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INTRODUCCION. 

Los avances tecnoldgicos y clentlficos que caracterizan a 1 a era moderna, trajeron 
como consecuencia.notables beneficios en la calidad y duración de la vida del -
hombre. En la actualidad hay en el mundo 150 mil Iones de personas que pasan de -
los 65 aftos,es declr,que se encuentran en el último ciclo del desarrollo humano. 
Esto significa que el considerable aumento en el número de ancianos trajo,conjunt.!!_ 
mente,un resurgimiento del Interés en la población gerente por parte de Jos pro- -
feslonales de la salud flsica y mental. (Aslll de Fogel,1992 *). Oe esta menera -
han empezado a proliferar numerosas investigaciones y reflexiones en torno a los -
tratamientos médicos y psicológicos de los anclanos;asl como también.se hace en Ja 
actualidad un revisión de los escritos que se han publicado referentes a las normas 
éticas y legales que el profesional de la salud debe tener presentes al trabajar -
con personas mayores. (Burdeos de Garay, 1992*; GOnzalez-Aragón, 1992*;MI nkler & Es
tes, 1992). 

A pesar de que ya existen en el campo de la Geriatrla y Gerontologla Im
portantes estudios y aportaciones en ~reas como: la Epldemlologla (Mendoza Nuñez, 
1992*; Rodrlguez Nuñez, 1992* ,etc) ,la Fi siologla (Espinoza Vil! anueva, 1992*; Bonlla -
Nuñez, 1992* ,etc) en el d lagnostlco apoyado y completado con instrumentos psico
lógicos (G6nzalez Martinez,H.1992*) y la atención psjcoteraplóutica (Aslll de Fogel, 
1992*). sólo por mencionar algunos de los OtUJllOS :tt1ab9,l.os1t:iaalii~dos:enr.m1e$1mo--
pals. Es necesario Indicar que, las aportaciones de corte psicológico son todavla -
muy pocas como se puede apreciar al hacer una somera revisión de las memorias del -
s• Conyreso Nacional de Geriatrla y Gerontologla llevado a cabo en octubre de 1992. 

Si bien, la Psicologla,como. al igual que otras disciplinas esta iniciando el -
camino en el estudio e investigación de las personas aftosas;es necesario enfatizar 
que la participación del psicólogo dentro del equipo interdiscipl inario es una ne
cesidad ampliamente aceptada y reconocida por varios de los autores mencionados y 
no un lujo;ya que la demanda médica de las aportaciones psicologicas son una reali
dad que se esta manifestando, así como ,las demandas del propio campo de acción de la 
Pslcolog!a. 

MOTA: Todos los autores señalados con uñ asterisco(*) están en las memorias del 

8' Congreso Nacional de Geriatrla y Gerontologla,Rev. Mex.de Geriatrla y Geronto
logla,vol.3 N• 1-1g92. 



RESUMEN. 

SI los estudios sobre el envejecimiento y la vejez son en nuestro pals -
pocos,debldo a que la población anciana no es aGn muy numerosa ( 6%,o sea 
5,000.000 ,en Carothers De GOmez et al, 1992). Y sus problemas y necesida
des son menos prioritarias que las de los nlnos y los adultos jovenes; -
tampoco resulta sorprendente que los estudios sobre la creatividad no -
sean algo cotidiano. Esto qulzas,se debe a que la creatividad como fenó
meno todavla permanece aislada de las actividades habituales del hombre y 
se observa en contadas ocasiones y en determinados Individuos que parecen 
excepcionales. 

Sin embargo,hay ya la suficiente evidencia.para considerar estA vi
sión llmltada,ya que basta con revisar la literatura al respecto para ver 
que la creatividad no es un don privilegiado.otorgado a unos cuantos o -
que se desplegue en ciertas actividades unlcamente. 

Apesar de ésto.hay una serle de preguntas que la literatura no ha -
respondido del todo: lHay una edad especial mente creativa? ,lEl hombre es 
capaz de crear toda su vida? •. lHay un limite en la capacidad creadora del 
hombre?. Como se observarA estas preguntas guardan una estrecha relación 
con la vejez y el envejecimiento. Con el fin de responder a estas Inte
rrogantes se seleccionaron al azar a 80 ancianos de ambos sexos lnstltu
cional lzados;a los cuales se le aplicó el Test de Pensamiento Creativo de 
Paul Torrance (T.T.C.T). Encontrandose que los ancianos son capaces de -
de producir y desarrollar Ideas altamente creativas como lo demuestran --: 
las cinco Interacciones estadlstlcamente significativas entre la edad y -
el sexo y los rasgos del test (orlglnalldad,fluldez;l'omplmlento o exten
sión de llmltes,etc). 

Estos resultados no sólo nos alientan para continuar investigando -
sobre· 1a vejez y la creatividad.que son dos aspectos fundamentales dentro 
de la comprensión y el desarrollo del hombre. Sino tamblén,nos permiten -
considerar a la vejez desde un punto de vista mAs critico y objetivo, 
alejandonos un poco del estereotipo mAs comGn y pesimista, ver a la ter
cera edad como una etapa llena de deterlodo flslco y mental ,dolor,soledad 
y pérdidas. 
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La literatura psicológica al ocuparse del proceso nonnal del envejecimiento 
nos brinda la oportunidad para explorar areas que hasta ahora,casl no han -
sido tocadas.pero no por ello son menos lnteresante'e Importantes. Una de -
esas areas,es precisamente, la que presentamos en este trabajo,la creativi
dad en el hombre y la mujer anciana. De acuerdo con Romanuik & Romanluk -
(1981) algunas de las razones de este aparente descuido o falta de Interés 
radica en que para algunos autores es dificil separar la no capacidad crea
tiva de los procesos propios del envejeclmiento,es decir, la persona no es -
o no puede manifestar su creatividad por ser ya demasiado vleja;ademas de -
los problemas teóricos y metodológicos que Implican las Investigaciones. 

La definición de la creatividad no es slmple,debldo a que casi todas 
las escuelas psicológicas han hecho contribuciones Importantes y las teo
rlas parecen Incluso contradictorias; con respecto a los instrumentos ocu
rren situaciones parecldas,algunos de los test y baterlas no son validos -
ni aptos para todos los sujetos como han seílalado 8altes y Schale (1974). 
Ya que las poblaciones de ancianos son bastante hererogéneas tanto a nivel 
de grupos como a nivel lndlvldual,de hecho como seílala Anne Roe (en Veral
dl & Veraldl,1974) si no existe el"genlo creativo tlplco",tampoco existe 
el "viejo ti pico". 

Por otro. lado,Romanluk & Romanulk (1981),nos seílalan que los estudios 
sobre la creatividad en adultos.no sdlo son pocos.sino que ademas.este tipo 
de investigaciones se realizan con Intervalos de tiempo muy ampllos,es decir, 
casi cada década algOn autor realiza una revisión e Investigación exahustiva. 

Un ejemplo de lo· que ellos seílalan,es el trabajo de 8arron,F. & Ha
rrlngton,D.M. ( 1981) ,quienes realizan un anallsls y recopilación de todas --
1 as i nvestlgac Iones rea i Izadas durante 10 aílos ,estos autores ,encuentran tres 
tipos de estudios baslcamente,la creatividad asociada con:la lntellgencla,la 
personalidad y los aspectos fisiológicos y neuroflslológlcos en especial so
bre el hemisferio derecho. 

Entonces.como podemos observar.el panorama para Investigar este tema -
no sólo es lncuestlonable,es también valido, tanto en países con una gran po
blación de ancianos.como en el nuestro, en donde esta población, apenas repr~ 
senta un 6%;pero que sin embargo.es una población que ya requiere ser estu
diada para responder mejor a sus problemas y necesidades,puesto que. no es n~ 



cesarlo esperar a tener una población mas amplia con patologlas de todo tipo
como en el caso de las enfermedades degenerativas y demenciales para destinar 
tlempo,dinero y recursos humanos.en su investigación y atencióan,debldo a las 
importantes repercusiones que tienen a nivel polltico,económico y social. La
labor debe empezar antes.para cubrir el rubro de la prevención al tener pro-
fesionales capacitados y experiencias previas que sirvan de antecedentes. 

La creatividad en el adulto viejo.es un tema.que ademas de permitirnos
aportar mayor información sobre el desarrollo del hombre en está etapa normal 
del ciclo humano;nos obliga a abordarlo desde una perspectiva mas amplia y a
considerar varios factores a Ja vez.debido a que el anciano creativo no es -
unicamente producto de su historia existencial con sus capacidades y habil 1-
dades, sino que se encuentra inmerso en un ambiente especifico y asl,como este 
medio ambiente tiene Influencia sobre él ,el propio sujeto tiene influencia 
sobre el medio (entlendase,famllia,amlgos,veclnos,lnstltuclón,etc). Ademas de 
los factores vlvenclales y socioculturales.que como seílala B.Neurgarten en L. 
Ager & Wendt White (1982).la vida con el paso del tiempo es cada vez mas en-
rlquecida,no menos. 

El objetl vo principal del presente trabajo es explorar la capacidad 
creatl va en un grupo de ancianos Institucionalizados en nuestro pal s. Para 
ver si esta es posible y qué caracteristicas tiene.como primer Intento de a-
proximación a este fenómeno;estudiando ancianos comunes y corrlentes,es decir 
personas que no son reconocidas como grandes talentos o genios de determina-
dos campos (pintura,literatura,ciencia,etc);ya que este es otro de los probl!!_ 
mas;muchos de los trabajos sobre creatividad se han realizado con personas -
que se consideran como altamente creativas (C.Lehman, 1966;0ennis, 1958;Kogan, 
1974). AQn cuando,Janquish & Rlpple (1981) iniciaron estudios con personas -
comunes y corrientes. Porque si los ancianos con enfermedades degenerativas -
son importantes, también los son, los ancianos sanos que vi ven con sus famll las 
o en lnstltuciones;merecen y requieren una buena calidad de vida. Aún cuando, 
sus problemas y necesidades puedan parecer menos importantes o secundarias. 
Pero la verdad es que si nos acercamos al fenómeno de la vejez, vemos que este 
es mucho mas complejo y dificil de lo que parece.el hombre anciano enfrenta -
en la actualidad muchos conflictos y cambios (soledad,abandono,la sensación -
de inutilidad, problemas econOmicos,de salud,de comunicación y relac!On con -



con otras generaciones,de seguridad social ;y los no tan viejos de una jublla
ciOn que podrlamos llamar prematura.entre otros muchos problemas). Si confia
mos en las estadlstlcas y aceptamos que la humanidad envejece,entoncer,debe-
mos reconocer también que el fenómeno de la vejez y el envejecimiento es un -
problema mas del mañana.que ya esta manlfestandose en el hoy en dla y que no
puede postergarse. 



VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO. 



DEFINICIOR2 DE ENVEJECIMIENTO: 

Oesde tiempos antiguos.el hombre se ha preocupado por el concoclmlento -
de la vejez y del envejecimiento. 

En la Biblia se encuentr111pasajes que lo demuestran. La ancianidad es s.!_ 
n6nlmo de sapiencia y es otorgada como premio de la divinidad a quienes se co~ 
sldera justos. La vejez en la Blblia,no es el producto del número de aílos vlv.!_ 
dos,sino que " la prudencia es la verdadera ancianidad,es una vida inmaculada~ 

En los pueblos primitlvos,la vejez.como todos los fenómenos.se explica -
mediante conceptos magico-rel lgiosos. 

En la Antigua Grecla,Hipócrates consideraba al a vejez el invierno del -
ser humano.que comenzaba alrededor de los 60 aílos. El sabio griego describe -
algunas dolencias de los ancianos,tales como: los problemas respiratorios,mo-
lestias urinarias ,dolores articulares, vértigos,etc. 

Aristóteles asocia la vida con el calor,resultando el envejecimiento una 
suerte de enfriamiento. Cicerón da una visión positiva de la vejez,etapa de la 
vida en la que "suelen aumentarse y perfeccionarse la autoridad.la prudencia y 
el consejo". 

Para Galeno, la vejez es un estado intermedio entre la salud y la enferm! 
dad y esta caracterizada por una reducción y debll itamiento fisiológico. 

En el siglo XIII ,Roger Bacon escribe "Higiene de la Vejez". Hasta fines
del siglo XV,los escritos sobre la vejez· se reducen a tratados de higiene. En
e! siglo XVI, Paracelso plantea que el hombre es un compuesto qulmlco y la ve
jez es resultado de una autointoxicación. 

En el siglo XVIII, Gerald van Swllden describe con cierta precisión alg.!!_ 
nos cambios anatómicos que corresponden al proceso de envejecimlento,pero con
sidera a la vejez como una enfermedad lncur.able. 

Para Stahl, hay en el hombre un principio vital cuyo debilitamiento con
duce a la vejez y su desaparición a la muerte. En el siglo XIX,los estudios 
sobre la vejez se van haciendo mas sistematices y precisos. 
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El considerable aumento de la poblac!On anciana ( 150 mlllones,segOn As.!. 
11 de Fogel *, 1992) en el presente siglo XX demanda una mayor preocupación par
e! estudio de la gente de edad avanzada y sus problemas, factor que determina -

el Impulso del desarrollo de la Gerlatrla y la Gerontologla. 
Hoy,a fines casi del siglo XX se tienen diferentes concepciones acerca -

de la vejez, la cual, es considerada como un periodo comprendido entre el nac.!_ 
miento y la muerte. (lsa, 1986). Es un proceso evolutivo que depende de facto-
res heredltarlos,del medio amblente,allmentaciOn,tlpo de vida,etc. Sin embargo 
aún no se han determinado las causas que lo originan. 

Se ha pensado que el envejecimiento comienza al mismo tiempo que la vida. 

Sin embargo.desde la infancia hasta el momento en que se Interrumpe el creci-
miento,predominan funciones que no son alteradas fácilmente. Con la madurez y 
la vejez se vuelve preponderante la disminución progresiva causada por la pé.!'. 
dlda de las células activas. 

Los avances clentlflcos y tecno!Oglcos han contribuido a alargar la vida, 
ésto ha hecho variar la Idea de lo que es la "tercera edad". Al aumentar la e~ 
peranzada de vldad de las personas en una población determlnada,evidentemente
el inicio de la vejez será diferido paulatinamente. Esto es, el envejecimiento 

no sólo se debe a la edad crono!Oglca del indlviduo,ya hay otros factores que
aceleran o retrasan el proceso. (Arango, 1983). 

En resumen,el proceso de envejeclmiento,al menos desde el punto de vista 
funcional ,comienza en el momento en que se detiene el crecimiento. Por tanto -
afinnar que el envejecimiento comienza a los 70 años es completamente arbitra
rlo. (Aslan, 1984). Por otro lado,tamblén,es importante no confundir envejecl-
mlento con vejez.ya que todo ser vivlente,como se menciono con anterioridad, -
evoluciona y por lo tanto envejece. (Bize, 1976). 

Entonces.se puede decir que la vejez es un proceso cruel e irremediable, 
cuyo paso puede ser lento pero nunca se detiene ( Grunner; 1984). Sin embargo ,es 
Importante señalar que de ninguna manera es en sl mismo un proceso pato!Ogico
y por lo tanto tampoco puede considerarse la causa de la muerte del individuo. 
En rigor a la verdad.determinado tipo de dolencias pueden minar las resisten--
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clas de un organismo:; cuya capacidad de adaptación biológica se ha modificado 
con la edad. (Arango,19S3). As! pues,la vejez es un periodo por el que todo -
ser humano atravlesa,el cual es Importante como cualquier otro periodo de la -
vida.al cual hasta hace unos años se le ha dado la Importancia debida. 

CLASlFICAClON DE VEJEZ: 

Continuamente se han formulado clasificaciones del periodo en que prlnc.!. 
pia la vejez. Algunas de ellas se sitan a continuac!On: 

La clasificación de Frolkls,gerontólogo del Instituto de Gerontologla -
AMS de Klev de la ex-URSS,dlce que los Individuos añosos se clasifican en sen.!. 
les (60 a 74 años),anclanos (75 a 90 años) y longevos (m6s de 90 años). 

Para Barret,también gerontólogo,la vejez se divide en : periodo de Olti
ma madurez (SS a 6S años),perlodo de longevidad temprana (69 a 7S años) y pe-
rlodo de longevidad tardla (m6s de 79 años). 

G.Craig (1988) dice que la senectud ha sido subdividida en ancianos jóv! 
nes (60 a 79 años) y ancianos viejos (SO a S9 años) en donde.los ancianos jóv! 
nes aOn tienen buena salud y fuerza;mlentras que los ancianos viejos son débi
les y a menudo necesitan atención constante por sus enfermedades. (en Cralg, -
1988). 

Independientemente del criterio empleado para agrupar o subvlvidlr a la
vejez,las personas añosas son una realidad y la tercera edad es algo :n6s que -
un fenómeno estadlstlco,económlco,polltlco,demogr6fico o biológico. (Arango, -
19S3). 

Cabe señalarqul!f.'en:!!.l presente estudio, para evitar confuslones,se utiliz! 
ran las palabras vlejo,anclano y senecto de manera indistinta. 

TEORIAS ACERCA DEL ENVEJECIMIENTO: 

La pregunta acere~ de las verdaderas causas por las cuales,los hombre,-
los animales y las plantas envejecen es muy antigua, Han transcurrido milenios 
buscando llegar a una respuesta satisfactorla,en la cual ,nunca han faltado 

teorlas y conjeturas. 
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Al hablar de envejecimiento, se relaciona con;el estado de decadencla,deb!llta
mlento corporal,pérdlda en la agudeza de los sentidos.etc. Por conslguiente,d~ 
be tenerse conciencia de la relatividad, y del caracter nada cient!flco de es
te concepto,cuando se usa,lo cual.es inevitable. 

El concepto de envejecimiento vale igualmente desde el nacimiento hasta
la muerte, y esta entendido cronológicamente como transcuroso\lel tiempo. 

Desde que la comunidad cientlfica empezó a interesarse por el periodo de 
la vejez.se empezaron a formular teorlas con respecto a este. Estas teorlas se 
han dado tanto en el campo biológico como el psicológico y en el social. 

De acuerdo con Richard A.Kallsh ( 1982) las teorlas biológicas se pueden
agrupar en tres categor!as: 

1.- LAS TEORIAS GENETICAS: Las cuales postuian,que la información
es transmitida desde la móleculas del DNA a través de una variedad de conduc
tos para la formación de protelnas (enzimas},las cuales son vitales para que -
continue el funcionamiento especifico de las células del organismo. (Shock , -
1977). Los estudios sugieren que algunas células sólo pueden dividirse un ele!: 
to número de veces antes de morir. (Hayfllck,1974). Estas teorlas suponen,que
estas células estan genetlcamente programadas para morir produciendo los pro-
cesos del envejecimlento,debido a un daño en las células del DNA,qulzas por -
los niveles de radiación que existen en la atmosfera,qulzas por otras causas. 
(Shock. 1977). 

2. • LAS TEORIAS NO GENETICAS: Este segundo grupo de teorlas supo-
nen que el paso del tiempo produce cambios en las células,lo que reduce su -
efectividad de reproduclón. Estos cambios pueden deberse a Insuficiencias de -
nutrlentes,de oxigeno o por la introducción de sustancias qulmlcas en las cél.'!_ 
las,impidiendo su capacidad para funcionar correctamente. (Shock, 1977). 

3.- LAS TEOR!AS FISIOLOGICAS: Consideran que el envejecimiento es
el resultado de una "ruptura en rendimiento de un sistema o en términos mas -
precisos un debilitamiento o deteriodo de los mecanismos fisiológicos de con-
trol". (Shock, 1977 en Kalish, 1982). Asi,se supone que el envejecimiento se prE_ 
duce por un deterlodo en los slstmas cardlovascular,endócrlno o Inmunológico. 
El stress fisiológico puede ser un factor para esta ruptura. (Selye,1976). 

Kalish señala que cada una de estas teorlas contienen elementos que par~ 
cen intervenir en el proceso de envejecimiento.en los cuales, los .clent!flcos -
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deben tratar de intervenir directamente. As! ,para la teor!as genéticas.estos -
deben buscar la manera de mejorar la habilidad de las células para dividirse -
por mas tiempo,quizas, a través de alterar las ~culas de ONA;es decir de man.!_ 
pular el programa genético. 

Las teor!as no genéticas contemplarl!a posibilidad de eliminar los facto
res que producen la muerte celular. Y los que se adhieran a las teor!as fisol~ 
gicas deberan esforzarse por mejorar las capacidades de los diferentes siste-
mas para retardar un poco mas el comienzo del envejecimiento. 

