a repetir sino que pone al alumno en condiciones 

de poder ~plantearse crí:l:icamente su mundo. La educación así e.!! 

tendida nunca termina, es la misma dialéctica la que cobra existen

cia en el hombre. Hace énfasis en el diálogo. mismo que lleva a la 

acción reflexiva y por lo tanto a la creación-recreación y afirma -

que éste diálogo no puede darse en las relaciones establecidas entre 

maestro y alumno tal como se dan en la educación tradicional, en -

donde se refiere a la realidad como algo detenido, estático, dividido, 

o donde se habla o se diserta sobre algo completamente ajeno a la ex

periencia existencial de los educandos. El educador llena de conteni

dos al educando, lo lleva a la memorización mecánica, así mientras 

más material depositado contengan,· mejor educados estarán. En la 

educación tradicional (o bancaria como él la llama), tanto el alumno 

como el maestro quedan al margen de la praxis, quedando entonces -

fuera' la creatividad, la transformaci6n y el saber. La creatividad -

s6lo se da en el saber que existe en la invención y reinvenci6n, en la 

búsqueda continua y dinámica que los hombres realizan en el mundo, 
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con el mundo, con los otros. 

Una vez instaurada la revoluci6n, el gobierno de Cuba procedi6 a 

hacer una reforma integral de la educaci6n que consistiría en la.; 

Vinculaci6n del trabajo y del estudio. La llamada Educación en R!:_ 

voluci6n se está apenas formando a nivel de didáctica y metodología. 

La posici6n de la vinculación del trabajo con el estudio no se había d_! 

do antes dentro del sistema educativo sino hasta hace pocos afias en 

Rusia, de donde fué tomado por C~ba. Este tipo de educaci6n prete.!! 

de formar al individuo en lo físicio, mental y social, y tiene por ob-

jetivos desarrollar la iniciativa, el análisis, el interés por observarlo 

todo, de preguntarse acerca de todo, de investigar y desarrollar pen-

samiento inquisitivo. 

Furth (1978) afirma que si a todos los nifios que ingresan a la escuela 

primaria se les diera cuatro afios sólidos en los que pudieran expan--

dir el desarrollo expontáneo de su pensamiento, en la adolescencia CO_!! 

tarían con .una crítica masa de controles e iniciativas propias y que la 

preparaci6n y capacitaci6n del docente es el área más importante re·-

lacionada con un cambio educacional duradero. 

Rogers (1961) opina que las condiciones internas de la creativ.idad de

.ben apareeer espont!lneamente y propone establecer ciertas condicio-

nes que estimulen y enriquezcan las internas: 

1. Seguridad Psicológic:a: 
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a) Aceptar al individuo tal como es para que pierda rigidez, descu

bra lo que es él mismo y se realice de mane.ra espontánea. 

b) Evitar la evaluación externa. 

e) Comprender la conducta y puntos de vista del individuo. 

d) Libertad psicológica. Que los padres, maestros, etc. dejen en li

bertad de pensar, sentir y ser lo que guarda en lo más profundo de sí 

mismo. 

El individuo pasa muchos aflos de su vida en la escuela,, que transcurren 

en una etapa muy importante para el aprendizaje; por ésto, el salón de .. 

clases es el medio más propicio para el desarrollo de la creatividad de_!! 

tro de los mOdelos de ensefianza tradicional, y es muy urgente que los -

maestros adopten ciertas actitudes y formas de proceder que faciliten

este desarrollo, como las siguientes: 

a) Detectar y reconocer potencialidades 

b) Respetar las preguntas y las ideas de los alumnos 

e) Hacer preguntas evocativas 

d) Reconocer y valorar la originalidad 

e) Desarrollar. la habilidad de elaboraci6n 

f) Práctica y experimentación sin evaluación 

g) Educar lectores creativos 

h) Predecir comportamiento 

i) Experiencias planificadas guiadas 

· ... · 
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j) Entrenamiento para la soluci6n creativa de problemas 

Torrance (1977) afirma que las ideas que producen los niños pueden 

ser mejoradas tanto en cantidad como en calidad ensenando algunos 

principios para evocar ideas,, proporcionándoles actividades de pre

calentamiento. 

La educaci6n en México está basada en general en los modelos de e_!! 

seflanza tradicional. Los esfuerzos por desarrollar el pensamiento 

creativo se ven limitados a un número muy reducido de escuelas de -

educación formal que utilizan m~todos activos de ensefianza, escuelas 

de arte y centros culturales y recreativos,, planteándose los dos últi-

mos la mayoría de las veces como un· entrenamiento paralelo a la ed_!! 

caci6n formal. 

Por lo general nos encontramos que el arte y la creatiVidad están es-· 

.trechamente vinculados. La práctica de actividades artísticas facili

ta la desinhibición del potencial creativo del individuo,, sin embargo, 

la creatividad no está presente únicamente en el arte, ni todas las pe! 

sonas que realizan actividades de tipo artístico. son creativas. 

Luis Alberto Macha.do, en su libro "La Revoluci6n de la Inteligencia11 

dice: ''Escritor es el que estableciendo nuevas relaciones# transfor

ma las realidades y las palabras •. Escribente es el que copia de otro, 

de sí mismo o de la realidad por perfecta y meritoria que pueda ser la 

copia de ésta última". En muchas de las escuelas de arte se ensefta 



a través de métodos autoritarios y ésto minimiza la posibilidad de 

formar individuos creativos. 

Uno de los mejores logros en el fomento de la creatividad en Méxi-

co ha sido el del Taller Infantil de Actividades Creadoras del Insti-

tuto Nacional de Bellas Artes. (Gordillo, J •• 1973). La finalidad -

del Taller es una educaci6n por el arte basada fundamentalmente en 

la comunicaci6n humana, desproyista de represi6n, competencia y 

juicios morales. El taller tiene por objetivos el desarrollo de la -

autonomía, el pensamiento perceptual y la creatividad. 

otra posibilidad para fomentar la creatividad es el entrenamiento -

en las habilidades presentes en el proceso de creaci6n. Este tipo -

de programas .han dado resultado positivos en los Estados Unidos, -

sin embargo, en México la informaci6n que se tiene acerca de este 

tipo de programas es muy escasa y lo que se conoce está en el nivel 

de experim~ntaci6n como ya anteriormente se menciona. 

El entrenamiento de las habilidades inherentes al proceso creativo 

tienen la ventaja de ser más fácil de cuantificar y por lo tanto permi-

te la evaluación del desarrollo de la creatividad y en general hace -

más sistemático y di.fe rencial el entrenamiento de la misma. 

Sin embargo.en nuestra opini6n resultáría·más valiosa integrar ei en-··. 

trenamiento de la creatividad al proceso de erisefianza aprendizaje, es . 

decir, que el entrenamiento en las habilidades que la conforman no -. . . . . ~. . . ' 

_;,_',. 
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sea aislado • sino que forme parte de la instrucci6n en todas las -

áreas. 

Para ello se requiere entrenar a los maestros para que estimulen 

a los estudiantes en lugar de inhibirlos; diseftar los programas y los 

materiales, es decir planearla enseflanza de tal forma que permita 

al estudiante ser activo y responsable de su aprendizaje. así como -

establecer un sistema de evaluaci6n no cohersitivo. 

Para llegar a ~ste punto es necesario antes investigar las condicio-

nea específicas de los escolares en nuestras escuelas. Es por eso 

que nuestra investigación se limitó al diseno de un programa separa 
.. . . -
do del plan de estudios, y .. ala aplicación del mismo. para así tener 

algunos parámetros de como responder éstos, así como los obstác~ 

los y situaciones que pueden ser aprovechadas. 

La investigación educativa ha desarrollado múltiples opciones que -

pueden ser utilizadas para lograr que el alumno participe al máximo 

en lugar de ser un simple receptor. 

Como un ejemplo podemos citar el aprendizaje por descubrimiento, 

el cual permite la identificación del alumno con el material al que se 

enfrenta. Sin embargo por lo general ésto no •lleva a la práctica. 



M E DI e I o N D E e o N D u e T A e R E A T I V A 

Cuando intetttamos medir las características. atributos o habilida

des de las personas lo hacemos generalmente a través de la expre

si6n conductual observable. 

La creatiVidad es una habilidad potencial en todos los seres huma

nos. sin embargo una persona es considerada como creativa cuando 

¿ste potencial se manifiesta a través de diferentes tipos de conducta 

o productos observables tales como obras de arte, teorías científi-

cas. · soluciones a problemas especüicos, etc. 

Ser creativo (manifestar el potencial creativo) es resultado de la PI! 

sencia de ciertas habilidades o características. La detecci6n de es

tas habilidades nos permite determinar el potencial creativo de cada 

indiViduo a través de la medici6n de las mismas, prescindiendo de la 

evaluación subjetiva de la producci6n creativa o no del individuo. 

ESTUDIOS PARA DETERMINAR EL PERFIL DE LA PERSONA CREA- · 

TIVA. 

Durante la primera mitad del presente siglo. los estudios de creativi

dad son muy escasos y aislados. Por lo general la creatividad es poco 

diferenciada de la inteligenciaº 

Uno de los primeros investigadores interesados en el estudio de la -

creatividad fue Terman (1906), quien administró una serie de tests -
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a 14 sujetos, de los cuales 7 habían sido calificadr:>s por sus maes-

tros como brillantes y 7 como lerdos intelectualmente. Dentro de 

esta serie de pruebas se reconocía una de ingenio: sin embargo, al 

no arrojar ésta diferencias significativas entre los dos grupos, los 

tests destinados a evaluar cua~idades creativas fueron suprimidos 

en la mayoría de las escalas de inteligencia. En algunos experime!! 

tos aislados como los realizados por Deaborn (1899), Chassell (1916), 

Andrews (1930) y Weldh (1946), se registr6 independencia entre el -

nivel de inteligencia y la. imaginacioo productiva o capacidad de in-

ventiva. 

Rossman (1931) se vali6 del método de los cuestionarios para inves

tigar a los inventores dando como resultado una lista de etapas del -

pensamiento que el creador pone de manifiesto en el proceso total. 

Tanto Wallas (1926, 1945) como Rossman. sefi.alaron tetativamente 

la existencia de los distintos pasos que tienen lugar en el curso del 

hecho creativo total. Los pasos de creaci6n propuestos por Wallas: 

preparaci6n, incubación, iluminación y elaboración, fueron tomados 

en cuenta por muy pocos investigadores, y éstos (Patrick 1935, 1937, 

1938, 1941; E.indhoven y Vinache 1952) reconocían los pasos pero no 

la secuencia .dentro del proceso de creación que proponía. 

No fue sino hasta la segunda mitad del siglo cuando los estudios de 

·creatiVidad. cobran verdadera importancia. 

Para conocer las. características del individuo creativo, han sido -
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utilizados cuestionarios, entrevistas y pruebas estructuradas de -

personalidad e inteligencia entre otras, arrojando datos valiosos -

en el estudio de la creatividad. 

Pruebas no estandarizadas 

Al hablar de pruebas no estandarizadas nos estamos refiriendo a 

los cuestionarios, las entrevistas y estudios experimentales. 

Me. Kinnon (1962), realizó un estudio para determinar la persona

lidad del individuo creativo que consistió en lo siguiente: se selecci2 

n6 sistemáticamente a los 40 arquitectos norteamericanos consider.! 

dos como los más. creativos de acuerdo con su currículum y la opi-

nión de 5 profesionistas universitarios de arquitectura. Se dió una 

lista (Gough Adjetive Check list, 1960) al personal que participó en 

la investigación para que seleccionaran aquelos adjetivos que descr.!_ 

bían mejor a cada uno de los arquitectos de acuerdo con la impresión 

que les habían causado en los 3 dtas que duró el experimento. Se ut.!_ 

liz6 además una lista desarrollada por Block (1961), que consistía -

en 100 items de descripciones psicodinámicas del funcionamiento -

personal. Como c011clusión de lo anterior, Mac Kinnon elaboró una 

lista de los 15 rasgos más representativos de los arquitectos crea

tivos: 

l. Goza las impresiones estéticas; reaccionable estéticamente 

2. Tiene gran aspiraci6n para sí mismo. 
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3. Valora su propia independencia y autonom{a 

4. Es productivo; hace las cosas 

5. Parece tener un alto grado de capacidad intelectual 

6. Valora genuinamente las cuestiones cognoscitivas e intelectuales 

7. Están interesados en su propia adecuaci6n como persona, tanto a 

nivel consciente como inconsciente. 

8. Es genuinamente una persona en la que se puede confiar y respon-

sable. 

9. Tiene un amplio rango de intereses 

10. Se comporta de una manera ética: compatible con sus propios estándares 

11. Tiene presencia y peso social; se desarrolla socialmente con facilidad 

12. Goza de las experiencias sensitivas (incluyendo tacto, gusto, olfato, -

contacto f{sico). 

13. Es crítico, escéptico y no fácilmente impresionable. 

14. Es leal, franco y cándido en su trato con otros. 

15. Es un individuo conservador" (Dabdoub, 1978). 

En 1949, John c. Flanagan (''The definition and mesurement of Ingenui-

ty") realiz6 un estudio donde fueron entrevistados 500 científicos con· 

el fin de encontrar conductas criticas relativas a elementos de trabajo·· 

que caracterizarán una situación de éxito o fracaso. Localizó 3, 300 -

modos de proceder, de los cuales 166 fueron considerados como relati- .· 
. . . 

vos a la creatividad. Stolz (1958), propuso una modificaci6n a la ~cni-

ca de Flanagan: un método para describir el comportamiento producti-

vo en general, para cualquier profesi6n. Elabor6 .una lista de conduc-
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tas productivas ''Productive behaviors check list" (PBC), que poste-

riorm.ente fue utilizada por Buel (1960); y Buel y Bacluner (1961). 

Pruebas estructuradas 

Para la detecci6n de las características de las personas creativas -

han sido utilizadas pruebas estructuradas de inteligencia y personali-

dad por numerosos investigadores,, lo cual ha proporcionado una vi--

si6n más amplia en el estudio de la .creatividad. 

Wallach y Koga (1965), en un estudio con nifios, trataron de relacio-

na't' la creatividad con la inteligencia, tomando 20 actividades del -

WISC y del SCAT, de las cuales 10 eran consideradas como actiVida• 

des creativasº Sus resultados demuestran que la creatividad y la inte-

ligencia son dos aspectos distintos de la personalidad, su medición es 

independiente. 

Pine (1965) utiliz6 el TAT, relacionando el contenido impulsivo de las 

respuestas con la creatividad detectada a través de otras pruebas. 

·.-·, 

Otras pruebas utilizad~s para detectar el perfil de la persona creativa 

han sido el MMPI~; el Rorshach, ·el SVIB (Strong Vocational Interest -

Blank) (stein y Meer, 1964; Stark, 1965; B'llrron, (_957). 
'• 

Pruebas de Creatividad 

Observaciones y estudios como los que hemos mencion~do han servi

do de apoyo para la elaboraci6n de pruebas que miden creatividad. -
'' . ,-,,¡,:. 

Estas pruebas por io· generaLe.xi~n del.individuo respuestas o'·::;~~duc-
- J • ' ' • 

' .. -.• ' 
• ~· ,' > 

,· 
,. 



tas que son consideradas como habilidades para la creatividad a -

través de distintas áreas, dentro de las cuales se puede mencionar 

principalmente el arte, la ciencia y el lenguaje. G. Ulman (1972) 

afirma que es muy importante hacer notar que aún no existen inves

tigaciones que afirmen la existencia de un solo test suficiente para 

medir creatividad, ya que aún no se ha prestado suficiente atención 

al estudio y la validaci6n de los instrumentos de medida de la misma. 

En 1916 Chassel construy6 la primera prueba de creatividad. Esta 

mide originalidad y c,:onsta de 12 subte sts: 

l. Construcci6n de palabras (Word Building). Consiste en presentar 

al sujeto una palabra, a partir de la cual él debe formar nuevos v~ 

cablos. 

2. Escritura pictórica (Picture Writing). Este subtest consta de 3 

caracteres chinos, de los cuales 2 tienen traducción. Aquí se pide 

al sujeto que interprete el tercero, cuya forma es una cornbinaci6n 

de los anteriores. 

3. Analotefas • (Analogues). Ante dos palabras relacionadas entre 

a!, presentadas al dujeto, éste buscará el complemento que corres-

ponda a una tercera palabra. 

4. Analosfas originales (Original Analogues). El sujeto deberá bus

car el complemento de dos palabras dadas, relacionadas entre sí, -

de manera original. 
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5. Cadenas Armables (Cllainpuzzle). Aquí el sujeto debe elaborar 

una cadena con cuatro pares de eslabones. 

6. Anillo de Royce (Royce 's ring). Se pide al sujeto que adivine el 

m1mero de weltas que dará un papel pegado de los extremos y gi

rado 180° si se corta por enmedio. 

7. Rompecabezas de tri&ngu~ ttriangle puzzle). El sujeto debe -

construir cuatro triángulos iguales con 6 palillos de dientes, . 

s. Prueba de completamiento (Completion test). Se presenta al su

jeto un texto al que le hacen falta letras y palabras para que tenga 

sentido. con el fin de que lo complete. 

9. Profesías econ6micas (Economic propheciesl Se pide al sujeto -

que describa el mayor número de medios a través de los cuales pu

diera viajar, calentarse y disponer de vivienda para el futuro. 

10. Prueba de c&ligos (Code Test). Se presenta un c6digo y una lis

ta de palabras en cifra para que el sujeto las descifre y palabras -

no codüicadas para que las traduzca al cÓdigo. 

11. Invento para hojas de. música. (Invention for sheet music). Se 

pide al sujeto idear un aparato para darle vuelta a las hojas de un 

cuaderno de música. 

12. Situaciones novedosas. (Novel situations). Ante situaciones total"' 

mente ~uevas. e 1 sujeto nombrará las consecuencias de BU posible •: 
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ocurrencia. 

En 1946, Welch midió la capacidad para combinar ideas, elaboran

do una prueba que consta de 4 subtests: 

El primero consiste en dar al sujeto 10 grupos de palabras y un tiel.!: 

pode 10 minutos, en el cual debe formar el mayor número de frases 

posibles, utilizando cada una de las listas. 

El segundo subtest consiste en pedir al sujeto que forme letras utili

zando 3 líneas rectas y una curva, concediendo 3 minutos para ello. 

El tercero es una lista de 20 palabras, misma que se le presenta al 

sujeto para que en 3 minutos elabore una historia con ellas. 

El cuarto consta de 10 tarugos de madera para construir el mayor - · 

número de muebles que pueda en 10 minutos. 

El valor de este test reside en que a partir de el se desarrollaron -

otras pruebas de creatividadº 

En 1949, Bennet y Wesman elaboraron un test para medir pensamien~ 

to productivo ("A Test Productive Thinking" en American Psychologist, 

4, 1949 p. 282). Esta prueba consiste en presentar a los sujetos 6 si

tuaciones hipotéticas desconocidas para elfos, a part;ir de las cuales -

describirán sus posibles consecuencias, en un lapso de 10 .minutos. • 

La calidad de las respuestas se· valora por jueces~ así como la corree 

ci6n y precisi6n¡, 
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En 1959 Guilford elaboró una batería para medir creatividad. Las 

pruebas que componen la batería, intentan medir cada unn de las -

habilidades componentes de la creatividad de acuerdo con su "Es

tructura del Intelecto". 

Las pruebas donde la habilidad que miden se presenta con diferen

tes contenidos,, fueron divididas de acuerdo a éstos, por lo que re

sultaron 13 pruebas y un total de 33 sub-pruebas que las componen. 

Las habilidades o factores que mide el test de Guilford son los si-

guientes: 

Sensibilidad para detectar los problemas. 

Flexibilidad: Espontánea Figurativa 

Adaptable Figurativa 

Espontánea Semántica 

Fluiqez: de Palabras 

de Expresión 

de Asociaci6n 

en la Creación de Ideas 

Originalidadº 

E.laboraci6n Semántica 

. ll.edefinición: de nu~raciones (cootet¡ido flgurátivo)~ 



Simb6lica 

Semántica 

A continuación se describen únicamente los subtests relativos a -

los factores de fiuidez y flexibilidad de interés para el presente es-

tudio. 

Flexibilidad Espontánea Semihitica: 

Usos de Ladrillo.-Escribir una variedad de usos de un ladrillo. 

Usos Alternados. - Anotar usos peculiares diferentes de objetos co-

munes. 

Fluidez de Palabras: 

Sufijos W-1.- Escribir palabras que terminen con tin sufijo determi-

nado (Servicio de Examen Educativo SEE). 

Prefijos W-2.- Escribir palabras qué comiencen cori un prefijo detez'.. 

minado. (SEE). 

Primera y Ultima Letras W-3.- Escribir palabras que comiencen y 

terminen con una letra determinada (SEE). 

Fluidez de Expresi6n: 

Fluencia de expresi6n.- Escribir frases de cuatro palabras estable

ciéndose la primera letra de cada palabra. 

. ' 

Interpretaciones súniles.-Completar una ~rase que .estable<:e. \ltlª idea 

análoga •. 
·-·.,·:· ... ,. 
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Arreglos de palabras. -Escribir frases que contengan cuatro pala-

bras determinadas. 

Fluidez de Asociación: 

Asociaciones controladas. - Escribir tantos sinónimos como sea po-

sible de las palabras determinadas.· 

Asociaciones rv.-.Buscar una palabra que pueda ser asociada con -

otras dos palabras determinadas. 
'·· 
·''· •• 1' ... 

Fluencia de .Asociación. Escribir sinónimos de palabras determina-

das. 

Inserción de S!miles.-Escribir latenninaci6n adjetival de un símil. 

A partir de los tests de Guilford,, varios autores como Barron (1955), 

Goldman (1964) y Torrance (1966). han elaborado otras pruebas para 

evaluar la creatividad. Estas han servido también para correlacio-"". 

nar otras medidas de creatividad. 

El Torrance Test of Cre.ative Thinking es el más conocido de los ela-

borados por Torrance; sin embargo existen otros de él mismo: - -

Thinking Creatively in Action and Movement (TCAM), el cual quedó -

validado en 1969. 

El Test of Creative Thinking es un test válido y confiable que evalúa 

la creatividad senalando 3 características del pensamiento divergen

te: fluidez, flexibilidad y elaboráci6n. Mide también la originalidad 

del sujeto. 
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h>s Tests de Torrance fueron clasificados en verbales y no verba

les. Las pruebas verbales se dividen en pruebas verbales utiliza.!! 

do estímulos no verbales y pruebas verbales utilizando estímulos -

verbales. A diferencia de los tests de Guilford. muchos de estos 

miden al mismo tiempo fluidez,, flexibilidad y originalidad,, cambia.!! 

do la forma de evaluar cada una de las características dentro de un 

mismo test. 

A continuación se describen algunos de los tests en los que se basó 

el presente estudio. 

Pregunte y Adivine.- Se presentan imágenes al sujeto y se le pide 

que formule preguntas que no puedan ser contestadas mediante la 

observaci6n de las mismas. Posteriormente se le pide que de re~ 

puesta a las preguntas que formu16. El puntaje de fluidez se obti! 

ne contando las respuestas relevantes. 

Mejora de Producto.- Se presentan al sujeto cuatro juguetes dife

rentes, uno a uno, y se le pide que exprese sus ideas de cómo e~ 

biar o modificar el juguete de manera que sea más interesante o d.!, 

vertido jugar con él. Para medir la fluidez ideacional se cuentan 

todas las respuestas dadas por el sujeto. tomando en cuenta s6lo -

.la cantidad y no la cuali..dad de las mismas. Para obtene.r el punta

je de flexibilidad se cuenta el número de formas propuestas para -

mejorar cada producto. 

Usos Inusuales.- Se insta al sujeto a pensar e'n la maypr c.,¡tidBct _: 
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de usos posibles para latas de envases o libros. Este test es una 

modificación directa del de Guilford de usos de Ladrillos. El pun

taje de fluidez se obtiene contando el número de usos relevantes. 

El puntaje para flexibilidad se obtiene contando el número de cate

gorías utilizadas por el sujeto para los usos. 

Consecuencias.- Este test es también una modificaci6n de uno de 

los subtest de Guilford para evaluar Asociaciones Remotas. Se P! 

de al sujeto que mencione las consecuencias de un acontecimiento 

~moto que se le presenta en forma verbal como los siguientes: -

¿Qué pasaría si un hombre pudiera hacerse invisible a voluntad?. 

¿Qué pasaría si pudiera hacerse un agujero a través de la tierra?, 

¿Qué pasaría si los hombres pudieran volar sin ayudas mecánicas?. 

Los puntajes para fluidez y flexibilidad se obtienen de la misma for

ma que en el test anterior. 

Cuentos Imaginativos.- Este test mide la capacidad de redacción -

creadora. Se presenta al sujeto una lista de temas para ser desa-

rrollados, que son al mismo tiempo el título de la historia por ela

borar. Estos tuulos incluyen animales o personas con caracterís

ticas divergentes, como los siguientes: ''El perro que no ladraba"; 

"El doctor que se hizo carpintero"; ''El maestro que .no hablaba"; 

"El mono volador". 

En el presente trabajo se proporcionó entrenamiento en las habili

dades de Fluidez y Flexibilidad con base en el método de Dickmeyer 
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(1973) para desarrollar creativida.d. y en las tareas verbales impli

cadas en los tests de creatividad de Guilford y principalmente de ·

Torrance; se evaluó por medio de soluci6n de problemas, obtenien

do los puntajes de manera similar a la utilizada por Torrance en la 

evaluación de sus tests. 

''· 



METODOLOGIA 

Los objetivos de la presente investigaci6n fueron los siguientes: 

a) Elaboraci6n de un programa de entrenamiento en fluidez y flexi-

bilidad. 

b) Aplicaci6n del mismo. 

e) Aplicaci6n de un análisis estadístico para probar la efectividad -

del programa. 

d) Aportaci6n de datos para investigaciones futuras, 

Las Hip6tesis generales fueron las siguientes: 

. H1. ''Entrenando la fluidez y la flexibilidad se incrementa el número 

de soluciones verbales adecuadae¡ dadas ante problemas situacionales" 

HO, ''Ent~nando la fluidez y l.a flexibilidad no se incrementa el núme

ro de soluciones verbales adecuadas dadas ante problemas situaciona-

les". 

Oefinicione s: 

-Fluidez .- número de respuestas diferentes ante un mismo estímulo. ----- ' ' .• 

-Flexibilidad.- número de categorías de respuesta ante un mismo es- . ------- ~ . . . timulo. · · · . 
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-Soluciones adecuadas.- aquellas opciones que resuelvan realmente -.------ -----
el problema o situación plantead·a. ésto es que no sean soluciones -

fantásticas. Ejemplo: ¿Qué harías si quisieras ver un programa -

muy importante para tí en la televisión y la tuya estuviera descom-

puesta?. Respuesta adecuada: iría a casa de un amigo para verla; 

Respuesta no adecuada: iría a comprar una. 

obstaculizan la conducta del sujeto. 

METO DO. 

a) Sujetos:Se trabajó con 30 niftos (18 del sexo femenino y 12 del -

sexo masculino) de la Escuela Primaria Oficial "Nezahualc6yotl" -

del So. grado entre 11 y 13 ai\os de edad. Se tomó al azar un grupo 

de So. af!.o, el cual se dividió en grupo control y grupo experimental, 

cada uno con 15 sujetos, asignando también al azar el mismo núme-

ro de niflas y ninos a ambos grupos. 

b) Escenario: Dos salones de la escuela primaria oficial con pupi'l;res 

escritorio del maestro ypizarr6n. 

c) Materiales: Hojas, ·lápices,, gomas, gises, cuestionarios,, libros 

de texto de historia, dibujos~ grabaci6n de sonidos, grabadora,, list! 

dos de m&quinas, oraciones y objetos • 

. --~>.Variables:. " 
~'·' '\I ,,.,, •"(••1 ,.,_..,'""· ,,,,·,... •• :·, '" ·.J:.;d··;~L 



81* 

1. Variables Independientes ---------------
a) Entrenamiento en fluidez y flexibilidad a través del programa 

propuesto. (ver apéndice). 

b) Sexo 

a) Fluidez: número de soluciones adecuadas ante un problema si-

tuacional. 

b) Flexibilidad: Número de categorías de solución ante un proble-

ma situacional. 

Medidas en dos situaciones: 

a) Soluciones a situaciones problema (cuestionario) 

b) En la elaboración de un cuento (cuento) 

Forma de Evaluaci6n: 

Fluidez-cuestionario.- Se tomaron en cuenta las respuestas que die-

ran soluci6n al problema situacional dentro de parámetros de reali-

dad acordes al ambiente cotidiano del sujeto. 