Kal ish,indlca que Nathan Shock.uno de los mas famosos expertos en este -
campo,exhor.ta'a los cientlficos a examinar la interacción que existe entre cél!!_ 
las, téjidos y organismos que lnteractuan durante el proceso de envejecimiento. 
El, se opone a que la Investigación de un solo mecanismo llevara a comprender -
el complejo fenómeno del envejecimiento,el cual,requiere de diferentes princi
pios que expliquen los di versos aspectos del proceso. 

Es importante que no se confundan los mecanismos que causan el envejeci
miento con los que causan la muerte.aunque los dos estan relacionados. Para v.!_ 
vir muchos años se ha encontrado,que el comer apropiadamente.el desacanso ade
cuado.el no fumar y beber en exceso,el hacer ejercicio y el tener un buen cui
dado médico ayudan a paliar el stress fisiológico y soclal;ya que hay eviden-
cia considerable que estos factores incrementan nuestras posibilidades de te-
ner una vida mas larga y sana. (en Kalish,1982). 

Otros autores,Ewald W.Busse y Eric Pfeiffer ( 1969) mencionan las siguie~ 
tes teorlas de corte biológico que trantan de explicar el proceso de envejeci
miento: 

TEORIA DE LA PROGRAMACION BlOLOGICA DELIBERADA: F.M.Sinex (1966.) creta-
que comprendiendo la bioqulmica humana se podrla entender el porceso de envej~ 
cimiento. El propone que la programación bioqulmica de los organismos esta di
señada para cambiar de acuerdo a las distintas demandas medioambientales,como
se observa en ciertos animales segfin las estaciones del año. Cuando la memoria 
de este programa se altera.en vez de ser almacenada, esta se pierde o distare!~ 
naJ geneeaodon alteraciones en el nGcleo de las células o en el resto de sus e~ 
truttliras;afectando su reproduci6n y por tanto su deterlodo. 
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TEORIA OE ERRORES GENETICOS: La replicacl6n y transcrlpci6n del DNA se hace -
err6nea por una mala funcl6n del RNA que hace posible la falla en la elabora-

cl6n de prote!nas celulares o de enzimas.por mutaciones som~ticas;lo que darla 
cambios fUnclonales. Las células no s6lo desarrollan los err6res de copia,sino 
adem~s.este copiado reduce la eficacia del metabolismo, lo .que Interviene en la 
capacidad para reparar las células. (en Busse & PfelffeT.,1%9). 

TEORIA COMPUESTA:Howard J.Curtls ( 1966) postula que el envejecimiento se debe

ª mutaciones en la capacidad de divlsi6n de las células.generando aberraciones 
que impiden la regeneracl(in de los téjidos. Un ejemplo,de los problemas serlos 

que generan estas aberraciones en la divisi6n de las células es el c~ncer. (H. 
J.Curtis, 1966 en E.Busse & E.Pfeiffer, 1969). 

TEORIA LIBRE RADICAL: Consiste en la oxidaci(in de grasas,prote!nas,carbohidra
tos y elementos;produclendo defectos deleteros en el sistema biol6gico,cam~ios 
cromos6micos,acumulaci6n de pigmentos y alteraci(in de macrom6leculas (col~ge
no). (E.Busse & E.Pfelffer, 1969). 

TEORIA CORTE DE VINCULOS: Llpidos,prote!nas,carbohidratos y ~cides nucleicos -
no son metabolizados al presentarse fuertes lazos entre las moleculas qu!
micas que aumentan la inestabil !dad qu!mlca y la insolub!l idad de componentes

del tejido conectivo con el DNA,impidlendo las reposiciones. (E.Busse & E. --
Pfeirffer, 1969). 

TEORIA INMUNOLOGICA: La alteracl6n gradual de las células By T del sistema-
humoral y celular,detectado en el plasma.pueden precipitar ataques de autoagr~ 
si6n u in111unodeflcienc!a por mecanismos errUicos celulares y que no puedan e!!_ 
frentar a las enfermdedades. (E,Busse & E. Pfelrffer, 1969). 

Algunos procesos puramente flsicos como.el decubrlmiento de los rayos -
c6smicos o la exposici6n a la radiaci6n condujeron a teorlas sobre el envejec.!_ 
miento,como la del cienttflco at6mlco Leo Szllard. Las cuales no ofrecieron e.'!_ 
pi lcaciones satisfactorias como para ser consideradas. 
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De hecho,muchas teorlas como estas.han sido abandonadas en la actualldad,ya -
que la majwrla de los gerontOlogos estan de acuerdo en que no existe una causa 
determinada del envejecimiento. 

Envejecer consiste en un fenOmeno natural ,significa una evoluc!On progr~ 
slva e lrreverslble,cuyos rasgos esenciales son el modelado de la forma y su -
destrucc!On. (Woltereck, 1962). 

Dentro del campo psicológico encontramos que dos de las teorlas mas lm-
portantes que se han dado son: la pslcoanalltlca y la teorla de roles. 

TEORIA PSICOANALITICA: Mas que.explicar el porqué se envejece.sirve para com-
prender algunos de los problemas y fenómenos propios de la tercera edad. 

En 1898 Freud decla: "El pslcoanallsls pierde su eficacia cuando el pa-
ciente es de edad avanzada;alrededor de los 50 años y mas alla de esa edad,la
elasticldad de los problemas mentales,de la cual depende el tratamiento es es
casa". 

La gente de edad ya no es educable y el clímulo de material que debe te-
nerse en cuenta puede prolongar indefinidamente la durac!On del tratamiento. 
Al referirse a la "elasticidad del Yo" en las personas de edad sostiene que -
una"rlgldez del Yo" se traduce en opiniones y reacciones fijas. A medida que -
la gente avanza en edad.ademas, de formarse un juicio mas objetivo de los fac
tores de. la real!dad;perc!be mas los conflictos de la Infancia. Sin embargo,p! 
ra otros autores.el ps!coan61is!s,es aplicable con algunas modiflcaclones,como 
método terapeutlco en las personas de edad. (Abraham & Jelllfe,en H.Gelst, 19--
77). 

Helen Deutch,ha estudiado los efectos de la ancianidad en la mujer,enco!!. 
trando que los puntos principales de confl !eta son los referentes a las tune!~ 
nes de reproducc!On y pérdida de la relac!On objeta! directa. Para toda mujer
la menopausia y el climaterio son una experiencia psico!Oglca traum6tica y -
constituye un menoscabo del narcisismo. 

Con el comienzo de este periodo ,que va acompañado de una regres!On del
funcionamiento flslo!Oglco,se produce un aumento de la actividad vital y un -
cambio de dlrecc!On en cuanto a !ns nuevos objetos que agradan. Hay una regre-
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slOn hacia las tendencias previamente abandonadas.(en H.Gelst, 1977). 

Hay analistas que no han necesitado hacer extensiva la teorla freudlana 
y su consecuente método terapéutico a Ja gerlatrla y Ja gerontologla. Hamllton 
por ejemplo,dlstlngue cuatro puntos decisivos en el ciclo vital humano: 

1.- TerminaclOn de la Infancia. 
2.- TermlnaclOn de la Niñez. 
3.- TrancisiOn de la Niñez y comienzo de Ja Adolescencia 
4.- El periodo de cambio de la personalidad madura en provecta. 

Este último periodo se caracteriza por un debilitamiento de los impulsos in- -
conscientes. Es probable que esta merma esté condicionada por lo social ,a cau
sa de Ja jubilaciOn y que lleve a una inactividad que exige una nueva adapta-
ción y orlentaciOn. Las grandes exigencias que impone el yo incapaz de iuchar
con Jos impulsos del ello;se traducen en sentimientos de inferioridad,insegur.!_ 
dad y culpabil!dad;así como,en sentimientos concomitantes de agresiOn y hosti
lidad hacia Ja gente joven. Los conflictos pre-existentes en Ja infancia y en
la niñez que han permanecido sin resolver,siendo reprimidos durante Ja madurez 
posterior,se reactivan en la ancianidad y dando Jugar a una conducta infant!l
Y neurOtica. 

La agresiOn neur6tlca,que lntrlnsecamente puede ser un problema sexual,
tiene un mayor exponente en la cantidad de ancianos que experimentan impulsos
sexuales que contradicen los dictados sociales y blolOgicos y que con frecuen
cia los hacen posibles de acusaciones de exhibiclonismo,de delitos sexuales -
con empleo de violencia en perjuicio de jovencitas;,o de atentados de homose-
xualldad contra muchachos. La conducta genital autoerOtlca del anclano,la ma-
yor preocupaciOn por las sensaciones corporales.los desordenes hipocondriacos
Y el aumento de la mlcclOn,que es señal de problemas prostatlcos,son también -
manifestaciones de tendencias regresivas. Para probarlo plenamente,falta con-
tar todavla con estudios experimentales maS ampl los. (en H.Gelst, 1977). 

TEORIA DEL ROL: En la esfera de la teorla del rol,se han llevado dos tipos de
estudios con respecto al hombre anciano. Uno de ellos ha sido el que se refie
re a Ja manera de entender y juzgar Jos roles del anciano desde el punto de -
vista de diversos grupos del total de la poblaciOn y seglln diferentes circuns
tancias sociales. El otro concierne a los verdaderos roles que en si asumen --
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los ancianos. 
Tuckman y Lorge (en Geist, 1977) observaron que las personas que toman a

la edad como criterio de la vejez y sitúan esa edad en un nivel relativamente
bajo para el comienzo de aqueila,aceptan mas los clisés respecto a la vejez -
que los que opinan de distinta manera. 

como Indice de vejez.la edad cronológica es inadecuada.toda vez que no -
se tiene en cuenta las diferencias individuales que existen entre las personas. 
No obstante, los años que con frecuencia se mencionan como iniciación ,de la an

cianidad asilan entre los 60 y 65 años. 
La identificación de la edad,mas que la edad cronológica,compele a la -

gente mayor a reconocer los cambios que se producen en si mismos y a percibir
que las actitudes de losdemas hacia ellos regisran cambios. 

Los estudios de Blau y Phillips muestran que entre los cambios objetivos 
sólo la jubilación precipita el comienzo de la vejez,puesto que tiene relación 

con el concepto social mas que con las circunstancias naturales,alslando al -
sujeto de toda comunicación importante con el medio social y de toda identifi
cación con los grupos de menor edad. (en Geist, 1977). 