Fluidez-cuento. - Se tomaron por separado el número de palabras (p) 

utilizadas. incluyendo el ti\ulo y el número de ideas (I) presentadas. 

basándonos en lás acciones relatadas. 

Flexibilidad-cuestionario.- Se otorgó un punto por cada respuesta -

que implicara una acch)n distinta 'én"la~/soluciones dadas a un mis-

mo problema. 

'\t,· 
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Flexibilidad cuento.- Se tomar~n en cuenta 3 categorías para cla: 

sificar las ideas: 

a) Tipo de personajes: personas, animales, personajes de fantasía. 

b) Escenario: Lugares en los que se desarrollaban las acciones del 

cuento. 

e) Emociones: Tristeza, alegría, miedo, etc. 

Para cada categoría se sumaron los puntos adquiridos. 

3. Variables Extrafias -----------
a) La intervención del experimentador como un estímulo novedoso,. 

la cual se controló utilizando un disei'lo de dos grupos. 

b) La personalidad del experimentador, la cual se controló alternán-

dolos. 

c) El efecto de la memoria del sujeto en la elaboración del cuento, -

la cual se control6 pidiéndoles que éste fuera desconocido, no de los 

que usualmente se relatan. 

e) Diseno: Dos grupos: control y experimental con Pre-test, y Pos-test 

para controlar las variables extranas y para evaluar la efectividad del 

programa. 

RC 

RE 
Trat. creat. 

Habit. est.· 



83* 

PROCEDIMIENTO 

Descripci6n del P.rograma 

a) Procedimiento con el grupo experimental: 

El programa se diset'ló tomando algunas ideas del test para evaluar -

las habilidades creativas de Paul Torrance y basándonos en las defini

ciones de fiuidez y flexibilidad. 

Los ejercicios desarrollados fueron los siguientes: 

l. Cambio de nombl'e a los objetos 

2, Elaboración de cuentos 

3. Asociación de palabras 

4. Sonido e imágenes 

5. Serpiente de palabras 

6. Pronósticos 

7. Pregunte y adivine 

8. Elaborar historias a partir de tuulos 

9. Posibilidades remotas 

10. Usos poco comunes 

11. Mejorar unproducto 

12. Máquinas de. fantasía 

El programa se redactó en forma de objetivos, consistiendo en una se.

ríe de ejercicios que requirieron· tanto de respuestas grupales como in-
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dividuales en forma verbal o escrita. Se presentó una breve introduc

ción seguida de ejemplos cuando fue necesario motivando al alumno a 

que utilizara al máXimo su imaginación en la realización de los ejercí-

cios. 

b) Procedimiento con el gi;:upo control: 

Se aplic6 un programa de hábitos de estudios basado en el método -

''E.F.G.H.I." propuesto por Thomas Staton en su libro Aprender .a -

Estudiar. 

Este método consiste en los siguientes puntos: 

1., Examen preliminar 

2. Formulación de preguntas 

3 ~ Ganar información mediante la lectura 

3. 1 Imaginarse 

3. 2 Agrupar OG!éeptos 

3. 3 Escuchar 

3. 4 Subrayar 

3.5 Resumir 

4. Hablar para describir o exponer los. temas leídos. 

5. Investigar los conocimientos que se han adquirido 

Se tomó un texto de historia, el que los nil'los llevaban en su curso de 

5o. afio y con él se desarrollaron los puntos sel'lalados anteriormente. 

Se les explicó en qué consistía cada punto y a éontinuación se realiz.a-
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ba un ejercicio muestra, para después pedirles que en grupos de 2 

ó 3 hicieran lo mismo con una lectura seleccionada al azar por el 

experimentador •. 

Como se trata de un programa muy corto, al terminar con éste se 

procedi6 a trabajar con el grupo control en el patio de la escuela -

desarrollando actividades físicas. 

e) Pretest-Postest 

Se elaboraron 20 situaciones problema, las cuales fueron asignadas 

al azar al pretest y al postest de tal forma que fueran 10 para cada 

uno. Se hizo un piloteo de las situaciones problema para asegurar 

la comprensión de las mismas. 

Pretest: Consistió por una parte en presentar. a los sujetos de -

ambos grupos 10 problemas situacionales,, los cuales fueron plante! 

dos por escrito de la siguiente manera: Se describi6 una situación y 

se pidi6 al alumno que con respuestas abiertas enunciara todas las 

soluciones posibles que se le ocurrieran y que realmente resolvie-

ran el problema. El tiempo utilizado fue de una hora. (Ver apéndice 

Cuestionario No. 1). Se aseguró que no hubiera comunicación entre 

sujetos, evitando su interacción,, para lo cual se situaron observa-

dores. La aplicación del pretest se hizo simultaneamente en ambos 

grupos~ 

Postest:Consistió en presentar a los sujetos de ambos'grupos 10 
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problemas situacionales equivalentes a los del Pre-Test y la elabo

raci6n de un cuento con las características requeridas en el Pretest • 

(Cuestionario No. 2, ver apéndice). Se asegur6 que no hubiera com~ 

nicaci6n entre sujetos. evitando su interacción, para lo cual se situa

ron observa.dores. La aplicaci6n del postest se hizo simultaneamente 

en ambos grupos. 

d) Instrumentos de Recolecci6n de datos: 

Para el cuestionario. -Se tomaron en cuenta solamente las respuestas 

adecuadas, es decir las respuestas que solucionaran el problema pl9:!! 

te ad o. 

Fluidez.-Se asign6 un punto por cada respuesta dada a un mismo pro

blema. 

Flexibilidad.-Se otorg6 un punto por cada respuesta que implicara una 

acci6n distinta en las soluciones dadas a un mismo problema. 

Para el cuento;.-

Fluidez •. - Se tomaron por separado el número de palabras utilizadas -

incluyendo el ti\ulo y el número de ideas presentadas basándonos en -

las acciones relatadas. 

Flexibilidad.- Se tomaron en cuenta tres categorías para clasificar -

las ideas: Tipo de personajes (personas,· animales, personajes de fan

tasía); Escenario(Lugares en los que se desarrollaban las acciones del 

cuento: Emociones (tristeza, alegria, miedo etc. Para cada categoría 
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se sumaron los puntos adquiridos. 

e) An&lisis de datos: 

Se utiliz6 la media aritmética y después se hizo la comparación de 

éstas .. utilizando la prueba estadí'stica T de Student para muestras 

de düerente tamat\o (Nl + NZ) e independientes. 

donde 

- -T= Xl-X2 

../ N (s1)1 + N (S2)C 
(Nl + N2)-2 

S= r~("Xl)a. - (Xl)t,, 
N 

con gl: Nl + N2 - 2 

( 1/Nl+ 1/N2) 

Se emplearon las tablas T de Ronald A. Fisher y Frank Yates, Sta-

tistical tables for Biological, .Agricultural, and Medical, 1979. Re-

search 4a. ed. Oliver A. Boyd Edimburger Tabla m. 

' ; 'i -l l . ' • • •• ; \ ': ~ l ' ' ~· ' ' 

i'". 

'·'' 



RESULTADOS 

l. GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST POS-TEST CUESTIONARIO/ 
FLUIDEZ 

x1=13 x2=1s 

Ho. El puntaje obtenido por el grupo experimental en fluidez cues
tionario no difiere del pre-test al pos-test. 

Hl. El puntaje obtenido por el grupo experimental en fluidez cues
tionario si difiere del pretest al postest. 

R.O.- Si tc:>to~Ho se rechaza o( o.os 
tc=3.24 to=2.048 gl=28 

Ho.- SE RECHAZA 

2. GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST- POS-TEST/CUESTIONARIO/ 
FLEXIBILIDAD. 

Xl=ll. 93 X2=14.47 

Ho. El puntaje obtenido por el grupo experimental en flexibilidad
cuestionario no difiere del pretest al postest. 

Hl. El puntaje obtenido por el grupo experimental en flexibilidad -
cuestionario si difiere del pretest al postest. 

R.O.- Sitc~to~Ho se rechazao< 0.05 
tc=5.18 to=2.048 gl=28 

Ho.- SE RECHAZA 

3. GRUPO EXPERIMENTAL PRE-TEST- POS-TEST- CUENTO-FLUI
DEZ- PAL.ABRAS. 

Xl=89.4 X2=96. 67 

Ho. El puntaje obtenido por el grupo experimental en cuento-fluidez
palabras no difiere del pretest al postest. 

Hl. El puntaje obtenido por el grupo experimental en cuento-íluidez
palabras si difiere del pretest al postest. 

R.O.- Si t~to~Ho se rechazao<. 0,05 
tc=l.19 to=2.048 gl=28 

Ho. - SE ACEPTA 
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4. GRUPO EXPERIMENTAL - PRETEST-POSTEST-CUENTO/ 
FLUIDEZ /IDEAS 

x1=9. 73 x2=11.21 

Ho. El puntaje obtenido por el grupo experimental en cuento
fluidez-ideas no difiere del pretest al postest. 

Hl. El puntlije obtenido por el grupo experimental en cuento
fluidez-ideas si difiere del pretest al postest 

R.D. Si tc~to~Ho se rechaza-.<0.05 
tc=2.13 to=2. 048 g1=28 

Ho.- SE RECHAZA 

5. GRUPO EXPERIMENTAL PRETEST-POSTEST-CUENTO-FLEXI 
BILIDAD 

x1=4.6 X2=5.13 

Ho. El puntaje obtenido por el grupo experimental en cuento-fiexi 
bilidad no difiere del pretest al postest. -

Hl. El puntaje obtenido por el grupo experimental en cuento-flexi 
bilidad si düiere del pretest al postest. -

R.D. Si tc~to-9Ho se rechaza o<.0.05 
tc=l. 70 to=2,048 gl=28 

Ho.-SE ACEPTA 

'3, GRUPO. CONTROL-PRETEST-POSTEST-CUESTIONARIO- FLUIDEZ 

x1=1s. 53 x2=15.40 

Ho. El puntaje obtenido por el grupo control en cuestionario flui
dez no difiere de 1 PRE-TEST al POS-TEST. 

Hl. El puntaje obtenido por el grupo control en cuestionario flui
dez si difiere del Pretest al Postest. 

R.O. Si tc~to~Ho se rechazac<.. 0.05 
tc=0.30 to=2.048 gl=28 

Ho. - SE ACEPTA 
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7. GRUPO CONTROL-PRETEST-POSTEST-CUESTIONARIO - -
FLEXIBILIDAD 

x1=13.67 x2=1a.07 

Ho. El puntaje obtenido por el grupo control en cuestionario -
flexibilidad no difiere del pretest al postest. 

Hl. El puntaje obtenido por el grupo control en cuestionario -
flexibilidad si difiere del pretest al postest 

R.D. Si tc~to~Ho se rechaza-<Oo05 
tc=-1.81 to=2.048 gl=28 

Ha ..... SE ACEPTA 

8. GRUPO CONTROL-PRETEST-POSTEST-CUENTO-FLUIDEZ
PALABRAS -X1=96.06 X2=68.40 

Ho. El puntaje obtenido por el grupo control en cuento-fluidez 
palabras no difiere del pretest al postest. 

H1. El puntaje obtenido por el grupo control en cuento-fluidez 
palabras si difiere del pretest al postest 

R.D. Si tc~to~Ho se rechazao< 0.05 
tc=-5.11 to=2.048 gl=28 

Ho. - SE ACEPTA 

9. GRUPO CONTROL-PRETEST-POSTEST-CUENTO-FLUIDEZ
IDEAS 

x1=11 x2=7.s7 

Ho. El puntaje obtenido por el grupo control en cuento fluidez -
ideas no düiere del pretest al postest. 

Hl. El puntaje obtenido por el grupo control en cuento-fiuidez
ideas si difiere del pretest al postest. 

r.d. Si tc-?"to~Ho se rechaza~0.05 
tc=-39.12 to=2.048 gl=28 

Ho. - SE ACEPTA 
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10. GRUPO CONTROL-PRETEST-POSTEST-CUENTO-FLEXIBILIDAD 

X1=6o 20 X2=5.33 

Ho. El puntaje obtenido por el grupo control en cuento-flesibilidad 
no difiere del pretest al postest. 

Hl. El puntaje obtenido por el grupo control en cuento-flexibilidad 
si difiere del pretest al postest. 

R.D. Si tcp:.to~Ho se rechaza;- Oo05 
tc=-2.80 to=-2.048 gl=28 

Ho.- SE ACEPTA 

11. PRETEST-GRUPO EXPERIMENI'AL-GRUPO CONTROL-CUESTIO-
NARIO -FLUIDEZ _ 

X1=13 X2=15. 53 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest de cuestionario-fluidez no di
fiere del grupo experimental al grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el pretest de cuestionario-fluidez si di
fiere del grupo experimental al grupo control. 

F.D. Si tc~to~Ho se rechazaoi< 0.05 
· tc=13 to=15.53 gl=28 

Ho. - SE ACEPTA 

12. PRE-TEST-GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL-CUES
TIONARIO-FLEXIBILIDAD 

X1=11. 93 x2=13.67 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest de cuestionario-flexibilidad 
no difiere del grupo experimental al grupo control. 

? Hl. El puntaje obtenido en el pretest de cuestionario-flexibilidad 
si difiere del grupo experimental al grupa co.ntrol. 

R.O. Si tc~to..!;PHo se rechazae><...0.05 
tc=-2.28 to=2.048 gl=28 

Ho.- SE ACEPTA 
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13. PRE-TEST-GPO. EXP.-GPO. CONT-CUENTO-FLUIDEZ -
PALABRAS 

l1=89.4 X2=96.06 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest de cuento fluidez-pala-
bras no difiere del grupo experimental al grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el pretest de cuento fluidez -pala
bras si difiere del grupo experimental al grupo control. 

R.O. Si tc~to~Ho se rechazao( 0.05 
te=- 5. 50 to=2. 048 gl=28 

Ho. - SE ACEPTA 

14. PRETEST-GPO.EXP-GPO.CONT.-CUENTO-FLUIDEZ-IDEAS 

-Xl=9. 73 x2=11 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest del cuento-fluidez-ideas 
no difiere del grupo experimental al control 

Hl. El puntaje obtenido en el pretest del cuento-fluidez-ideas 
si difiere del grupo experimental al control. 

R.O. Si tc.;.to~Ho se rechazao( 0.05 

te=- 6. 04 to=- 2. 048 gl=28 

Ho.-SE ACEPTA 

15. PRETEST-GPO. EXP.-GPO. CONTROL-CUENTO-FLEXIBILI
DAD 

x1=4. s X2=6.20 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest del cuento-flexibilidad no di 
fiere del grupo experimental al control. -

Hl. El puntaje obtenido en el pretest del cuento-flexibilidad si di 
fiere del grupo experimental al control -

r.d. Si tc~to~o se rechazac.< 0.05 

te=- l. 22 to=2. 048 gl=28 

. Ho. - SE ACEPTA 
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16. POSTEST-GPO. EXP.-GPO. CONT.-CUESTIONARIO-FLUIDEZ 

X2=15.40 

Ho. El puntaje del postest del cuestionario-fluidez no difiere del 
grupo experimental al control. 

Hl. El puntaje del postest del cuestionario-fluidez si difiere del 
grupo experimental al control 

R.D. Si tc;;;ito ~Ho se rechaza...<. O. 05 
tc=3.37 to=2.048 gl=28 

Ho.- SE RECHAZA 

17. POSTEST-GPO.EXP .-GPO. CONT. -CUESTIONARIO-FLEXIBILI-
DAD _ . _ 

X1=14.47 X2=13.07 

Ho. El puntaje del postest del cuestionario-flexibilidad no difiere 
del grupo experimental al grupo control 

Hl. El puntaje del postest del cuestionario-flexibilidad si difiere 
del grupo experimental al grupo control 

R.D. Si tc~to~Ho se rechazao<, 0.05 . 
tc=2 to=2.048 gl=28 

Ho. -SE ACEPTA 

18. POSTEST-GPO. EXP. -GPO. CONTROL-CUENTO-FLUIDEZ-PA 
LABRAS -

X1=96. 67 X2=68.40 

Ho. El puntaje del postest del cuento fluidez palabras no difiere -
del grupo experimental al control. 

Hl. El puntaje del postest del cuento-fluidez-palabras si düiere 
del grupo experimental al control, 

R.O. Si tc.:i='to3fio se rechaza"""0.05 
. tc=S. 25 to=2,048 gl=28 

Ho.-SE RECHAZA 
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19, POSTEST-GPO. EXP. -GPO. CONTROL-CUENTO-FLUIDEZ
IDEAS 

X1=11.27 X2=7.a1 

Ho. El puntaje del postest del cuento-fluidez-ideas no düiere 
del grupo experimental al grupo control 

Hl. El puntaje del postest del cuento-fluidez-ideas si düiere 
del grupo experimerml al grupo control. 

R.D. Si tc~to~Ho se rechazat>(. 0.05 
tc=4. 59 to=2. 048 gl==28 

Ho. -SE RECHAZA 

20. POSTEST~GPO.EXP.-GPO.CONT.-CUENTO-FLEXIBILIDAD 

Xl=S.13 X2=5.33 

Ho. El puntaje del postest del cuento-flexibilidad no difiere del 
grupo experimental al grupo control. 

Hl. El puntaje del postest del cuento-flexibilidad si difiere del 
grupo experimental al grupo control. 

R.D .• Si tc~to"1Ho se rechaza~ 0.05 
tc=-0. 71 to=2. 048 gl=28 

Ho. -SE ACEPTA 

21., PRETEST-GPO.CONTROL NI:&As-~os CUESTIONARIO -
FLUIDEZ 

Xl=17.11 X2=13.16 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo ·control por las niflas en -
fluidez cuestionario pretest no difiere signüicativamente -
del obtenido por los nií'ios. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo control por las niflas en flui
dez cuestionario pretest si difiere significativamente del ob 
tenido por los niños. -

R.D. Si tc~to~Ho se rechaza..< o.os 
tc=l.425 to=2.160 gl=13 

Ho. - SE ACEPTA 
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22. PRETEST GRUPO CONTROL ~AS- NI1'lOS - CUESTIONARIO
FLEXIBILIDAO. 

X1=15.00 X2=11.66 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo control por las nifl.as en flexi
bilidad cuestionario pretest no difiere significativamente del 
obtenido por los nifl.os. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo control por las nifl.as en flexi 
bilidad cuestionario pretest si düiere significativamente del 
obtenido por los niilos. 

R.D. Si tc~To~Ho se rechaza...( 0.05 
tc=l.70 to=2.160 gl=13 

Ho. -SE .ACEPTA 

23. PRETEST GPO.CONTROL - NI:l:itAS -NI1'lOS CUENTO-FLUIDEZ 
PALABRAS. 

Xl=lOO X2=90.16 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo control por las nifias en cuen
to fluidez palabras pretest, no difiere signüicativamente del 
obtenido por los niftos. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo control por las niflas en cuen
to fluidez palabras pretest, si difiere significativamente del 
obtenido por los nif'ios. 

R.O. Si tc~To~Ho se rechazao<; o.os 
tc=.467 to=2.160 gl=l3 

Ho.-SE ACEPTA 

24. PRETEST CONTROL NI1'lOS - ~AS CUENTO FLUIDEZ IDEAS 

-Xl=llo 66 X2=10. 55 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo control por los nifios en cuen
to fluidez ideas pretest, no düiere significativamente del ob
tenido por las niñas. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo control por los nit'los en cuen .. 
to fluidez ideas pretest, si difiere significativamente del ob-
tenido por las nit'l.as. · 

R.O. Si tc;3To~Ho se rechaza o<. o. 05 
tc=0.557 to=2.160 gl=l3 

Ho,-SE ACEPTA 
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25. PRETEST CONTROL NI:titAS - NINOS CUENTO FLEXIBILIDAD 

X1=6.33 X2=6.00 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo control por las niflas en cuen 
to flexibilidad pretest, no difiere signüicativamente del ob-
tenido por los niflos. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo control por las ninas en cuen 
to flexibilidad pretest. si difiere significativamente del ob--
tenido por los nifl.os. 

R.D. Si tc~To~Ho se rechaza-<. 0.05 
tc=.142 to=2.160 gl=13 

Ho=SE ACEPTA 

26. POSTEST CONTROL NI&AS - NI&os CUESTIONARIO FLUIDEZ 

Xl=l6.33 X2=14.00 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo control por las nif'l.as en flui
dez cuestionario postest, no difiere significativamente del -
obtenido por los ninos. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo control por las ninas en flui
dez cuestionario postest. si difiere significativamente del -
obtenido por los nitlos. 

R.D. Si tc;1!1to~Ho se rechaza-< 0.05 
tc=.853 to=2.160 gl=l3 

Ho.-SE ACEPTA 

27. POSTEST CONTROL NINAS - NI&os CUESTIONARIO FLEXIBI 
LIDAD. 

x1=1s. 22 x2=12.aa 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo control por las ninas en flexi
bilidad cuestionario postest, no difiere significativamente del 
obtenido por los niflos. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo controi por las niflas en flexi
bilidad cuestionario postest, si difiere significativamente del 
obtenido por los nii'1os • 

. R.O. Si tc~to$Ho.se rechaza°'\ 0.05 
tc=0.049 to=2.160 gl=13 

Ho. - SE ACEPTA 
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28. POSTEST CONTROL Nil'lAS - m:Nos CUENTO FLUIDEZ PA
LABRAS 

x1=10 X2=66 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo control por las nin.as en 
cuento fluidez palabras postest, no difiere signüicati.vamen 
te del obtenido por los niftos. • -

Hl. El puntaje obtenido en el grupo control por las n:\ñas en -
cuento fluidez palabras postest, si difiere significativamen 
te del obtenido por los niños. -

R.D. Si tc~to~Ho se rechaza~0.05 

Tc=.267 to=2.160 gl=13 

Ho. - SE ACEPTA 

29. POSTEST CONTROL NI&os - NI:N'AS CUENTO FLUIDEZ IDEAS 

Xl=B .• 00 X2=7.77 

Ho, El puntaje obtenido en el grupo control por los nif1os en cuen 
to fluidez ideas postest, no difiere significativamente del ob 
tenido por las niflas. -

Hl. El puntaje obtenido en el grupo control por los nii'1os en cuen 
to fluidez ideas postest, si düiere significativamente del ob 
tenido por las nifias. -

R.D. Si tc~to~o se rechaza o< 0.05 
tc=.120 to=2.160 gl=l3 

Ho. - SE ACEPTA 

30. POSTEST CONTROL NI&AS-NI~OS CUENTO FLEXIBILIDAD 

i1=5.22 i2=4.66 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo control por las nii'l.as en cuen 
to flexibilidad postest, no difiere significativamente del ob: 
tenido por los nifl.os. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo control por las nifl.as en cuen 
to flexibilidad postest, si difiere significativamente del obM
tenido por los nifios. 

R.D. Si tc~to ~Hose rechaza~ 0.05 
tc=.172 to==2•160 gl=l3 



Ho.-SE ACEPTA 

31. PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL NI&AS - NINOS CUESTIO
NARIO FLUIDEZ. -Xl=l3 X2=13 

NO EXISTE DIFERENCIA 

32. PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL NI&OS - Nl&AS CUESTIO
NARIO FLEXIBILIDAD. 

x1=12 X2=11.88 

Ro. El puntaje obtenido en el grupo experimental por los nifios en -
cuestionario flexibilidad pretest, no difiere significativamente del 
obtenido por las ni.ftas. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo experimental por los nif1os en -
cuestionario flexibilidad pretest, si difiere significativamente del 
obtenido por las nii'las. 

R.O. Si tc~to~Ho se rechaza-( o.os 
tc=.051 to=2.160 gl=l3 

Ho. - SE ACEPTA 

33. PRETEST GRUPO EXPERIMENI' AL Nl&AS·NI'&OS CUESTIONARIO 
FLUIDEZ - -Xl=lll.44 X2=56.33 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las niflas en cues 
tionario fluidez palabras pretest, no difiere significativamente del
obtenido por los niflos. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las nin.as en cues 
tionario fluidez palabras pretest, si difiere significativamente del -
obtenido por los nifios. 

R.O. Si tc~to~o se rechazao<. o.os 
tc=2. 87 . to=2. 160 gl= 13 

Ho. - SE RECHAZA 
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34. PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL NI&AS-NI°&OS CUENTO -
FLUIDEZ IDEAS. 

x1=12 X2=6.33 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las nii'!.as en 
cuento fluidez ideas pretest, no düiere signüicativamente del -
obtenido por los nit'ios. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las nifias en 
cuento fiuidez ideas pretest. si düiere signüicativamerrte del ob 
tenido por los nit'los, -

R,D. Si tc~to~Ho se rechazao(0,05 
tc=5.06 to=2.160 gl=l3 

Ho.- SE RECHAZA 

35.PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL NI&AS-NI:N'OS CUENTO -
FLEXIBILIDAD. .. 

X1=5.11 X2=3. 83 

Ho. El puntaje, obtenido en el grupo experimental por las nii'ias en 
cuento flexibilidad pretest, no düiere signüicativamente del ob
tenido por los nifios. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las nifias en 
cuento flexibilidad pretest, si difiere signüicativamente del ob
tenido por los nif\os 

R.D. Si tc~to .. Ho se rechazao< 0.05 
te=:= 1, 85 to=2. 160 gl= 13 

Ho. - SE ACEPTA 

36, POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL NI~AS-NIROS CUESTIONA 
RIO FLUIDEZ. _ -

X1=20.88 X2=13,66 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las nii\as en 
cuestionario fluidez postest, no difiere significativamente del -
obtenido por los nifios. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las nifl.as en 
cuestionario fluidez postest, si difiere significativamente del ob 
tenido por los nii'ios. -

R.D. Si tc~to~Ho se rechaza~0.05 
tc=3.70 to=2.160 gl=l3 

Ho. =SE RECHAZA 
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37. POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL NJí'tAS-NI80S CUESTIONA
RIO FLEXIBILIDAD. -X1=18.00 X2=10.83 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las nii'ias en 
cuestionario flexibilidad poste et, no difiere significativamente del 
obt.enido por los nitios. 

Hl. El puataje obtenido en el grupo experimental por las nif'ias en -
cuestionario flexibilidad postest. si difiere significativamente del 
obtenido por los nifl.os. 

R.D. Si tc~to'4'Ho se rechazao( 0.05 
tc=2. 89 to=2.160 gl= 13 

Ho.-SE ·RECHAZA 

38 •. POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL NI&AS-NI&OS CUENTO FLUI-
DEZ PALABRAS. _ . 

Xl=l14.11 X2= 70. 50 

Ho. El pUn.taje obtenido en el grupo experimental por las niftas en -
cuento fluidez palabras postest, no difiere significativamente del 
obtenido por los nin.os. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las nif'ias en -
cuento fiuidez palabras postest, si difiere significativamente del 
obt~nido por los nit'los. ,..; 

R.D. Si tc~to~Bo se rechazao<,0.05 
tc=2.065 to=2.160 gl=13 

Ho.-SE ACEPTA 

39. POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL NI&AS-NIS'OS CUENI'O FLUI 
DEZ IDEAS. 

x1=1a. 33 x2=a.aa 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las ni.í'las en -
cuento fluidez ideas postest. no difiere significativamente del obw 
tenido por los niftos. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las niftas en -
cuento fluidez ideas postest, si difiere significativamente del ob
tenido por los niftos. 

R.D. Si tc~to~o se rechazao< o.05 
· tc=l.88 to=2.160 

Ho.-SE ACEPTA 
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40. POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL NI&AS-NI8'0S CUENTO -
FLEXIBILIDAD. 

x1=s. 11 x2::4J6 

Ho. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las ni.f'ias en 
cuento flexibilidad postest, no difiere significativamente del ob

tenido por los nin.os. 

Hl. El puntaje obtenido en el grupo experimental por las nii'ias en 
cuento flexibilidad postest, si difiere significativamente del ob
tenido por los niflos. 