Dentro del campo social se han dado un sin número de teorlas,las cuale~. 
también embonan en el campo psicológico lo cual no es de sorprender ya que la
sociedad alimenta a la psicologla del anciano y esta psicologla le permite -
adaptarse a la soledad. 

TEORIA DEL AJUSTE: Sostiene que en algún momento de su vida el hombre se 
aleja de los amigos y fam!liares,sobretodo cuando aumenta su necesidad de sol! 
dad. (en G.Craig, 1988). 

TEORIA DE LA DESVINCULACION: Cumming y Henry en 1963,postulan que la so
ciedad obliga al anciano a retirarse del núcleo que le rodea y a centrarse en
sl mismo. A esta teorla se le une la TEORIA DEL RETRAIMIENTO,que afirman que -
el envejecimiento se acompaña de un retraimiento reciproco entre la sociedad y 
el individuo; el individuo deja poco a poco de mezclarse en la vida de la so-
ciedad, y esta le ofrece cada vez menos posibilidades. (en G.Cralg, 1988). 

TEORIA DE LA ACTIVIDAD: Havinghurst en 1961 ,propone que se le permita al 
anciano ~eguir trabajando y desemvolviendose activamente;trata de explicar los 
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problemas sociales y las causas que contribuyen a la inadaptaciOn de las per -

sonas de edad. As!, tam~ién,dlce que la vejez lograda supone el descubrimiento

de nuevos papeles o medios para conservar los roles anteriores. Para que se -
realice esta situaclOn,sera preciso en el futuro reconocer el valor de la edad 

y contribuir a dar a las personas ancianas nuevos papeles valorados por la so

ciedad. (en D.Coon, 1980). 

TEORIA DEL MEDIO SOCIAL: Sostiene que el comportamiento durante la vejez 

depende de ciertas condiciones biológicas y sociales. Sobre el nivel de activ.!_ 

dad de un Individuo ed edad.influyen tres factores: la salud.la situaciOn eco
nómica y el apoyo social. (E.Busse & E.Pfeirffer, 1969). 

TEORIA DE LA DESOCUPACION: Tamblén,formulada por Cu11111ing y Henry,supone

que es normal y deseable que las personas de edad se aislen de la sociedad. (en 
Coon, 19BO). ' 

Existen tres toerlas mas.que como las primeras tratan de explicar el -

aislamiento y que como señlan Busse y Pfeirffer el status de los ancianos se -

ve comprometido. 

TEORIA DE LOS ANCIANOS COMO SUBCULTURA de Rosse y ·peterson estiman que -

las caracteristlcas comunes de las personas ancianas y su aislamiento explic~n 

que formen un grupo social a parte. La TEORJA DE LOS ANCIANOS COMO GRUPO MINO

RITARIO, afirma que en nuestra sociedad las personas de edad se sienten forza

das a formar parte de un minarla. El grupo minoritario de los viejos-· se ve -

afectado por la atribución de defectos que comunmente se les atribuyen y que -

serla necesario revisar y evitar. 

Una teorla que toma encuenta los tres elementos slmultaneamente es la -

TEORIA DE LA AOAPTACION AL STRESS: Que dice,que los estreso.res internos y/o -

externos -flsicos,pslcolOgicos y sociales- producen daño por los esfuerzos de

adaptaciOn a los mismos.que se van acumulando hasta que la adaptación se hace

deflclente. (Selye, 1976 en Kalish, 1982). 

DIFERENTES ASPECTOS DE LA SENESCENCIA: 

Mucho se ha dicho que tenemos la edad de nuestras arterias y, sin duda.

la tercera edad se caracteriza por una visible evolución flslca ,sin ser JJeoos-
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Importante la evoluclOn pstqulca ,que contempla el hecho de que las aptitudes -
disminuyan,el lenguaje. ,el pensamiento y otros aspectos cognocltlvos del indi
viduo sufren diversas modlflcaciones,el ritmo del sueílo cambia.la memoria vac.!. 
la,los rasgos del caracter se atenOan,para concluir que envejecer es sinOnimo
de ser mas uno mismo, tanto en las virtudes como en los defectos; as! como co~ 
tar con una buena salud f!slca y moral.producto de una vida dlscipllnada,per-
mite compensar las Insuficiencias dabldas a la edad. 

SegQn J.Szafran, H.Kay y A.T.Welford las personas de edad encuentran di
ficultades cuando se enfrentan a tareas que Implican: Ausencia de gulas senso
riales que obligan a apoyarse en puntos de referencia visuales y a mirar lo -
que se esta haciendo;la ausencia de secuencia lOgica en la presentación de in
formaclones,sobre todo cuando el nQmero es considerable y todos los datos se -
ofrecen al mismo tiempo; la ausencia de todo apunte esquematice cuando el nQme
ro de hechos que hay que retener y de datos que hay que emplear es elevado;un
grado de abstracciOn demasiado elevado,por ejemplo.comprender y expresar me- -
diante s!mbolos las relaciones entre direcciOn,fuerza,forma y efecto de las 
acciones. (Comfort,A. 1984). 

En general, las personas de edad encuentran dificultad para sustituir 
una respuesta vieja con una nueva.siguiendo sus tendencias habituales antes de 
comenzar una tarea y rodeandose de numerosas garant!as,elaboran mentalmente un 
método, mientras que los jóvenes se lanzan al trabajo sin tener de él una vi-
sión muy clara,organlzandose a medida que Jo van ejecutando,sacando, a la vez, 
provecho de sus propios errores. 

La caracter!stlca principal de las personas de edad es Ja lentitud misma 
que no esta ligada a un mayor deseo de precisión siendo un fenOmeno fundamen-
tal relacionado directamente con la secuencia del sistema nervioso. 

El envejecimiento de las aptitudes es, pues, un hecho innegable y de un
mecanismo complejo donde hay que tener en cuenta las causas fislolOgicas ,el -
nivel sociocultural.los habites contra!dos,Jas actitudes ante las dificultades 
y acaso también, la cualidad del equipamiento personal en aptitudes. Envejecen
sobre todo las funciones de las que el sujeto esta menos dotado, las que menos
ha desarrollado o que han sido contrarrestadas.(.Comfort.A, 1984). 

Es posible considerar al envejecimiento desde cuatro puntos de vista:cr~ 
nológica,pslcobiolOgica,psicoafecti va y socialmente. 
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Cronológicamente, la manera mas simple de definir la vejez consiste en contar 
los años transcurridos desde el nacimiento. Arbitrariamente se fija su comle.!!. 
zo a los 65 años mas o menos. En ciertas personas, la transición se efectúa -
gradualmente,mlentras que en otras e*-aplda y traumatlca. 

Flslca y biológicamente el envejecimiento se desarrolla gradualmente de
forma que resulta arbitrarlo precisar el momento. Esto modifica la Imagen que 
el Individuo tiene de si mismo. Los cambios flslcos que se evocan son: Pérdi
da de fuerza,dismlnuclón de la coordinación y dominio del cuerpo y alteración 
de la salud. 

Desde el punto de vista psicológico y emocional, los cambios pueden di v.!_ 
di rse en dos grupos: 

1) Los cognitlvos,es decir,los que afectan a la menera de pensar.as! ce 
mo a las capacidades.y 

2) Los que conciernen a la afectividad y a la personalidad. 

Ambos grupos se ven afectados por acontecimientos como la jubilación,la 
muerte de~ cónyuge u otros. 

Socialmente.en la actualidad,se cree que la manera de reaccionar ante -
las experiencias sociales determina aspectos importantes del envejecimiento. 

El proceso de la senescencia o envejecimiento es un fenómeno biológico
general que se manifiesta en todos los niveles de integración del organismo -
(molecular,celular,organico y funcional ;as! como en la personalidad). 

La senescencia es un fenómeno directamente ligado a la vida,desemboca -
tarde o temprano en el estado senil o senllidad,que es un estado deflcltarior 
dado que sus manifestaciones cllnlcas constituyen una condición patológica. 
Sin embargo,es posible la existencia de una senescencia fisiológica del cere
bro no patológica. Es dificil captar las condiciones y los limites de la mis
ma.aunque es posible separla de la patolog!a mental de la senilidad. (Mar
chand, 1956 en Ey, 1965). 

Sin embargo la diferencia entre viejo "normal" y viejo "enfermo" es ar
tificial; Boul!ere (en Ey, 1965) piensa que la senilidad patológica no es mas
que una exageración o aceleración de los procesos normales de la senescencia. 

La pslcolog!a de la senescencia esta condicionada por el estado fisiol~ 
gico y por el estado de las relaciones_ y posibilidades de adaptación social -
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propias de esa edad. 
Tanto la condición psicológica como fisiológica del anciano tienen una 

doble condición en Ja patologla mental de Ja senscencla: 
1• Favoreciendo Ja eclosión de transtornos por Ja disminución del nivel 

de integración de un gran número de funciones intelectuales y de aptitudes. 
2• Determinando en gran parte una cierta especificidad de Jos trnastor

nos en función de las modalidades de la existencia del hombre en su ocaso.(en 
Ey,H, 1965). 

Henri Ey,nos dice que Ja senescencia puede dividirse en dos épocas que
corresponden a una distinción habitual: 

1) LA PRESENESCENCIA o periodo de Involución ,que puede situarse entre
Jos 45-65 años aproxlmadamente;donde la personalidad del anciano se torna fr!_ 
gil por el deterlodo de sus funciones flslcas y ps!qulcas, y sensible a las -
agresiones som6tlcas y afectivas. Al Igual que en otras edades.busca un equi
librio con su ambiente. 

Los rasgos del car6cter -egocentrismo, apego excesivo a Jos bienes.
reducción de lntereses,refuglo en el pasado,evltaclón al cambio,etc- son ten
tativas de defensa y adaptación al medio que se torna cada vez m6s dificil y
hostl!. 

El envejecimiento de las capacidades mentales y aptitudes empieza muy 
pronto, alrededor de Ja treintena. A partir de esa edad,Jos test muestran. ya
un deteriodo progresivo.denominado deterioración fisiológica. (Algunos estu-
dlos con el WAIS,en Ey, 1965,pag 179). Sin embargo no es sino hasta Ja edad de 
la senescencia que las cuervas se desvlan de una manera evidente y toman una
expresión cl!nlca. 