R.D. Si tc?to~Ho se rechaza-( 0.05 
te:: l. 71 to::2. 160 gl= 13 

Ho. =SE ACEPTA 

41. PRETEST NI'&AS GRUPO EXPERIMEN'l' AL-GRUPO CONTROL, 
CUESTIONARIO FLUIDEZ 

i1=13 X2=17. ll 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest cuestionario fluidez por las -
nii'ias del grupo experimental no difiere significativamente dél -
obtenido por las nifias del grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el pretest cuestionario fluidez por las -
nifias del grupo experimental, difiere signüicativamente del ob
tenido por las nif1as del grupo control. ' 

R.O. Si tc~to~Ho se rechaza"( 0,05 
tc=-2.796, to=2.120 

Ho. =SE ACEPTA 

gl=16 

42. PRETEST ~AS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL, · 
CUESTIONARIO FLEXIBILIDAD. 

Xl=ll.88 X2=15 

Ha. El puntaje obtenido en el pretest cuestionario flexibilidad por las 
niftas del grupo experimental no difiere significativamente del ob 

tenido por las nifias del grupo control. -

Hl. El puntaje obtenido en el pretest cuestionario flexibilidad por las 
nifl.as del grupo experimental si difiere significativamente del ob 
tenido por las nifias del grupo control. -

R.D. Si tc~to i$flo se rechaza o<.O. 05 
tc=-6.48 to=2.120 

Ho. =SE. ACEPTA 

gl=16 
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43. PRETEST NIA°AS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL. 
CUENTO FLUIDEZ PALABRAS 

x1=11t.44 x2=100 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest cuento fluidez palabras por las 
niftas del grupo experimental no düiere significativamente del ob
tenido por las niftas del grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el pretest cuento fluidez palabras por las 
niftas del grupo experimental difiere significativamente del obte
nido por las nii'ias del grupo control. 

R.D. Si tc;¡:i.. to~Ho se rechaza ~0.05 
tc=l.86 to=2.120 gl=l6 

Ho.-SE ACEPTA 

44. PRETEST ~AS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL • 
. CUENTO FLUIDEZ IDEAS 

X1=12 X2=10. 55 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest cuento fluidez ideas por las ni
fias del grupo experimental no difiere significativamente del obte
nido por las nifias del grupo control. · 

Hl. El puntaje obtenido en el pretest cuento fluidez ideas por las ni
fias del grupo experimental difiere signüicativamente del obteni
do por las nifias del grupo control. 

R.D. Si tc~to~Ho se rechaza o<.. 0.05 
tc=l. 93 to=2.120 gl=l6 

Ho.-SE ACEPTA 

45. PRETEST ~AS GRUPO EXPERIMENTAL;.GRUPO CONTROL1 

CUENTO FLEXIBILIDAD. 

x1=s.11 X2=6.33 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest cuento fleXibilidad por las nifias 
del grupo experimental no difiere signüicativamente del obtenido 
por las niflas de 1 grupo control, · 

Hl. El puntaje obtenido en el pretest cuento flexibilidad por las nif'i.as 
del grupo experimental difiere significativamente del obtenido por 
las niftas del grupo control 

R.O. Si tc>-to~Ho se rechaza -<.0.05 

tc=-3.45 .to=2.120 gl=l6 
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Ho.-SE ACEPTA 

46. PRETEST ~os GRUPO EXPERIMENTAL-GR UPO CONTROL, 
CUESTIONARIO FLUIDEZ - -Xl=B.66 X2=13.16 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest cuestionario fluidez por los ni
flos del grupo experimental no difiere significativamente del obte
nido por los nit'los del grupo control • 

. fil. El puntaje obtenido en el pretest cuestionario fluidez por los ni
fl.os del grupo experimental difiere signüicativamente del obteni
do por los niflos del grupo control. 

R.D. Si te~ to ~o se rechaza o< O.OS 
tc=-3.S5 to=2.228 gl=10 

Ho.-SE ACEPTA 

47. PRETEST Nntos GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL, 
CUESTIONARIO FLEXIBILIDAD. - -

X1=8 . X2=11. 66 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest cuestionario flexibilidad por 
los niflos del grupo experimental no difiere significativamente -
del obtenido por los nii'l.os del grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el pretest cuestionario flexibilidad por 
los niflos del grupo experimental si difiere significativamente 
del obtenido por los nifios del grupo control. 

R.D. Si tc~to~Ho se rechaza--< o.os 
tc=-2.S2 to=2.228 

Ho.-SE ACEPTA 

gl=lO 

48. PRETEST NI~OS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL, 
CUENTO FLUIDEZ PALABRAS 

- -X1=56.33 X2=90.16 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest cuento fluidez palabras por los 
nif'ios del grupo experimental no difiere significativamente del ob 
tenido por los nit'los del grupo control. -

Hl. El puntaje obtenido en el pretest cuento fluidez palabras por los 
nifl.os del grupo experimental difiere significativamente del obte
nido por los nif'l.os del grupo control. 
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R.D. Si tc~to-9>HQ se rechaza..( o.os 
tc=~2.27 to=2.228 gl=lO 

Ho.-SE ACEPTA 

49. PRETEST NI~OS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL. 
CUENI'O FLUIDEZ IDEAS. -Xl=6.33 X2=11. 66 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest cuento fluidez ideas por los ni
t1os del grupo experimental no difiere signüicativamente del obte- · 
nido por los nit1os del grupo control. 

Hl, El puntaje obtenido en el pretest cuento fluidez ideas por los ni
dos del grupo experimental difiere significativamente del obteni
do por los niftos del grupo control. 

R.D. Si tc~too;;?Ho se rechaza o< o.os 
tc=-6.71 to=2.228 gl=lO 

Ho.-SE ACEPTA 

SO. PRETEST Nl~OS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL. 
CUENTO FLEXIBILIDAD. -Xl=3.83 X2=6 

Ho. El puntaje obtenido en el pretest cuento flexibilidad por los nin.os 
del grupo experimental no difiere significativamente del obtenido 
por los nin.os del grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el pretest cuento flexibilidad por los nin.os 
del grupo experimental difiere signüicativamente del obtenido por 
los nin.os del grupo control. 

R.D. Si tc~to~Ho se rechazao(O,OS 
tc=-3,82 to=2.228 gl=lO 

He.. ·"SE ACEPTA 

Sl. POSTEST NIA'AS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL. 
cue stioriario fluidez 

X1=20.88 X2=16.33 

Ho. El puntaje obtenido en el postest cuestionario fluidez.por las ni
n.as del grupo experimental no difiere significativamente del obteni
do por las niflas del grupo control. 
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Hl. El pontaje obtenido en el postest cuestionario fluidez por las nin.as 
del grupo experimental difiere significativamente del obtenido por 
las nift.as del grupo control. · 

R.D. Si tc;:irto =;Ho se rechaza o< 0.05 
tc=7.50 to=2.120 gl=16 

Ho.-SE RECHAZA 

52. POSTEST ~AS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL, 
CUESTIONARIO FLEXIBILIDAD -Xl=l6.88 X2=13. 22 

Ho. El puntaje obtenido en el postest cuestionario flexibilidad por las 
niftas del grupo experimental no difiere significativamente del ob
tenido por las niftas del grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el postest cuestionario flexibilidad por las 
nifias del grupo experimental difiere significativamente del obteni
do por las niftas del grupo control. 

R.D. Si tc~to =;7Ho se rechazaa( o.os 
tc=9.06 to=2.120 gl=16 

Ho. SE RECHAZA 

53. POSTEST maAs GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL -
CUENTO FLUIDEZ PALABRAS 

X1=114.11 X2=70 

Ho. El puntaje obtenido en el postest cuento fluidez palabras por las 
nifias del grupo experimental no difiere significativamente del ob
tenido por las nin.as del grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el postest cuento fluidez palabras por las 
niftas del grupo experimental difiere significativamente del obteni
do por las niftas de 1 grupo control. 

R.D. Si tc~to 51!0 se rechaza-( o.os 
tc=l0.66 to=2.120 

Ho. -SE RECHAZA 

gl=16 

54. POSTEST NIN'AS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL, 
CUENTO FLUIDEZ IDEAS 

X1=13.22 X2=7.77 
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HO. El puntaje obtenido en el postest cuento fluidez ideas por las -
nifias del grupo experimental no difiere signüicativamente del ob 
tenido por las nifias de 1 grupo controlº -

Hl. El puntaje obtenido en el postest cuento fluidez ideas por las -
nifias del grupo experimental difiere significativamente del obte 
nido por las nifias del grupo control. -

R.D. Si te~ to~o se rechaza-< 0.05 
tc=ll.53 to=2.120 

\ 
Ho. •SE RECHAZA 

gl=16 

55. POSTEST NiitAS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL. 
CUENTO FLEXIBILIDAD 

X1=5.77 X2=5.22 

Ho. El puntaje obtenido en el postest cuento flexibilidad por las ni
flas del grupo experimental no difiere significativamente del ob
tenido por las nifias del grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el postest cuento flexibilidad por las ni
n.as del grupo experimental difiere significativamente del obteni
do por las niftas del grupo control. 

R.O. Si tc~to~o se rechaza°'( 0.05 
tc=.421 to=2.120 gl=16 

Ho.-SE ACEPTA 

56. POSTEST N'IBOS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL. 
CUESTIONARIO FLUIDEZ 

x1= 13. 66 x2= 14 

Ho. El puntaje obtenido en el postest cuestionario fluidez por los ni
n.os del grupo experimental no difiere significativamente del obte
nido por los niilos del grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el postest cuestionarofluidez por los ni
i'los del grupo experimental difiere significativamente del obteni
do por los nin.os del grupo control. 

R.D. Si tc~to9Ho se rechaza-<0.05 
tc=-.25 to=2.228 gl=lO 

Ho.-SE ACEPTA 
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57.- POSTEST NIS°OS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL. 
CUESTIONARIO FLEXIBILIDAD 

Xl=l0.83 X2=12. 83 

Ho. El puntaje obtenido en el postest cuestionario flexibilidad por -
los nifios del grupo experimental no difiere significativamente del 
obtenido por los ninos del grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el postest cuestionario flexibilidad por -
los nifios del grupo experimental difiere significativamente del ob 
tenido por los niños del grupo control. -

R.D. Si tc,,.to.:¡;f!o se rechaza<><. 0.05 
tc=-0.93 to=2.228 gl'=lO 

Ho. -SE ACEPTA 

58. POSTEST NI&os GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL; 
CUENTO FLUIDEZ PALABRAS 

X1=70. 5 X2=66 

Ho. El puntaje obtenido en el postest cuento fluidez palabras por los 
niños .del grupo experimental no difiere significativamente del ob
tenido por los nin.os del grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el postest cuento fiuidez palabras por los 
niflos del grupo experimental difiere significativamente del obte
nido por los nif\os del grupo control. 

R.D. Si tc?to=o/lio se rechaza o< 0.05 
te=. 55 to=2. 228 gl=lO 

Ho.-SE ACEPTA 

59. POSTEST NIS'OS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL, 
CUENTO FLUIDEZ IDEAS -Xl=8.33 X2=6.33 

Ho. El puntaje obtenido en el postest cuento fluidez ideas por los ni
fl.os del grupo experimental no difiere significativamente del obte-
nido por los nin.os del grupo control. . 

Hl. El puntaje obtenido en el postest cuento fluidez ideas por los ni
fios del grupo experimental si difiere significativamente del obte
nido por los nh'1os del grupo control. 

R.D. Si tc~to~Ho se rechaza"'< 0.05 
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te= t. 76 to=2. 228 gl=lO 

Ho. :- SE ACEPTA 

60. POSTEST NI:fitOS GRUPO EXPERIMENTAL-GRUPO CONTROL, 
CUENTO FLEXIBILIDAD 

X1=4.16 X2=4.66 

Ho. El puntaje obtenido en el postest cuento flexibilidad por los ni
flos del grupo experimental no düiere signüicativamente del ob- · 
tenido por los niños del grupo control. 

Hl. El puntaje obtenido en el postest cuento flexibilidad por los ni
flos del grupo experimental si düiere signüicativamente del ob
tenido por los niños de 1 grupo control. 

R.O. Si tc?-to~Ho se rechaza-( 0,05 
tc=-.85 to=2.228 gl=lO 

Ho. -SE ACEPTA 

Como podemos observar el grupo experimental obtuvo una düeren-

cia signüicativa del Pre-Test al Pos-Test en Cuestionario-Fluidez 

y Flexibilidad, así como en Cuento-Fluidez de Ideas; no siendo sig-

nüicativala düerencia que obtuvo en elCuento-Fluidez de Palabras 

y en el Cuento-Flexibilidad. (Ver apéndice, Gráfica No. 2) 

Por otra parte .en el grupo control no observó ninguna diferencia sig• 

nüicativa del Pre~Test al Pos-Test en los aspectos de la creatividad 

que se midieron. (Ver apéndice Gráfica No. 1) 

En cuanto al Pre-Test que se aplicó al grupo experimental y al control 

se encontró que no hubo ninguna diferencia significativa entre ellos • 

. ..• . ... Sin embargo en el Pos-Test aplicado a los dos grupos se ve .que hubo.. 
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una diferencia significativa entre ambos a favor del grupo expe

rimental en el Cuestionario-Fluidez; Cuento-Fluidez de Palabras 

y de Ideas, no siendo así en el Cuestionario-Flexibilidad y Cuen

to-Flexibilidad donde la diferencia que se observa no resulta sig

nificativa. (Ver apéndice, Gráfica No. 4) 

Al hacer la comparaci6n de la ejecución entre niflas y nif'l.os se -

encontr6 que en el Pre-Test y Pos-Test del grupo control no hubo 

diferencias significativas. (Ver apéndice, Gráficas 7 y 8) 

En el Pre-Test del grupo experimental las nifías obtuvieron ma

yor puntaje que los nifios en Cuestionario-Fluidez de Palabras y 

en Cuento-Fluidez de Ideas. En el Pos-Test del grupo experime!! 

tal hubo diferencia significativa a favor de las niñas en el Cuesti2 

nario tanto en fluidez como flexibilidad. (Gráficas 5 y 6) 

Comparando los Pre-Test de los nii'los y nifias tanto en el grupo -

experimental como en el control, no se encontraron diferencias -

significativas en ninguno de los aspectos medidos. (Gráf. 5 y 7). 

En los puntajes del postest de fluidez de palabras y de ideas arro

jados por las nifias del grupo experimental y las del grupo control, 

existi6 una diferencia significativa a favor del primer grupo, tan

to en el cuestionario como en el cuento; sin embargo, en el postest 

de flexibilidad la düerencia entre los puntajes obtenidos por las n.!, 

. f'l.as de ambos grupos fue significativa en el cuestionario y no sig-

,nificativa en el cuento. (Ver·ap1fodice·Gráfica No. ~10) ,, -~· '" " ' -
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En los puntajes del postest entre los grupos control y experi--

mental de niflos, no se observ6 düerencia significativa en fluí-

dez y flexibilidad evaluadas con el cuestionario y el cuento. 

(Gdfica No. 12) 

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENCONTRADAS 

l. GRUPO EXPERIMENTAL 

Pretest-Cuest-Fluidez 
Postest-Cuest-Fluidez 

2. GRUPO EXPERIMENTAL 

Pretest-Cuest-Flex. 
Poste st-C ue st-Fle x. 

3. GRUPO EXPERIMENTAL 

Pretest-Cuento-Fluidez-Ideas 
Poste st-C uento- Fluidez-Ideas 

4. Postest-gpo.exp.-cuest-fluidez 
Postei:t-gpo.Cont-cuest-fluidez 

5. Postest-gpo.exp.-cuento-fiuidez-pal. 
Poste st- gpo. cont. cuento-fluidez-pal •. 

6. Postest-gpo.exp.-cuento-fiuidez-ideas 
Poste st- gpo. cont. cuento-fiuide z-i de as 

7 .Pretest gpo exp.-niflas cuest.-fiuidez 
Pretest gpo exp.-niflos cuest.-fiuidez 

8. Pretest gpo.exp.-ninas-cuent.-fluid-ideas 
Pretest Gpo.exp niftos-cuent.-fluid-ideas 

9. Postest gpo.exp.-ninas-cuest-fluidez 
Postest gpo.exp.-niflos-cuest-fluidez 

10. Postest gpo.exp.-ninas cuest-flex. 
Postest gpo.exp. -ninos cuest-flex. 

x1=13 
1'2=18 

-Xl=ll. 93 
x2=14.47 

X1=9. 73 
x2=11.27 

x1=1s 
x2=1s.40 

x1=96. 61 
x2=ss.4o 

~1=11. 27 
X2=7.87 

-!1=111.44 
X2=56.33 

,t1=12 
X2=6.33 

X1=20.88 
x2=1a. 66 

-X1=18.00 
x2=10.a3 



11. Postest nit\as-gpo.exp.-cuest-fluidez 
Postest niflas-gpo.cont-cuest-fluidez 

12. Postest nit\as-gpo.exp.-cuest-flex. 
Postest niflas-gpo.cont-cuest-flex. 

13. Postest nit\as gpo. exp. -cuent-fluid-pal. 
Postest niflas gpo. cont.-Cuent-fluid-pal. 

14. Postest nil'!.as gpo. exp.-cuet-fluid-ideas 
Postest niflas gpo.cont.-cuent-fluid-ideas 

X1=20.8B 
x2=16.33 

x1=16.aa 
x2=1a. 22 

x1=114.11 
:&:2=70 

X1=13. 22 
x2=1. 77 
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CONCLUSIONES 

Partiendo de que no hubo diferencia significativa en el Pre-Test 

entre los grupos control y experimental, se puede afirmar que -

la aplicación del programa elaborado tuvo, en general, resulta

dos positivos, es decir que tanto la fluidez como la flexibilidad, 

tal y como se definen en este trabajo se incrementaron significa

tivamente del Pre-Test al Pos-Test en el grupo experimental. 

Encontramos que únicamente en la prueba de Cuento-Fluidez de 

Palabras y en la de Cuento-Flexibilidad el incremento no fue sig

nificativo, mientras que el grupo ·control no presentó ninguna di

ferencia significativa del Pre-Test al Pos-Test en ninguno de los 

aspectos medidos. 

En base a lo anterior, consideramos que nuestro programa no -

resultó efectivo para incrementa:r la fluide:i: y flexibilidad en la -

elaboración de cuentos, debido a que la estimulación que se dió 

fue siempre dirigida y por lo tanto las respuestas exigidas siem

pre estuvieron restringidas por el estímulo presentado, mientras 

que en la situación de elaboración de cuentos no había un estímulo 

específico y la conducta requerida resulta ser más compleja por

que involucra todo el proceso creativo. 

Por otra parte, comparando niflas con nin.os del grupo experimen-
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tal en el pre-test se observó que las nit'l.as obtuvieron mayor punta

je en fluidez que los ninos. Estos resultados coinciden con lo sen.2 

lado por Mussen y Conger (1956) en relación a que las nitlas exhiben 

mejores puntajes que los nifl.os en actividades de tipo verbal, ya que 

el desarrollo del lenguaje en las nitlas se presenta a una edad más 

temprana que en los nifl.os. 

En el Pos-Test encontramos que las nitlas incrementaron su flexibi

lidad en mayor proporci6n que los nif1os. Estos resultados se rela

cionan con un estudio que realizó Torrance {1977) con.niflos de 2o. -

a 60. grado, en el que encontró que por lo general los niflos son más 

creativos que las nitlas, pero que al nivel de So. ailo, las ninas me

joran su rendimiento en relaci6n a los niilos. 

Una de las variables que posiblemente inte rfiri6 en forma negativa 

en nuestro estudio fue el no tener autoridad ante el grupo, lo cual 

repercutió en la atención del mismo hacia los instructores. Sin -

embargo, la aplicación del programa hecha por los maestros habi

tuales y debidamente capacitados cree.moa que evitaría el efecto~ 

gativo de la variable setlalada. 

Por otra parte, debemos tomar en cuenta que la evaluación del pr2 

grama en lo que se refiere a fleXibilidad se vió afectada por el cri

terio de los jueces aún cuando se compararon entre éstos los punta 

jes otorgados tomando corno definitivo los aprobados por la mayoría •. 
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En cuanto a la fluidez de palabras debemos cuestionarnos si el he-· 

cho de que una persona cuente una historia utilizando muchas pala

bras es más creativa que otra que lo relate con menos. 

Si tomamos en cuenta que no todas las palabras tienen el mismo va

lor de expresi6n, notamos que nuestra evaluación se vió limitada, 

ya que para la fluidez-cuento tomamos las palabras indistintamente 

y los resultados pudieron haber sido más válidos. 

Sugerimos que sean elaborados programas. que contemplen otros as

pectos de la creatividad y que no sólo se tome en cuenta la expresión 

verbal. Así como que se contemple la creatividad en los Programas 

de Educación. Para ésto es necesario entrenar a los maestros .Para 

que refuercen la conducta creativa a los alumnos y que se modifique 

el sistema de evaluación, ya que hasta ahora lo más importante pare

ce ser la obtención de una calificación y no el hecho de aprender en -

una forma activa: es decir que no se limite a la recepción del conoci

miento, lo cual puede lograrse si el alumno investiga los temas que -

tiene que aprender, los analiza y relaciona con el medio en que vive. 
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TABLAS 



GRUPO CONTROL 

PRE - TEST POS - TEST 

Cuestionario Cuento e ue stionario Cuento 
Suj. ~. Fluid. Flex. Fluid. Flex. Fluid, ~ 
1 12 9 P-34 3 12 11 P-63 6 

I-6 I-7 

2 12 12 P-80 6 14 11 P-71 7 
I-10 I-11 

3 9 9 P-25 3 10 10 P-3 l 
I-7 I-1 

4 9 9 P-167 11 10 10 P-103 3 
I-21 1-14 

5 26 20 P-88 5 26 24 P-92 6 
I-13 1-10 

6 11 11 P-147 8 12 11 P-64 5 
1-13 I-5 

7 18 16 P-104 4 13. 10 P-65 4 
I-10 r-a 

8 15 14 P-74 9 19 14 P-86 7 
I-12 1-10 

9 16 15 P-105 6 14 12 P-90 5 
1-7 I-6 

10 24 21 P-83 6 19 16 P-78 4 
I-11 1-8 

11 18 14 P-69 5 11 10 P-55 6 
I-8 I-6 

12 17 16 P-110 6 22 l'i' P~99 6 
I-10 I-13 

13 14 12 P-102 6 16 12 P-29 4 
1-11 I-4 

14 23 18 P-151 10 23 18 P-88 7 
I-15 I-9 

15 9 9 P-102 5 10 10 P-40 4 
I-11 I-6 

Suma 233 205 P=m1 93 i3T i9if P-1026 75 
I-165 I-118 

s. 15.53 13. 67 P96,06 6.20 15.40 13. 07 P-68,40 5,33 
1-11. 00 1- 7. 87 



GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE - TEST POS - TEST 

e ue ationario Cuento e ue ationario Cuento 
.§&. ~ ~ .E.!!ilih ~ Fluid. ~ ~· ~ 
1 25 24 P-64 6 16 15 P-96 3 

1 - 7 I- 9 

2 10 10 P-49 5 9 9 P-66 2 
1 - 4 I - 7 

3 14 10 P-76 3 14 . 12 P-53 5 
1 -10 I - 10 

4 8 8 P-32 3 11 9 P-32 3 
1 - 6 1 - 4 

5 10 9 p - 5 2 14 11 P-105 7 
1 - 1 1 - 14 

6 11 11 P-112 4 18 9 P- 71 5 
1 - 10 1 - 6 

7 12 11 P-47 3 16 13 P-70 5 
I - 5 I -12 

8 8 8 P-105 3 23 17 P-133 6 
1 - 10 I -11 

9 8 8 P- 94 6 17 12 P-69 6 
1- 14 I- 9 

10 17 14 P-106 5 23 20 p.:.79 4 
1 - 12 I - 6 

11 13 11 P-106 6 28 21 P-191 9 
1-14 1-26 

12 9 9 P-91 6 24 15 P-152 5 
1-11 I-17 

13 16 15 P-137 6 21 20 P-63 3 
I-13 I-8 

14 18 17 P-138 5 17 16 P-110 7 
I-10 1-12 

15 16 14 P-179 6 19 18 P-161 7 
1-19 I-18 

Sumai'95 rn P-í34i 69 270 2T7 P=145o 77 

~ 13. o 11. 93 
1 - 146 
P-89.4 
1-9. 73 

1-169 
4.6 18 14.47 P-96. 67 

I-11.27 
5.13 





POS - TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Cuestionario Cuento cuestionario Cuento 
Suj. Fluid. Flex. Fluid. Flex. Fluid, Flex, F'luid. Flex. 

1 16 15 P-96 3 12 11 P-63 6 
l - 9 l - 7 

2 9 9 P-66 2 14 11 P-71 7 
I - 7 I -11 

3 14 12 P-53 5 10. 10 P- 3 
I -10 I - 1 

·4 11 9 P-32 3 10 10 P-103 3 
1 - 4 I-14 

5 14 11 P-105 7 26 24 P-92 6 
I -14 1 -10 

6 18 9 P-71 5 12 11 P-64 5 
I - 6 I -5 

7 16 13 P-70 5 13 10 P-65 4 
I -12 I - 8 

B 23 17 P-133 6 19 14 P-86 7 
I -11 l -10 

9 17 12 P-69 6 14 12 P-90 5 
I - 9 I - 6 

10 23 20 P-78 4 19 16 P-78 4 
I - 6 I - 8 

11 28 21 P-191 9 11 10 P-55 6 
l -26 I - 6 

12 24 15 P-152 5 22 17 P-99 6 
I - 17 I -13 

13 21 20 P-63 3 16 12 P-29 4 
I - 8 r - 4 

14 17 16 P-110 7 23 18 P-88 7 
I -12 I - 9 

15 19 18 P-161 7 10 10 P-40 4 
I -18 I - 6 

Suma 27o 217 P-1450 77 231 T96 P-1026 75 
l - 169 I -118 

~ 18 14.47 P-96.67 5.13 15.40 13,07 P-68,40 5,33 
I-11.27 I-7. 87 



PRE - TEST / GRUPO ExPERIMENTAL / SEXO 

NI~AS NI &OS 

Cuestionario Cuento Cuestionario Cuento 
Suj. Fluid •. ~ ~ ~ Suj. ~ ~ Fluid, Flex. 

1 12 11 P-47 3 1 25 24 P-64 6 
I -5 I -7 

2 8 8 P-105 3 2 10 10 P-49 5 
I -10 I -4 

3 8 8 P-94 6 3 14 10 P-76 3 
1 -14 l -10 

4 17 14 -- P-106 5 4 B B P-32 3 
I -12 I -6 

5 13 11 P-106 6 5 10 9 P-5 2 
I -14 l -1 

6 9 9 P-91 6 6 11 11 P-112 4 
~ I -11 I -10 

I 

7 16 15 P-137 6 
I -13 

8 18 17 P-138 5 
I -10 

9 16 14 P-179 6 
I -19 

9 117 107 P-1003 46 6 78 72 P-338 23 
I -108 I -38 

13 11.88 P-111.44 S.11 13 12 P-56.33 3.83 
I -12 l - 6. 33 



POS - TEST/ GRUPO EXPERIMENTAL /SEXO 

Nl~AS mi'ios 

Cuestionario Cuento Cuestionario Cuento 

~- Fluid. ~· ~· Flex. ~ Fluid. Flex. Fluid. Flex, 

1 16 23 P-70 5 1 16 15 P-96 3 
1 -12 1 -9 

2 23 17 P-133 6 2 9 9 P-66 2 
1 -11 1 -7 

3 17 12 P-69 6 3 14 12 P-53 5 
1 -9 I -10 

4 23 20 P-78 4 4 11 9 P-32 3 
1 -6 1 -4 

5 28 21 , P-191 9 5 14 11 P-105 7 
1 -26 1-14 

6 24 15 P-152 5 6 18 9 P-71 5 
1 -17 I -6 

7 21 20 P-63 3 
1 -8 

8 17 16 P-110 7 
1 ..; 12 

9 19 18 P-161 7 
1 -18 

9 188 162 P-1027 52 6 82 65 P-423 25 
1 -119 I - 50 

~ 20.88 18 P-114.11 5, 77 13.66 10.83 P-70.50 4.16 
I -13.33 I -8.33 



PRE - TEST / GRUPO CONTROL / SEXO 

NIIifAS NIIifos 

Cuestionario Cuento Cuestionario Cuento 
Suj. Fluid. Flex. Fluid. ~ Suj. ~ Flex. ~· ~ 

1 18 . 16 P-104 4 1 12 9 P-34 3 
I -10 1 -6 

2 15 14 P-74 9 2 12 12 P-80 6 
I -12 I -10 

3 16 15 P-105 6 3 9 9 P-25 3 
1 -7 1 -7 

'4 24 21 P-83 6 4 9 9 P-167 11 
1 -11 1 -21 

5 18 14 P-69 5 5 26 20 P-88 5 
I -8 I -13 

6 ,.- 17 16 P-110 6 6 11 11 P-147 8 
I -10 I -13 

7 14 12 P-102 6 
I -11 

8 23 18 P-151 10 
I -15 

9 9 9 P-102 5 
I -11 

9 154 135 P-900 57 6 79 70 P-541 36 
~· 1 -95 1 -70 

L. 17.11 15 P-100 6.33 13.16 11,66 P-90,16 6 
1 -10.5 1 -11.66 



POS - TEST / GRUPO CONTROL / SEXO 

NI NAS N1ffos 

Cuestionado Cuento Cuestionario Cuento 
Suj. Fluid. Flex. Fluid, ~ _§&. Fluid. ~ ~· ~ 

1 13 10 P-65 4 1 12 11 P-63 6 
I -8 I -7 

2 19 14 P-86 7 2 14 11 P-71 7 
I -10 I -11 

3 14 12 P-90 5 3 10 10 p - 3 1 
I - 6 I - 1 

4 19 16 P-78 4 4 10 10 P-103 3 
I -8 I -14 

5 11 10 P-55 6 5 26 24 P-92 6 
I -6 I -10 

6 22 17 P-99 6 6 12 11 P-64 5 
I -13 I -5 

7 16 12 P-29 4 
I - 4 

8 23 18 P-88 7 
I -9 

9 10 10 P-40 4 
1 - 6 

9 147 119 P-630 47 6 84 77 P-396 28 
I -70 I -48 

.€ 16.33 13.22 P-70 5.22 14 12.83 P-66 4.66 
I -7.7 I - 8 



PRE - TEST/ NI:&AS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Cuestionario Cuento Cuestionario Cuento 
Suj. · Fluid. Flex. Fluid. Flex Suj. Fluid. Flex. Fluid. Flex. 