El deterlodo no empieza en periodos cronológicos Idénticos para cada -
una de las capacidades mentales (sensorlales,motrlces y del estado flsico). 

La memoria presenta signos deficitarios particularmente en Jo referente 
a Ja fijación y evocación de recuerdos recientes, Jo mismo sucede con la ate,!!_ 
clón y Ja Imaginación; el sujeto es m6s sensible a la fatiga, su potencia de
trabajo disminuye y el esfuerzo es m6s dificil de sostener. Estas modificaciE_ 
nes se expresan con una reducción de Ja curiosidad intelectual ,una disminu- -



- 19 -

clón del dinamismo y de la iniciativa,el sentimiento de tristeza vaga,irritab!. 
lidad e impaciencia. 

Las funciones sensoriales y motrices sobreviven fuera de toda alteración 
patológica. Algunos ejemplos son la disminución del poder de acomodación del -
ojo que es realmente fastidiosa a los 48 años. La senescencia audicular empie
za a los 40 años: as! como las reaclones psicomotrices a diversos estimulas y
su adaptación a ciertas tareas. La fatiga muscular esta francamente modificada 
a partir de los 45 años. 

El aspecto general refleja envejecimiento con la silueta que se pone pe
sada,el engordamiento de ciertas regiones (vlentre,caderas,etc),la piel pierde 
su hidratación y la elasticidad propiciando la aparición de arrugas,las venas
sobresalen y los cabellos encanecen y se hacen escasos. La capacidad de ser -
fértil declina paralelamente con otras funciones biológicas,pero la disminu- -
ción de la 1 ibido es primordialmente acelerada por los estereotipos sociales. 
(H.Ey, 1965). 

La segunda época que Ey,señala es la "Vejez",propiamente dicha y que va
m6s al 16 de los 65 años. Aqul Ey, al Igual que otros autores Indica cuan arbi
trario resulta fijar unos limites as!,para un individuo dado.por ello debemos
considerar estas edades como simples puntos de referencia. 

Realzando seis rasgos psicológicos: 
1) Pérdida de la fluidez mental. 
2) Dificultad para las adquisiciones intelectuales nuevas. 
3) Dificultad creciente de adaptación a las nuevas situaciones. 
4) "Chochez" y machaconeria. 
5) Modificaciones en la afectividad, y 
6) Reacciones de compensación del viejo. 

Todos estos rasgos ser6n desarrollados en el apartado de aspectos cognocitivos 
porque asl,los considera el autor. 

ASPECTOS BlOLOGICDS DE LA SENSCENCIA: 

La biolog!a de la vejez se ocupa en particular de explicar porqué los -
organismos tienden a vivir determinados lapsos. El elemento: principal de la -
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b!ológla del proceso de envejecimiento es el tiempo. A medida que éste trans
curre, se producen modificaciones en las especles,los Órganos.las células y en 
el organismo Integro. Hay procesos que depnden Inevitablemente del tiempo y -
que limitan la capacidad de los organismos y las células envejecidas para ma.!!_ 
tenerse a si mismos. Estos procesos dan lugar a los conceptos conocidos como
las "cesaciones biológicas" en las cuales,con el andar del tlempo,c!ertas SU! 

tanelas desaparecen y sobreviene el quebranto del organismo. 

Debe señalarse que el potencial biológico del envejecimiento no esU l.!. 
mltado sólo por el haber genétlco,slno tamb!én,por la acción del medio. 

En general ,el envejecimiento produce los siguientes cambios: 
a) Aumento del tejido conjuntivo en el organismo. 
b) Pérlda gradual de las propiedades elastlcas del tejido conjuntivo. 
e) Desaparición de elementos celulares del sistema nervioso. 
d) Reducción de la cantidad de células del funcionamiento normal. 
e) Aumento de la cantidad de grasa. 
f) Merma en el consumo del oxigeno. 
g) Merma de la cantidad de sangre que bombea el corazón en estado de -
reposo. 
h) Menor expulsión de aire de los pulmones,que cuando el organismo era
mas joven. 
1) Disminución de la fuerza muscular. 
j) Disminución de la cantidad normal de excreción de hormonas ,en perti
cular de las glandulas sexuales y suprarrenales. 

En el sentido meramente biológico del envejeclmlento,se puede estable-
cer una distinción entre cambios flsicos y deterlodo fisiológico. 

Los cambios flslcos son bien conocidos por todos,conslsten en arrugas -
en la piel ,una postura encorvada,menor elasticidad de los masculos,acortamie.!!_ 
to esquelétlco,d!smlnución de capacidades sensoriales (especialmente audltl-
vas y visuales) ,disminución de la capacidad pulmonar y huesos porosos y frag.!_ 
les. (Comfort.A, 1984). 
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El envejecimiento fisiolOglco es un proceso que afecta a todo organismo que e!!_ 
vejece. Exlsten,sin embargo,dlferenclas considerables en el curso del envejec.!_ 
miento de los distintos Organos,dado que su constltuclOn y funciones son dife
rentes. 

"Fisiológicamente, el envejecimiento se realiza en un engranaje continuo 
entre construcclOn y destrucc!On,creclmlento y desorganizaciOn,daños y compen
sac!On; asl el hombre puede seguir siendo una entidad corporal y esplrltualme!!. 
te en todas las etapas de su edad". (Woltereck,1962). 

No obstante, la ley de Irreversibilidad de los procesos de envejecimien
to Impone que la edad avanzada sea más dificil el equilibrio entre los proce·
sos de destrucc!On y compensac!On del organismo. 

De una manera general, el envejecimiento celular está caracterizado por
una atrofia y la reducc!On numérica de las celulas de los parénquinas nobles -
(reducciOn de neuronas,atrofia de músculos estriados,osteoporosis,atrofla de -
mucosas y reducc!On de los tubos glandulares,etc).y por la proliferac!On del -
tejido lntertlcial (ollgodendrol!a,fibras colágenas y fibras elasticas). 

En la actual idad,se. cuenta con evidencias que permiten el planteamiento
de varias hipótesis: 

Se considera.por ejemplo,que la muerte de la célula caracterlstlca de la 
vejez se produce por el deterlodo de la sustancia genética de la misma. La de
nomlnac!On qulmica de esa sustancia es acldo desoxlrrlbonuclélco (AON), la -
cual da lugar a la formac!On del ac!do rlbonuclélco (ARN) que Interviene en la 
slntesis de las enzimas necesarias para la función celular. Las enzimas en -
caso de faltar o ser escasas causarlan que la célula no puedlera sobrevivir. 

Se ha pensado tamblén,que los cromosomas son puntos.estructuras con pun
tos que son especialmente susceptibles a deteriorarse con el transcurso del -
tiempo. Del mismo modo,se ha observado que las células que no se dividen o que 
no pueden dividirse parecen dar señales de mayor envejecimiento que las que si 
lo hacen. 

Una de las alteraciones morfolOglcas esenciales es la que recae en la r! 
ducciOn de las neuronas. Al envejecer las células del organismo presentan dis
tintas modificaciones: pierden los elementos metabollzadores y organizadores -
del citoplasma,los robosomas encargados de "encadenar" las unidades elementa--
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les de las prote!nas, y los aminoacidos en un orden determinado segOn el pro
grama de ADN. Las células senescentes se cargan de lisosomas,y de otros orga
nelos intercelulares encargados de le eliminación de los diversos residuos no 
dirigidos. 

Sin embargo, las consideraciones de arriba citadas no son suficientes -
para explicar el proceso del envejeclmlento;sOlo SI! esta en condiciones de a
firmar que el tiempo y el caracter deficitario de la vejez puede estar deter
minado genéticamente o por mutaciones. (E.Busse & E.Pfeirffer, 1969). 

ASPECTOS PSICOLOGICOS DE LA SENESCENCIA: 

A grandes rasgos y a manera de lntroducción,cabe mencionar algunas de -
las conductas mas comunes de los viejos y que por lo tanto se Integran en la
Imagen protot!plca del anciano. As! pues.es caracteristlco de estos grupos -
que sus emociones sean mas serenas y menos frecuentes;el poder asimilar ideas 
nuevas y de realizar cosas desacostumbradas se convierte en una tarea lenta,
se olvida facilmente lo que se ha hecho,dlcho o experimentado;pensar en algo
toma mayor tiempo y la productividad Intelectual se ve disminuida,la capacl-• 
dad de manejar el pensamiento abstracto se deteriora,el interés sexual decre
ce. En cuanto a la afectividad.es muy coman un humor quejumbroso,gruMn,moro
so, turbulento y di f!cil de complacer. 

" A diferencia del niño o del adulto.el senescente no sólo debe adapa-
tarse al medio sino ademas a su propia vejez. Precisamente es ésta modifica-
ción de la relación energética con el medio que sobreviene en el curso de la
senescencia lo que es caracteristica esencial de la crisis existencial de 
esta edad" (H.Ey, 1965). 

Se debe situar a la vejez en la evolución de la personalidad y no en 
términos de aptitudes.pues es una experiencia humana nueva que Integra las 
experiencias de los estadios precedentes en un esfuerzo de adaptación al me-
dio. 

La adaptación a la vejez es delicada y depende en gran parte de la per
sonalidad. Puede definirse el buen envejecer como objetivo de la higiene men
tal (J.Aguriaguerra,en Ey, 1965) propia de esa al sujeto que ha aceptado su --
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edad.sabe abandonar sin amargura su campo de trabajo o acción pero permanece -
actlvo;se adapta a su nuevo género de vida teniendo en cuenta su estado org~n.!_ 
co,su capacidad metal y la actitud de los que le rodean.se esfuerza por colab~ 
rar con las nuevas generaciones. Ciertamente el hombre anciano y el viejos ti~ 
nen un lugar en todos los grupoS' humanos y deben participar para el .Provecho -
tanto del grupo como para el de las generaciones siguientes. La reducción del
deseo erótico debe ser aceptada y la energla llbidinal sublimarse en otro sis
tema de valores propio de le edad. Sin embargo,el "buen envejecer" no siempre
sucede y el hombre y la mujer pueden presentar reacciones de mala adaptación. 
Estas reacciones dependen de la intensidad y la rapidez con que sobrevienen -
las manifestaciones de deterlodo de la estructura de la personalidad anterior. 
(Ey, 1965). 