1 12 11 P-47 3 1 18 16 P-104 4 
1 - 5 I -10 

2 8 8 P-105 3 2 15 14 P-74 9 
I -10 I -12 

3 8 8 P-94 6 3 16 15 P-105 6 
I -14 I -7 

4 17 14 P-106 5 4 24 21 P-83 6 
I -12 I -11 

5 13 11 P-106 6 5. 18. 14 P-69 5 
I -14 .. I - 8 

6 9 9 P-91 6 6 17 16 P-110 6 
I -11 I -10 

I 

7 16 15 P-137 6 7 14 12 P-102 6 
I -13 I -11 

8 18 17 P-138 5 8 23 18 P-151 10 
r -10 I -15 

9 16 14 P-179 6 9 9 9 P-102 5 

!..:.!!l.. l.:!!.. 
9 117 107 P-1003 46 9 154 135 P-900 57 

I -108 I - 95 

~ 13 1 i.9.8 P-111.44 5.11 17.11 15 P-100 6.33 
I - 12 I -10,55 

( 



POS-TEST /Nif\lAS 

GRUPO EXPERIMENTAL GR UPO CONTROL 

Cuestionario Cuento Cuestionario Cuento 

~· Fluid. Flex. Fluid. Fieié: Suj. Fluid, Flex. Fluid, Flex. 

1 16 13 P-70 5 1 13 10 P-65 4 
I -12 I -8 

2 23 17 P-133 6 2 19 14 P-86 7 
I -11 I -10 

3 17 12 P-69 6 3 14 12 P-90 5 
I -9 I -6 

4 23 20 P-78 4 4 19 16 P-78 4 
I -6 I -8 

5 28 21 P-191 9 5 11 10 P-55 6 
I -26 I -6 

6 24 15 P-152 5 6 22 17 P-99 6 
I -17 I -13 

7 21 20 P-63 3 7 16 12 P-29 4 
I -8 I -4 

8 17 16 P-110 7 8 23 18 P-88 7 
I -12 I -9 

9 19 18 P-161 7 9 10 10 P-40 4 
r -10 I -6 

9 188 152 P-10 27 52 9 147 119 P-630 47 
r -119 . I -70 

L 20.88 16,88 P-114.11 5.77 16.33 13.22 P-70 5.22 
I -13.22 I -7. 77 



PRE - TEST / NI&OS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Cuestionarlo Cuento e ue stionario Cuento 
Suj. Fluid. Flex. Fluid. ~ Suj. Fluid. Flex. Fluid. Flex. 

1 25 24 P-64 6 1 12 9 P-34 3 
I - 7 1 -6 

2 10 10 P-49 5 2 12 12 P-80 6 
I-4 1 -10 

3 14 10 P-76 3 3 9 9 P-25 3 
I -10 1 -7 

4. 8 8 P-32 3 4 9 9 P-167 11 
I -6 1 -21 

5 10 9 P-5 2 5 26 20 P-88 5 
1 -1 1 -13 

6 11 11 P-112 4 6 11 11 P-147 8 
I -10 r -13 ---

6 78 72 P-338 23 6 79 70 P-541 36 
I -38 r -10 

8.66 8 P-56.33 3.83 13.16 1L66 P-90.16 6 
I -6. 33 I -ll.66 



POS-TEST/ NIL'lOS 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Cuestionario Cuento Cuestionario Cuento 

~- Fluid. Flex. Fluid. Flex. Suj. Fluid. Flex. Fluid. Flex. 

1 16 15 P-96 3 1 12 11 P-63 6 
1 -9 I -7 

2 9 9 P-66 2 2 14 11 P-71 7 
I -7 1 -11 

3 14 12 P-53 5 3 10 10 P-3 1 
I -10 I -1 

4 11 9 P-32 3 4 10 10 P-103 3 
1 -4 I-14 

5 14 11 · P-105 7 5 26 24 P-92 6 
I -14 I -10 

6 18 9 P-71 5 6 12 11 P-64 5 
1 -6 I -5 

6 82 65 P-423 25 6 84 77 P-396 28 
I -50 1 -38 

13.66 10.83 P-70.5 4.16 14 l?..83 P-66 4. 66 
I -8.33 I -6.33 



GRAFICAS 



Gráfica No. 1 GRUPO CONTROL - PRETEST " POSTEST 

1 

'i 

c. \)e. s. 't. \ 01)0.tl o 

~0..\11.bfCU. ¡; d.eq_ e¡ 

~\v\d-C'Z.. 

C... v ~nt:o 



... 
" ... .. 
,., .. 
t• 
,., 
,, 
"' 
" .. 
.... 

" 
"' 
ft 

" .u 
u 

4'1 

• 
• 

Gráfica No. 2 GRUPO EXPERIMENTAL 

C V E S T 1 O IJ 14 ltl O ( 

PRE TEST 
o 

IJ T O 

POSTEST 

• 



Gráfica No. 3 PRETEST GPO. CONTROL GPO. EXP. 
C2 • 

'ºº .. 
"' 
" 
" .. 
16 

1& 

" 
" 
'° .. 
11. .. 
,., 
"º 

"' 
ll& 

... 
"' 
Al 

,. 
... 
• 
• 

flutilu. rl11111il1Q~ 

Fl..Ut01!%. 

( u 1!. 6 T 1 O 1111. ._,O e u tJ T" o 



Gráfica No. 4 POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

, .. 

r.1.~rcK 14•u 
f\Ul¿C& 

• "Po. e.11.Nlt1~UITllL. 
D 6Po. COt.11'1\0L. 

e '"' e. V'\ t. º 
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"PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN 

FLUIDEZ Y FLEXIBILIDAD DE IDEAS 

EXPRESADAS EN FORMA VERBAL" 

Chapou Videgaray Marcela 
Farfán Márquez Violeta 
Flores Soto Libia Carmina 



PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN FLUIDEZ Y FLEXIBILIDAD 
DE IDEAS EXPRESADAS EN FORMA VERBAL. 

Este programa se llevará a cabo con un grupo de 5o. afio de una es
cue~a primaI'ia oficial comprendido por 10 nifl.os de ambos sexos. 

Se realizarán una serie de ejercicios en un lapso de 12 sesiones de 
40 minutos cada una de lunes a viernes, para los cuales se trabajará 
algunas veces en equipo y otras en forma individual pero siempre si
guiendo un orden indicándoles a los alumnos que levanten la mano -
cuando deseen participar. 

OBJETIVO GENERAL: Al finalizar este programa el alumno incremen 
tará la fluidez y flexibilidad verbal de ideas, expresadas verbalmente 
en la soluci6n de 10 problemas situacionales planteados. 

OBJETIVOS I~RMEDIOS: 
l) Al finalizar e pI'ograma el alumno incrementará el número de -
respuestas adecuadas ante 10 problemas situacionales, 

2) Al finalizar este programa el alumno incrementará el número de -
categortas de respue~tas adecuadas ante 10 problemas situacionales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

l. CAMBIO DE NOMBRE A LOS OBJETOS 

Objetivo: El alumno elaborará por escrito en un lapso de 5 minutos 
por lo menos un mensaje, utilizando 10 pat'l.abras.como mínimo de una 
lista de 20 palabras en clave. 

Ejercicio: Un grupo de 10 nif'ios se dividirán en dos equipos de cinco y 
de una lista de 20 objetos les pondrán nombres que no les correspondan 
y cada uno de los alumnos al azar de un equipo escogerán las palabras 
que deseen para elaborar un mensaje en un lapso de 5 minutos utilizan
do los nombres simb61icos y que el mensaje concuerde con los reales, 
En seguida otro alumno del equipo contrario traducirá el mensaje con 
las palabras correctas, 

Instrucciones: "Alguna vez han querido mandár mensajes secretos, co
mo por ejemplo hablar con un lenguaje que solamente ustedes entienden?, 
P'ues bien vamos a jugar a mandarnos mensajes con élaves de un equipo 
a otro, utilizando las palabras escritas en el pizarrón, les vamos a po
ner nombres que no les correspondan y formularemos el mensaje, por 
ejemplo si yo les digo: "Deseo ir a la ventana para saludar a la sombri
lla y darle un teléfono de regalo." ¿Cuál seríaensímimensaje?, Que 
deseo ir a la escuela para saludar a la maestra y darle una mufieca de 
regalo. 



Palabras: 

1. ESCUELA. •Ventana 
2. CLASE.-
3. RECRE0.-
4. TORTA.-
5. TAREA.-
6. TELEVISION.-
7. PARQUE.-
8. PELOTA.-
9. MU~CA. - Tel~fono 

10. VACACIONES. -

2. ELABORACION DE CUENTOS 

ll, CINE ... 
12. EXCURSION.-
13, LAG0.-
14. AUTOBUS, -
15. SOL.-
16. LLUVIA 
17, CAMA.-
18. MAESTRA. =Sombrilla 
19. TRAJE.-
20. AVION.-

2* 

Objetivo: El alumno participará oralmente en la elaboración de un cuen
to aportando por lo menos un fragmento del mismoª a partir de una fra
se dada inicialmente. 

Ejercicio: A un grupo de 10 alumnos se les dirán cinco oraciones de una 
en una para iniciar un cuento y se les pedirá que participen diciendo una 
oración para continuar. Se trabajará con cada oración durante cinco mi
nutos. 

Instrucciones: "A todos nos gusta oir cuentos y a veces cuando alguien -
más pequet\o nos pide que le contemos un cuentoª no recordamos ningu
no ••••••• pero ¿por qué no hacer en ese momento uno?. Un cuento -
que sea nuestro. hecho a nuestro gusto. Bien vamos a jugar a hacer un 
cuento pero aún más interesante. ¿Qué les parece si lo hacemos entre 
todos?. Bueno. para que salga bien, vamos a empezar con una oración 
••• •• y quien lo desee continuar id levantando la mano para participar. 

Lista de Oraciones: 

l. Había una vez •••••• 
2. Un día ••••• 
3. En un tren ••••• 
4. Era una maftana soleada ••••• 
5. En la montan.a ••••• 

3. ASOCIACION DE PALABRAS 

Ob~etivo: Ante una se.z:ie de 10 pares de palabras el alumno elaborará 
en equipo y por escrito una oración que relacione cada par de palabras. 
en un lapso de 15 minutos. 



Ejercicio: Se dividirá al grupo en dos equipos y a cada uno se le 
dará un listado de 10 pares de palabras, pidiéndoles que busquen 
la relaci6n entre ellas formando una oración en un lapso de 15 mi
nutos. Enseguida se pedirá a los equipos que lean las oraciones -
construidas, para compararlas. 

Instrucciones: "Les vamos a dar una lista de palabras para que in
vestiguen en qué se relacionan unas con otras y después comuniquen 
al grupo lo que hayan eucontrado" 

Lista de palabras: 

1. Pájaro - Hoja 
2. Coche - Estrella 
3. Luna - Hielo 
4. Pollo - Azúcar 
5. Arbol - Escuela 
6. Dado - Amanecer 
7. Obscuro - Una 
8. Diente - Refresco 
9. Foco - Volante 

10. Radio - Perro 

4. SONIDO E IMAGENES 

Objetivo: .Ante una serie de sonidos, el alumno expresará por escrito 
y en forma individual para cada uno, por lo menos 3 ideas de lo que -
pudiera representar en un lapso de 3 minutos, 

Ejercicio: A un grupo de 10 alumnos, se les presentarán 5 sonidos, 
de uno en uno, pidiéndoles que escriban en una hoja lo que ellos pien
san que significa. 

Instrucciones: "Todos conocemos ciertos sonidos, porque nos son fa
miliares, como por ejemplo el ruido de un camión al arrancar, el -
timbre de una casa, etc. También hay sonidos desconocidos para no
sotros, pero que nos hacen pensar en cosas. Cuando tenemos miedo., 
en la noche, cualquier ruido se nos imagina un ladrón, un fantasma, 
etc, . Vamos a hacer un ejercicio en el que trataremo's de imaginar -
qué o quién hace cada uno de los sonidos que vamos a escuchar, To
men una hoja de papel y lápiz y escriban después de oir cada sonido -
lo que crean que es. Piensen no sólo en lo que .todos pueden creer - . 
que es, traten de imaginar cosas nuevas". 

Sonidos: Se les presentarán 5 sonidos diferentes. 



4* 

5. SERPIENTES DE PALABRAS 

A) ObietiVo: Usando la última sOaba de una palabra dada durante dos 
minutos el alumno escribirá otras cinco para formar una serie en la 
cual la primera snaba de cada palabra será la última de la anterior. 

B) Objetivo: El alumno elaborará una oraci6n por escrito utilizando las 
palabras de una de las series que form6 en un lapso de 3 minutos. 

Ejercicio:Se darán a los alumnos las instrucciones y dos minutos pa
ra que realicen el ejercicio con cada palabra en forma individual y -
por escrito. Después se hará que cada uno lea la serie que escribi6. 
Se les dará una hoja con una víbora dibujada para que en ella escriban 
las palabras. 

Instrucciones: ''Vamos a jugar a algo que se llama serpientes de pala
bras. Es un juego muy interesante que consiste en lo siguiente. Les 
voy a decir una palabra, por ejemplo: mosca, entonces ustedes tienen 
que hacer una serie de palabras usando las terminaciones, así demos
ca, tomamos la Última snaba,, que es ca y hacemos una palabra que -
comience así, como: camis6n y luego tOmamos son y hacemos sonri
sa como esta .palabra termina en sa podemos escribir sapo. Así po
demos formar una cadenita de paiibras. (Despu~s de que las escriban 
se les pedirá lo siguiente). Ahora trataremos de hacer una oraci6n -
con las palabras que escribimos. Si recordamos el ejemplo tenemos 
las f!iguientes palabras (escribirlas en el pizarr6n) mosca, camis6n, 
sonrisa~ sapo. La idea podría ser. Una mosca con camisón le di6 -
una sonrisa al sapo. Suena divertido. Traten de hacer lo mismo con 
sus palabras, sin que importe el orden. 

Lista de palabras: 

1. Planta 
2. AbanTco 
3. Ratón-
4. Coñclia 
5. Ricardo 

6. PBO:NOSTICOS 

Objetivo: Dada una fecha futura, el alumno expresará los acontecimien
tos posibles que puedan sucedér en ella. 

Ejercicio: Se trabajará con 10 niflos, a los cuales se les dará al azar -
una fecha futura para que piensen en un lapso de 5 minutos lo que esta
rán haciendo en ese entonces. Ensegilida se les pedirá a cada uno que 
expresen lo que pensaron. · 
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Instrucciones: "Alguna vez se han puesto a pensar qué estarán ha
ciendo en una determinada fecha de su futuro?. Pues bien, vamos 
a jugar a pensar que va a ser de nuestra vida en el futuro~ Van a 
escoger un papelito en el cual está escrita una situación futura y -
pensarán c6mo va a ser su vida en ese momento". 

Situaciones: 

l. ¿C6mo será tu carácter en el afio 2020? 
2. ¿En qué estarás trabajando en el afio 2000? 
3. ¿Qu~ harás en tus tiempos libres en el afio 2010? 
4. ¿Con quíén vivida en el afio 2002? 
5. ¿Cuáles serán tus deseos en el afio 2015? 
6. ¿Cómo será tu casa en el afio 2020? 
7. ¿Qué recuerdos tendrás en el afio 2990? 
a. ¿cómo será una fiesta con tus amigos en el afio 2005? 
9. ¿Cómo te transportarás en la Ciudad en el afio 2060? 

10. ¿Cómo serás físicamente en el afio 2050? 
11. ¿Cómo te vestirás en el afio 2040? 
12. ¿Cómo será la comida en el afio 2030? 
13. ¿A dónde irás de viaje en el afio 2045? 
14. ¿Cómo serán las escuelas en el afio 2025? 
15. ¿Qué diversiones habrán en el afio 2023? 
16. ¿Cómo serán tus mascotas en el afio 2032? 
17. ¿Qué juguetes habrá en el afio 2993? 

7. PREGUNTE Y ADIVINE 

A. Objetivo: Ante una ilustración, los alumnos en equipo elaborarán 
por escrito por lo menos 5 preguntas en relación a la misma. 

B. Objetivo: Los alumnos en equipo elaborar&i respuestas para cada 
pregunta plant.eada por un equipo diferente en un lapso de 5 minutos. 

Ejercicio: A un grupo de 10 alumnos se les dividirá al azar en tres -
equipos. A cada equipo se le dará una ilustración durante 5 minutos 
para que elabore preguntas. Después los equipos intercambiarán las 
preguntas que hicieron para que las cont.esten. 

Instrucciones: "¿No les parece que a veces vemos las cosas tan r&pi
do que parece como si no las vieramos bien?. ¿Se imaginan cuantas 
ideas se nos podrían ocurrir si vieramos todo con más detenimiento?. 
En el ejercicio que vamos a hacer se trata precisamente de eso, de 
que veamos tratando de tener más ideas. Les vamos a dar una ilusw 
tración por equipo para que hagan todas las preguntas que se les ocu
rran en relación a lo que vean en ella, sólo que esas pregunta,s deben 

·,. 



seguir una regla importante; que no se respondan con lo que se ve 
en la ilustración. (Se repartirán las ilustraciones). Ahora que - . 
ya tienen sus ilustraciones, comiencen a trabajar con mucha ima
ginaci6n y sin olvidar la regla. Escriban sus preguntas en una ho
ja separada". 

a. ELABORAR HISTORIAS A PARTIR DE TITULOS 

Objetivo: El alumno elaborará una historia en un lapso de 10 minu
tos a partir de un tftulo dado. 

Ejercicio: A cada alumno se le dará al azar un tfmlo para que es
criba una historia en un lapso de 10 minutos. 

Instrucciones: "Cuando eramos nifios nos gustaba que nos contaran 
cuentos o anécdotas, o a muchos de nosotros nos gusta hacer compo
siciones o inventar nuestras propias historias. Bien que les parece 
si jugamos a inventar cuentos voy a decir un ti\ulo y el que desee nos 
va a contar una historia que se le ocurra en este momento". 

Tí:l:ulos: 

l. La nü\a del cabello rubio 
2• La casa en el bosque 
3. El caballo del Ranchero 
4. El cielo estaba gris· 
5. La fiesta inolvidable 
6. Un día triste 
7. Sucedió un día en la playa 
s. La trampa 
9. Noohe divertida 

10. El auto. loco 

9. POSIBILIDADES REMOTAS 

11. Un animal extraflo 
12. La casa de la fantasía 
13. La pelota roja 
14. Cuando dejo de salir el sol 
15. La casa abandonada 
16. El río encantado 
17. El interior del espejo. 

Objetivo: Cada alumno expresará por escrito una situación fuera de 
lo comdn, y en forma grupal durante 3 minutos mencionarán por lo 
menos 5 ideas acerca de las posibles consecuencias para cada una -
de las situaciones planteadas. 

Ejercicio: A un grupo de 10 alumnos se les pedirá que planteen por 
escrito e individualmente una situaci6n novedosa en un lapso de 3 mi
nutos. Se recogerán las hojas y se pedirá al grupo que expresen to
da.a las posibles consecuencias de cada una de las situaciones que se 
irán leyendo, dándoles 5 minutos para ello. 
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Instrucciones: "Se han puesto a pensar todo lo que podría pasar si 
los perros hablaran? ••••• Podrían decirnos quien nos buscó mien
tras nos ausentamos de casa, llevar recados, relatarnos accidentes 
callejeros etc. Bueno, que les parece si cada uno de ustedes anota 
una situación que se le ocurra ••• Conforme vayan terminando nos-· 
las van entregando. Ahora vamos a ir leyendo cada una de las si-
tuaciones para que entre todos pensemos las posibles consecuencias". 

10. USOS POCO COMUNES 

Objetivo: Ante una lista de 10 objetos el grupo mencionará por lo me
nos 10 usos poco comunes para cada objeto, durante dos minutos. 

Ejercicio: A un grupo de 10 alumnos se le presentará una lista de -
objetos, para que, utilizando la Mcnica de lluvia de ideas .. mencio
nen los usos poco comunes de los mismos en un lapso de dos minutos 
por objeto. 

Instrucciones: "Ustedes saben que todos los objetos tienen muchos -
usos, y que si nos ponemos a pensar un poco podemos encontrar que 
uos pueden servir para cosas que jamás nos habíamos imaginado, por 
ejemplo: la sopa de pasta la usamos para comer, sin embargo también 
nos puede servir para hacer collares, pulseras, figuras de animalitos,, 
dibujos en hojas,, etc. Pues bien ahora vamos a hacer un ejercicio en 
el que con tm objeto ustedes van a mencionar todos los usos que se les 
ocurran y que sean diferentes a los que toda la gente cono~e". 

Lista de Objetos: 

1. Llanta de coche 
2. Media de nylon 
3. Un espejo 
4. Piedra 
s. Lata 
6. Clips 
7. Huevo 
a. Botella 
9. Cepillo dental 

10. Hilos 

11. MEJORAR UN PRODUCTO 

... 

Objetivo: Ante el nombre escrito de un objeto dado el alumno menciona
rá en forma oral por lo menos dos modificaciones que se le podrían ha
cer para lograr que su uso proporci6ne mayores beneficios. 
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Ejercicio: Tomando una lista de 10 objetos se les repartirán al -
azar a un grupo de 10 ninos para que durante cinco minutos piensen 
las modificaciones que lograrían su mejor funcionamiento. Después 
del tiempo sefialado cada uno de los alumnos expresará lo que se le 
haya ocurrido. 

Instrucciones: "A veces quisieramos que las cosas funcionaran de -
otra manera para que nos sirvieran mejor. por ejemplo: Es muy la
toso tener que lavar la licuadora después de usarla, por lo que sería 
fantástico que hubiera recubiertas desechables para el vaso y aspas 
repelentes. Bien van a tomar un papelito cada uno en el cual está es 
crito el nombre de un objeto. Piensen que cambios le harían para :: 
que funcionara mejor ••••••••• Ahora cada uno va a decir lo que se 
le ocurri6". 

Objetos: 

1. Autom6vi1: 
2. Plancha 
3. Sweater 
4 .•. Zapatos 
5. Estufa 
S.. Camión de pasajeros 
7. TeMfono 
8. Bolsa de mano 

12. MAQUINAS DE FANTASfA 

9. Cuaderno 
10. Mochila 
11. Banca de escuela 
12. Fregadero 
13. Cinturón 
14. Jabón 
15. Cepillo para el pelo 
16. Lentes 
17. Cine 

Objetivo: Dada una lista de 15 máquinas, el alumno formará por lo -
menos una máquina nueva combinando la estructura y/o la(s) funcion 
(es) de dos· o más de ellas y le dará un nombre en un lapso de 10 minu 
tos mencionando el uso que tendrá. 

Ejercicio: Se anotará en el pizarrón una lista de 15 máquinas para que 
cada uno de los alumnos tomen las partes de las máquinas que deseen 
y formen las máquinas nuevas que puedan en un lapso de 10 minutos, 
les pongan un nombre y expliquen para que servirán. 

Instrucciones: "Muchas veces hemos pensado que deberían inventar -
una m¿quina para que hiciera algo que nosotros deseamos. Pues bien 
vamos a dejar volar nuestra imaginaci6n y de esta lista de máquinas -
vamos a pensar cuáles nos pueden servir para inventar las nuestras. 
Les vamos a poner nombres a nuestros inventos y explicaremos para 
que nos van a servir. Por ejemplo yo escogería la plancha y la aspi
radora para hacer una máquina que le quite el polvo a la ropa al mis~ 
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mo tiempo que la va planchando y se llamaría Aspirplanch. 

Lista: 

1. Aspiradora 10. Cámara fotográfica 
2. Reloj 11. Secadora 
3. Bicicleta 12. Máquina de escribir 
4. Perforadora 13. Refrigerador 
5. Plancha 14. Barco 
6. Avión 15. Pistola 
7. Camión 
8. Grabadora 
9. Máquina de cocer 



PRETEST - POSTEST 



PRETEST - POSTEST 

Se elaborarán 20 situaciones problema,, las cuales serán asignadas 
al azar al pretest y al postest y de tal forma que sean 10 para cada 
uno. 

Será entregado a cada niflc antes y después de la aplicación del pro
grama, un cuadernillo que contendrá las instrucciones y 10 proble-
mas situacionales, dándoles las siguientes indicaciones: 

"Les vamos a repartir un cuadernillo a cada uno donde encontrarán 10 
situaciones en las que cualquiera de nosotros se podría encontrar. 

Queremos que piensen varias soluciones que realmente resuelvan el -
problema y que las escriban en el espacio que tienen para ello. 

Por ejemplo: 

¿ QutS harías si quisieras ver un programa muy importante en la Te
levisión y la tuya estuviera descompuesta? 

............................................................. 
(De las soluciones que los nifios den se les dirá cuáles son reales y 
cuáles serían tomadas como fantasía). 

Se dejará que trabajen durante 60 minutos al t~rmino de los cuales 
serán recogidos los cuadernillos. 



C U E S T I O N A R I O N U M. 1 

PRE TEST 

l. ¿Qué harías si te encontraras de noche en un lugar desconocido de 
la Ciudad y sin dinero? 

2. ¿C6mo harías para localizar a una persona de la cml únicamente -
tienes su nombre y dirección donde vivió hace 5 arios? 

3. ¿Qué harías si de noche en una curva de la. carretera se te descom-
pusiera el automóvil, no supieras mecánica y viajaras solo? · . 

4. ¿C6mo harías para conseguir los datos de los niflos de una escuela 
que se quemó hace tiempo y no dejó rastro de archivo? 

5. ¿Qué harías si en el extranjero te asaltaran y se llevaran tu dinero, 
equipaje, papeles, etc.? 

6. ¿Cómo harías para entrar a una casa donde no conoces a nadie y que 
por algún motivo importante tienes que describir cómo es por dentro? 

7. ¿Qué harías si después de haber comido una apetitosa cena en un re~ 
taurante de lujo te das cuenta que extraviaste la cartera? 

B. Si fueras el Presidente de la República. ¿Qué harías para que la -
Ciudad SIEMPRE estuviera limpia. 

9. ¿Cómo le harías para poder platicar con tu artista favorito? 

10. ¿Qué harías sí fueras en la calle y te dieras cuenta que te vienen s.!, 
guiendo? 

C U E S T I O NA R I O N U M. 2 

POSTEST 

l. ¿Cómo lograrías que dos personas enemigas se convirtieran en bue
nos amigos? 

2. ¿Cómo evitarías que se pelearan a golpes dos personas en la calle? 



S. ¿Qué harías si te encontraras un nit'!.o en la calle que apenas se
pa hablar y quieras ayudarlo a llegar a su casa? 

4. ¿Cómo harías para evitar que en un camión donde van robando te 
asaltell a tí? 

5. ¿Qué harías para ale gr ar a una persona que está muy triste ? 

6. ¿Qué harías si entrara un ladrón a tu casa de noche? 

7. ¿Qué harías si alguna persona de tu casa que es muy enérgica te 
encargara el mandado y se te perdiera el dinero? 

8. Si quisieras ser jefe de grupo. ¿Cómo le harías para que tus com 
pafieros te eligieran? -

9. ¿Cómo le harías para evitar el tráfico en la Ciudad? 

10. ¿Qué harías si se te perdieran las llaves de tu casa en un parque y 
quisieras encontrarlas?. 
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