La falta de aceptación de las nuevas condiciones de Ja existencia crea-
das por la senescencia pueden traducirse en una reacción global de rechazo;re
chazo a admitir el envejecimiento fls!co y a la baja de sexualidad. El sujeto
que no sabe retirarse a tiempo de un trabajo o de responsabilidades que ya no
puede asumir;se sobrecarga de trabajo y busca satisfacciones y éxitos reserva
dos a otra edad. 

La vejez puede servir de refugio a determinados sujetos.exagerando sus -
preocupaciones, huyendo de las responsabilidades que podr!an ser asumidas ,acu-
sando su situación de dependencia.etc. De este modo,el anciano puede obtener -
algún beneficio secundario de su edad. 

Finalmente.el anciano puede reaccionar con una actitud depresiva. El su
jeto puede experimentar m~s o menos penosamente una pérdida de autoestima;no -
se resigna a llevar una vida menos actlva;decepcionado de no haber llegado a -
la situación que habla sido objeto de sus sueílos de juventud.su depresión pue
de verse agravada por la concienca de errores anteriores que él puede evaluar. 
El hombre que envejece puede reaccionar con una angustia legitima entre la In
certidumbre d~lomaterlal y Ja carga que él teme Imponer a los suyos o también
ante la perspectiva de tener que recurrir 'a alguno de los modos de asistencia
para ancianos. (Ey, 1g65). 
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ASPECTOS COGNOCIT!VOS DE LA SENESCENCIA: 

En cuanto a la curva de la capacidad de rendimiento intelectual ,ésta :•

tiende a subir. hasta.,los 60 años;pero durante la década de los 60 a los 70 - -
años se encuentra.que para muchos hombres,es el momento en que aparecen los -
primeros signos de una declinación psicológica. 

Durante la vejez de acuerdo a Henri Ey se manifiestan los siguientes ra~ 
gas psicológicos: 

a) Pérdida de la fluidez mental,descrita por Ziehen en 1911 conslsite en 
la dificultad que experimenta el anciano para movilizar sus recuerdos y opera
ciones intelectuales. La actividad pslquica esta afectada por una especie de -
inercia. El resultado de este transtorno es la falta de espontaneidad y de ra
pidez en los procesos del pensamiento • 

. b) Dificultad para las adquisiciones intelectuales nuevas,esto es muy -
coman en el anciano debido a su desaprovechamiento del tiempo para adquirir -
nuevos conocimientos o por enfrascarse en problemas pasados. Sin embargo, la -
ausencia de la adquisición de nuevos conocimientos no implica la imposibi 1 !dad 
de perfeccionar los conocimientos adquiridos previamente incluso,en muchos ~
casos,sus slntesis pueden ser un trabajo intelectual valioso. 

c) Dificultad creciente de adaptación a nuevas situaciones.esta dificul
tad se relaciona con el envejecimiento de aptitudes.que pone al hombre anciano 
en un estado de inferloridad,mas no de imposibilidad absoluta. 

d) "Chochez" o machaconerla,conslste en la fijación de la actividad men
tal en un rasgo que lo lleva a hablar siempre de las mismas cosas o a volver -
sobre los mismos asuntos. 

e) Modificaciones de la afectividad,la modificación mas importante es la 

disminución del control de las reacciones emotivas.que se manifiesta en la se!!. 
siblerla. La actividad profunda esta orientada hacia un egocentrismo y un --

ego!smo que reducen poco a poco todos los sentimientos.perdiendo as! ,el inte-
rés por el mundo que les rodea e incluso por su propia femilia. (en H.Ey, 1965). 

Dado que la memoria y el poder de concentración se han deblitado repercu 
tiendo en una difícil asimilación de ideas y puntos de vista nuevos.se habla.:, .... 
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de que la elasticidad Intelectual ha disminuido. Cuando se habla de que la In

teligencia disminuye hay que ser cuidadosos,pue~tal rasgo se mide a través de
test y el problema puede estar no en el vlejo,slno deberse a la dlferncla de -
escolarización entre generaciones, a la rapidez con que se espera la respuesta 
al déficit sensorial o al conservadurismo. Todo lo anterior dificulta el prec.!_ 
sar la naturaleza de esa pérdida. (Ey,1965). 

Otro de los fenómenos comunes mas importantes entre los ancianos es la -
tendencia a compensar un sentimiento de lnferloridad,debido a su decadencia -

flsica e intelectual ,con sus actos pasados. Esta tendencia es mayor mientras -
menos satisfactoria es la situación Interna y externa del sujeto. As! pues " •• 
se puede decir.\ que en hombre corporal y espiritualmente sano la vejez puede -
transcurrir también de modo armónico. Es cierto que muchos aiios traen consigo
muchas valaclones en el campo pslquicoesplrltual, y por ello,deflcienclas como 
las de ettaoas:atr.fba,mlsmas que pueden c0111pensarse ampl lamente por la madurez 
de la personalidad total". (Woltereck,1962). 

ASPECTOS CONDUCTUALES OE LA SENESCENCIA: 

La ·conducta de los vlejos,como la del hombre en general.se ve determina

da en gran parte por los intereses propios. Por regla general.a medida que el
Individuo madura.se va ocupando de un número cada vez mas reducido de actlvld.!!_ 
des, aunque con .mayor Intensidad y hondura. También se presenta otro tipo de -
cambios a causa de las variaciones en el porte y las condiciones flsicas. A -
medida que la gente va entrando en aiios tiene la tendencia a Interesarse mas -
por las actividades ma.s o menos solitarias que por las que abarcan grandes gr.!:!. 
pos. Asl,en las personas de edad aumenta el Interés por la lectura.mientras -
disminuye el Interés por las diversiones. (H.Geslt, 1977). 

En los estudios de Strong (en Gelst, 1977) se observa que lo que mas gus
ta a los 25 aiios,gusta mas todavla a medida que aumenta la edad,y que lo mismo 
ocurre con lo que disgusta. 

La dedicación de la gente de edad a las distintas actividades y entrete

nimientos depende directamente de su nivel cultural y educativo. Por ejemplo,
el tiempo que se dedica al ocio es mucho mayor entre los obreros y trabajado--



- 26 -

res no especializados que se. han jubllado,que entre personas Instruidas. (H. 
Gelst, 1977). 

En la actualldad,los ancianos toman parte en un gran número de actlvld! 
des. Algunos no presentan atención al rango convencional de jubllaclón,y con
tlnOan con las actividades que disfrutaban antes. Esta$ersonas se dan cuenta 
de que los cambios fisiológicos que son parte del envejecimiento ocurren a d.!. 
ferentes edades en cada individuo. (R.Kastembaum, 1981). 

La capacidad de mirar hacia el futuro con sentido para los demAs,sl no
puede tenerse para si mismos ,contribuye a contrarrestar la apat!a y a mante-
ner la mente despierta. 

se. sabe que las religiones ofrecen medios para encontrar objetivos ele
vados en la vejez.enseñando a tener confianza en una vida después de la muerte. 
As! pues, la re! iglón cuando es realmente sentida ,da consuelo ,esperanza y una -
forma de vida en la vejeijconformAndose en un bienestar pslcológico que de ser
una forma de vivir.se continua en una forma de morir. 

"La pérdida y el pesa...Son,como sabemos.comunes en la vejez.puesto que la 
muerte se lleva a seres quarldos. Un anciano puede haber sufrido pérdidas sig
nificativas (su trabajo,su lugar de resldencla,movllldad,blenes,su capacidad -
de ser Otll ,etc) produciéndole todas ellas un gran dolor. Tal caitldad de ene!_ 
g!a emocional y mental puede ser absorbida por la mOltiples pérdidas expermen
tadas por un anciano que evade el contacto con el ambiente práctlco,cotldlano. 
Cuando a esta situación se añade la tendencia de la sociedad a rechazar a los
viejos y enfermos se tienen personas abandonadas a su dolor". (R.Kastembaum,--
1981). 

Sabemos tamblérj:¡ue las personas llevan consigo su angustia y sus afile-
clones a la vejez. La combinación de nuevas y antiguas ansiedades y afleccio-
nes puede sobrecargar la capacidad de respuesta del individuo. Sin embargo,la
ansiedadpuede se aligerada, la afl lcclón pue.de ser compartida y como resultado
gran parte de la senilidad puede desaparecer,desvanecerse. 

Unas relaciones humanas constructivas y un ambiente apropiado pueden ha
cer que se de un paso adelante en la prevención o revisión de los cambios men
tales que con demasiada frecuencia tomamos equlvocamente por senilidad. 
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A medida que las personas envejecen, tienen mayor conciencia de la muerte deb.!_ 
do a la pérdida de otros seres en los que han depositado Importantes cargas -
emocionales y también la creciente apreciación de que se scerca el fin de su -
propia vida. No obstante,las manifestaciones de la vejez a menudo muy desagra
dables para el lndlvlduo,son mas fac!les de sobrellevar subjetivamente y se -
captan mejor si se deja ver en ellas algo,as! como un error de la naturaleza. 
(Woltereck, 1962). 

REACCIONES ANTE EL ENVEJECIMIENTO: 

Debido a que las condiciones amblantales han mejorado en los últimos 
años,la población de mas de 60 años va en aumento.y aunque la muerte y el env.!!_ 
jecer son lnnegables,la actitud que se tiene de ambos procesos es cambiante. 

La senectud es una etapa de la vida que se debe tratar con criterios ob
jetlvos,no cayendo en los extremos del pesimismo ni del optlmlsmo;no negando -
la existencia de cambios en todos los sentidos (soclal,blol6glco,laboral y se
xual,entre otros), sino teniendo una actitud positiva ante este proceso. 

Hay que reflexionar que cada dla la humanidad es mas vieja y que hace un 
tlempo,el siglo pasado, la vida era de tan sólo cuatro décadas,mlentras que,ah~ 
ra el promedio de vida en muchos paises esta por encima de los 70 años. A 
pesar de que algunos textos re! !glosas hablan de que los patriarcas b!bllcos -
vlvlan mas de 120 años;el ser viejo era una excepclón,ya que millones de hom-
bres mor!an en etapas tempranas de la vida. 

Hay que recordar que diferentes grupos sociales veneraron al hombre an-
clano,slendo esté quién daba las normas a seguir dentro de la comunldad,y que, 
contrastantemente,otros grupos los abandonaban al llegar a edades avanzadas,-
debldo a que fislcamente su trabjo era poco productl vo. 

Hoy d!a sucede algo parecido con la actitud que mantiene la sociedad ante 
los viejos. Por una parte se les quiere,admlra y respeta;y por otra se les me
nosprecla,devalua y maltrata. 

El anciano se enfrenta a muchos problemas,y en ellos esta lmplicita la -



- 28 -

dicotomia entre el periodo final de la vlda,llbre de preocupaciones y prlsas,y 
una supervivencia hueca en la que el sujeto se siente un estorbo,como una car
ga sin utilidad. A esta ambiguedad enfrentada por los viejos se suman los pro
blemas consecuentes del retiro,al encararse con el fin de la vida,con la apar.!_ 
ciOn de afecciones flslcas y mentales y con lo poco que la sociedad hace para
ellos,agravando aan mAs sus problemas. 

El anciano se vuelve pues.cada vez mAs dependiente.pero en·:esta etapa:.:;= 
con relaciOn a Jos hijos o miembros de la generación siguiente. Al propio tie.!!! 
po su independencia decrece.el anciano ha de ser obediente con las personas -
que cuidan de él. El siente pena al verse rechazado como le ocurrla en la !n-
fancla. Al ver que sus caracter!stlcas sexuales secundarlas y el vlgorflsico -
adquirido en la adolescencia menguan,el orgullo y la confianza en si mismo se 
reducen. 

En pocas palabras.el cerebro ya no sirve al anciano para su función ese~ 
clal de adaptación y el Individuo entra en una especie de de nueva infancia en 
la que depende totalmente de los demAs. 

Por su parte,la cesaciOn de una ocupación que le ha dado un tipo de vida 
e Intereses constituye una transclslón muy slgnlflcattva,esto tiene mucho que
ver con la sensación de Inutilidad por parte de un individuo s!mpre activo y -
ocupado. 

El anciano puede tener sentimientos confusos con respecto a sus perspec
tivas de llegar a una edad muy avanzada;sus esperanzas sobre los años ven!de-
ros son generalmente muy modestas. 

La persona retirada desea hallar diversión e intereses y confla en que -
al hacerse mAs viejo serA capaz de tener serenidad y estar satisfecho sin nec.!!_ 
s!dad de ser una carga para nadie. Es por todo ello,que le preocupa pensar que 
puede convertirse en un !nvAl!do o perder la claridad del ju!c!o,deseando mo-
rl r antes de que se produzca un estdo de este tipo. 

Es bien sabido que las personas de edad dedican mAs tiempo a pensar y a 
hablar de eventos pasados. Cuando el futuro que se ofrece es l!mltado,pensar
en él despierta temor a la muerte y el lnte~es se dirige a años anteriores. 
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Como ya se d!jo,a medida que el individuo avanza en años,se le dificulta reco!. 
dar hechos recientes y vive mas en un remoto pasado. Este tipo de pérdida de -
memoria se debe a alteraciones en el cerebro y es, tal vez,el raga mas caract!!. 
r!stlco de la senil !dad. 

Si una persona vive muchos años puede llegar el momento en el que no s6-
lo viva en el pasado,s!no que actOe como si estuviera en él. En tal caso el -
individuo es considerado como ps!c6t!co. (en H.Ge!st, 1977). 
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INSTITUCIONALIZACION DEL ANCIANO: 

En México,como en otros paises.la preocupación por el fenómeno de la se
nectud y sus problemas, llevó al entonces presidente de la República Mexicana.
José López Portillo a expedir un decreto creando el Instituto Nacional de la -
Senectud (INSEN) que tiene como objetivos "atender,ayudar,orlentar y proteger
ª la vejez mexlcana;asl como estudiar sus problemas para ver la forma de solu

cionarlosº. 
Debido a la inflación,consecuencla de la crisis económica, las pensiones

que obtuvieron los ancianos al retirarse de su trabajo activo hoy resultan In

suficientes. Fue esta problematlca la que orientó al INSEN a atacar estos pro
blemas,ademas,de los de tipo emocional y pslquico. 

Una serle de albergues fUeron creados con la idea de proporcionar verda
deros hogares.donde ademas de al imentac Ión balanceada, los ancianos tuvieran a
tensión médica,pslcológica y también trabajo artesanal y distracción. Aigunas
resldenclas diurnas y centros asistenciales fueron creados para que los ancia
nos encontraran trabajo,recreaclón,atenclón médlca,asl como desayunos y coml-
das, de manera que pudieran regresar a sus hogares en la tarde. 

Tomando encuenta que es natural que en el anciano se presenten enfermeda 
des características de su edad.se estableció un sistema de consultorios médl-~ 
cos con cuotas mlnimas. De la misma manera se otorgó una tarjeta de ldentlflc~ 
clón gratuita que permite el acceso a muchos servicios. 

El aspecto psicológico del anciano ha parecido muy importante y por eso
se estableció un departamento de ps!cologla cllnlca que organiza terapias de -
grupo y entrevistas Individuales. 

Dado que se adviertió el interés de muchos senectos por trabajar,se creó 
una bolsa de trabajo. También se creó un centro cultural de la tercera edad,en 
donde se imparten mas de 30 clases teórico-practicas, incluido el deporte. 

El INSEN tiene un caracter nacional ,por lo que se han establecido deleg~ 
clones en todos los estados de la República. 

De un tiempo a la fecha.se ha dado el usar diferentes términos para nom
brar a los "asilos de ancianos" ,en parte incluso, por cambiar el concepto cjae-

de ellos se tiene. La diferenciación entre ellos se proporciona á continuación 



- 31-

Los asilos y casa de ancianos han sido creados a ra!z de que los ancianos es
tan expuestos a padecer enfermedades debilitantes e lncapacltantes,as! como a 
sufrir aislamiento social. 

En los asilos se proporciona ropa adecuada¡¡Jlmentac!On y cuidados de h.!. 
glene personal ,etc. Este tipo de lnstltuc!On esta dlrlgl'ado a ancianos· de es
casos recursos econ6mlcos,desempleados,sin padecimiento de enfermedades ment! 
les, Infecciosas o f!sicas,con un mlnlmo de edad de 60 años,sin capacidad labE_ 
ral y con certificado médico que avale las caracterlstlcas anteriores. 

Los as! los son recomendados por las ventajas de costos,culdados y pro-
gramas. Se considera que ofrecen mas confort que cuidados de rehabll ltac!On -
a quienes Ingresan a ellos. Los servicios que prestan son: médlco,pslcol6glco, 
terapia ocupacional ,asistencia social ,asistencia nutrlclonlsta y trabajo so-
clal. 

Algunos establecimientos de empresas privadas son las Villas de Retiro, 
situadas generalmente no muy lejos de las ciudades. Constan de departamentos
en medio de residencias o residencias muy espaciosas. En el perlmetro se pue
den encontrar tiendas. Algunas personas hospedadas en ellas aCin trabajan en -
el area metropol ltana en medias jornadas o jornadas completas. Cuentan con -
personas capacitadas para el cuidado de los ancianos. 

Las Residencias de Atención Vitalicia son edificios de departamentos 
que las personas compran ,pagando una cuota para su manutención. Las acti vida
des f!sicas son casi lnexlstentes;cuentan con una enfermerla. Las personas 
hospedadas en ellas son ancianos de edad muy avanzada.solos y sin familia. 

Los Hogares de Ancianos o cllnicas ger!atricas generalmente son patroc.!_ 
nadas por grupos rel iglosos o por particulares sin fines de lucro. En ellos -
se cuenta con programas innovadores.equipo médico especiallzado,aslstencla SE_ 

clal ,ayudantes de recreación y psiquiatras •. 

Una de las Instituciones a la que tienen acceso ancianos de todo tipo y 
clase social es el Club de la Tercera Edad del INSEN. Los requisitos para in
gresar son: ser mayor de 60 años.estudio socloecon6mlco y cédula de lnscrlp-
c!On. Las actividades que se ofrecen son: actividades recreativas (excurslo-
nes),terapla ocupaclonal,deporte y clases sobre diversos temas com: Historia-
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del México Antiguo,Antropologla,etc. Los Integrantes reciben atención médica -
gratuita ,descuentos en ópticas, tiendas ,etc. 

A pesar de que las instituciones gerlatrlcas,tanto de asistencia soclal
com las de asistencia privada sigue cuatro principios baslcos,que son: 

laboral. 

1.- Modificación de las actitudes de la sociedad ante la vejez. 
2.- Aprovec!i,miento de 1 a experiencia acumulada y su capacidad 

3.- Problemas de salud y necesidades de atención de los ancianos; 
4.- Utilización del tiempo libre realizando actividades educativas 

culturales, recreativas y turlstlcas. (Taltler, 1968 en Palllat, 1971). 

Otros autores como T. Vlncent ( 1983) han señalado que el asilo es a 1 a -
vez consecuencia de la muerte social y su instrumento mas perfeccionado. Opera 
sobre un solo registro.puesto que al institucionalizar la alienación del viejo 
libera de culpa a las familias.que se desembarazan as! de padres que se han -
vuelto molestos,dandoles buena conciencia conjutamente con la sociedad que ha
creado la institución de asistencla,de tal manera que se puede decir que el -
asilo absorbe con lbs viejos la angustia y la culpabilidad del grupo. 

Las motivaciones para entraren el asilo de ancianos (de hecho,nadle en-
traen el asilo.se le mete en él) responde a tres situaciones: 

a) Reducción de autonomla,disminuclón de medios flsicos e lntelec-
tuales. 

b) Alslamlento,aqut convergen elementos como pérdida del empleo y
del decoro famlllar,desaparlclón del cónyuge.dispersión o alejamiento de los -
hijos y/o amigos,dlsmlnución del sentido de la familia y baja de la tolerancia 
en una sociedad orientada a los jóvenes. 

c) Pérdida del Interés existencial. 

Estas condiciones dramatlcas en si mismas.se ven todavla,reforzadas par
las condiciones de permanencia en el azilo: separación de las parejas,lncom- -
nrensión y dureza del ~ersonal no callflcado,vlgilancla mas que cuidados (la -
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falta de medicamentos es a veces dramatica),sentlmlento acrecentado de inútllldad 
e Incluso de desamparo,contactos frecuentes con la muerte (suele haber supermort.!!__ 
lldad en los asilos en los mes8'slgulentes al lngreso),etc. 

Todo este se debe a que el asllo,no es una Institución con miras terapéuti
cas o de readaptación;es un "desaguadero" ,un desvan donde se arroja lo lrrecuper.!!_ 
ble, o simplemente un "mor! torio" ;una antecamara de 1 a muerte, intermedi-aeLo;,pth! 
legiado que transforma la muerte social en muerte biológica. 

Aparentemente, "el único consuelo" del asilo es que por lo menos ahl no se
muere solo,pues el anciano siente lacertidumbre de que se va a morir desde que -
franquea las rejas de la Institución. Penetrar en este universo nuevo significa -
para él el fin de una existencia normal,la ruptura con todo lo que le habla dado
sentido a su vida. 

Por otra parte,desde el ingreso mismo la poslbll idad de la muerte es encar.!!_ 
da oficialmente: en efecto,el Informe administrativo que se elabora en ese momen
to, y que incluye datos personales del lnteresado,se completa con un rubro tltui.!!_ 
do"el fiador" (esta termlnologla consagra ya la. situación de dependencia del an-
ciano lnstltuclonallzado);el nombre.la dirección y la condición del vinculo que -
liga al "fiador" can el futuro penslonarlo,permltlran cuando sea necesario, es -
decir, en el momento en que el estado del anciano ya no ofrezca dudas sobre su -
muerte lnmlnente,dar con esta persona mas o menos próxima para que venga a asls-
tlr al anciano en sus últimos momentos,a reconocer el cuerpo del dlfunto,y even
tualmente a proceder con las formalidades necesarias para su entierro. En efecto 
el reglamento de asilo estipula expresamente que el cuerpo del difunto debe ser
reconocido antes de que se proceda a enterrarlo. De lo contrarlo,ei cuerpo sera
abandonado,es decir, transferido a la facultad de medlclna,donde servira para -
los trabajos practicas de disecciones anatómicas designadas a la formación de -
estudiantes. ( Vlncent, 1983). 

' Es precisamente en el asilo donde se manifiestan las conductas funerarias-
del anciano. A decir verdad.este se ve Incitado con frecuencia por el personal -
que le Impulsa a adoptar posiciones para asegurarse un entierro decente. De ahl
la costumbre de depositar en 'ta oficina de Ingresos una suma equivalente a los-

·gastos que ocaslonan,cuando menos,los funerales mas simples, a lo que se suman -
en algunos casos suplementos de otro tipo. 
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La mayorla de las familias occidentales.hoy en dla, institucionalizan a los an
cianos. Esta solución tan dr6stica para el anciano,a la familia le resulta una 
manera de descargar la angustla,al justificarse diciendo: "es lo mejor para -
él", " ah! lo cuidarian.1 mejor que nosotros'', "lo visitaremos a menudo". Esto -
permite darnoslcuenta de la necesidad de humanizar las instituciones para .que -
el anciano viva bien. (Vincent,1983). 

En nuestro pals,el estudio realizado por Osear E.Luna Romero y Marco To
rres Zurita,muestra que la causa de ingreso a las casas-hogar del INSE_N en la
zona urbana dentro del D.F. y en las zonas suburbanas de Ecatepec,Edo de Méxi
co, Tuxtepec,Oaxaca y Guanajuato,Guanajuato;se debe en primer lugar a que tan
to el hombre como la mujer anciana se perciben como una carga,un estorbo y un
ser inútil dentro de la familia,seguido por motivaciones económicas y de salud. 
Siendo el propio senecto,el que solicita el ingreso. El objetivo del estudio -
de los autores era identificar las causas que llevan al anciano a solicitar el 
ingreso a dichas casas,para planear mejores estrategias con respecto a las so
licitudes y organizar· el futuro de los solicitantes.sin embargo, los autores -
enfatizan que se debe fomentar la participación de todos los miembros de la f~ 
milla en el cuidado del anciano a través de la orientación y la educación para 
la salud,ei autocuidado y la oportunidad de que el viejo participe en el medio 
en que se encuentra. (Luna Romero,O.E.* & Torres Zurita,M.*,1992). 

Para: finalizar,diremos,que si bien es cierto,que la visión desoladora que
Thomas Vincent plantea con respecto a la institucionalización,es real en algu
nos casos,ello no debe hacernos creer que es la regl§ general. Las institucio
nes ya sean casa-hogar,centros diurnos,clubes,etc.; también ofrecen otras opo.r_ 
tunidades,que hemos podido observar a lo largo de éste y otros trabajos y que
nas parece sumamente importante: el establecimiento entre los ancianos de nue
vas relaciones interpersonales que ayudan a supiir,sobrellevar,compensar,mejo
rar o modificar las necesidades que los ancianos tienen o tuvieron en sus hog_! 

· res,siendo en algunos casos positivo para ellos;pues tOvimos la oportunidad en 
está investigación de escuchar a varios de los familiares de los ancianos en-
trevistados,.los~cuaJes¡ expresaron: Que·. notaban cambios favorabl~~ .. '.Y:~g ~U:IJIª"= 

NOTA: Los autores (*ise encuentran en las Memorias de a• Congreso Nacional de 
Geriatrla y Gerontologla. 
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dre o en su padre,segtln en el caso;en aspectos como carActer,humor,nivel de ªE. 
tividad y de Animo en general. Esto no quiere decir que para todos los ancla-
nos el estar o el acudir a una '.Institución sea benéfico.porque serla hacer -
una generalización peligrosa, pero si es val ido para algunos de ellos ,ya que al 
establecer nuevos lazos pueden hecer una revaloración de si mismos y de su si
tuación particular. 

En el presente trabjo,se entrevistó a ancianos de dos lnstituclones,que 
pertenecen a una mayor.llamada Fundación para la Promoción Humana A.P. Pero no 
se consideró esta situación como una variable, a considerar sobre la creativi
dad ya que no se pretendlan hacer comparaciones entre ambos grupos,ni con ancla 
nos que vivieran con sus familias. 



CREATIVIDAD. 
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DEFINICIONES DE LA CREATIVIDAD: 

La creatividad es un concepto con cierto atractivo magico,el cual 
alude a una cualidad que es de las mas grandes caracteristicas del hom
bre. Es perpleja y dificil de entedender. Ha sido estudiadadesde muchas 
perspectivas distintas particularmente por la Psicolog!a y otras disci
plinas como: La Psiquiatr!a, la Sociolog!a, la Antropolog!a,la Filoso- -
f!a,etc. Y todas· han contribuido a nuestro entendimiento. A pesar de -
ésto,el témlno creatividad ha sido también,una materia ambigua encuanto 
a su definiclón,dado que se puede explicar desde muy variados y di ver- -
sos puntos de vista, sobretodo si se toma como objeto de la misma al -
sujeto.al proceso o al propio producto creativo. 

Considerando esto resulta dificil ofrecer un esquema simplificado 
de las muchas definiciones del término:sin embargo aqul mencionaremos 
algunas de las definiciones apartadas por algunos de los autores que se 
han abocado al estudio de la creatividad como: 

M. Wertheimer (1945): Se refiere,a la creatividad con el término
de pensamiento productivo.que Involucra una comprensión de las relacio
nes estructurales internas del problema.seguido por una agrupación de -
las partes dentro de una dinamica total. 

Guilford ( 1950): Dice,que el pensamiento creativo puede ser com
parado con la solución de problemas. Ve a la creatividad como una ac- -
tividad cognitiva. 

Maltazaman (1969): Entiende la creatividad como el producto de la 
conducta original y a las reacciones de otros miembros de la sociedad -
ante dicho producto. 
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C.Rogers (1969): Define al proceso creativo como la emergencia de un produc
to racional novedoso,naclente,por un lado de la unicidad del Individuo y por 
otro de los materlales,eventos y circunstancias de la vida. 

Lowenfeld (1977): Considera que la creatividad es un Instinto basteo que to
do lo posee,es la habilidad de explorar e Investigar.es una de las pulslones 
fundamentales.sin la cual,el hombre no puede exlstlr.(en Arenas Funtes,1984) 

Todas esta definiciones señalan marcadas tendencias hacia diferentes -
corrientes pslcológicas,que los diversos autores han seguido para explicar -
el proceso de la creatividad. La realización de cientos de estudios ha perm.!_ 
tldo el nacimiento de numerosas teorlas y muchas de ellas han dudado de que
un solo proceso o un grupo de procesos puedan explicar a la creatividad en -
todos sus campos. 

En un esfuerzo por entender el proceso creativo dentro de la ciencia -
pslcológlca,sorpreslvamente se encuentra que dentro de la literatura se loe! 
llzan pocos intentos serlos por dellnear·varlas teorlas y analizar sus dife
rencias. Ademas,notamos que muchas teorlas recientes las cuales no son muy --· 
conocidas son de gran lnteres general para las personas que sigan el camino
de la literatura de la creatividad. Las teorlas que se presentan son las mas 
elaboradas y se señalara unlcamente la perte central y las hipótesis mas so
bresalientes de cada una. Todas las teorlas parten de tres tipos de estudios 
bas le amente: 

1.- Los estudios sobre el comportamiento creador,que originan -
teorlas sobre la personalidad creativa. 

2.- Los estudios sobre el proceso creador,que originan teorlas -
sobre el pensamiento creador. 

3.- Los estudios sobre el producto creatlvo,los cuales dan lugar 
a opiniones de juicios sobre la creatividad. Sobre esta base.cada teorla or.!_ 
glna sistemas de evaluación distintos para la creatividad. 

TEORIAS SOBRE LA CREATIVIDAD: 

Jrvlng A. Taylor nos dice que las primeras teorlas consideraban a --
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la creatividad como un proceso unitario que brotaba de una sola fuente.La 
cual era frecuentemente vista como externa o extraña a la persona. Y si -
se reconocla como Interna.la persona no tenla ningun control o responsa
bilidad sobre la misma. De este modo,para dichas teor!as,la creatividad -
era mas una forma de desarrollo particular.que una cualidad natural e In
herente en e 1 hombre. 

Otro grupo de teorlas postulaba orlgenes "por reacción" dentro de -
las cuales el Individuo es formado por fuerzas fuera de su control y res
ponsabll !dad. La persona simplemente es,un conducto pasivo de esas fuerzas 
que se expresan a si mismas a través de él o ella. 

Un punto primario de vista atribula a la creat! vi dad una intel !genc!a 
externa.ya que la fuente de dicha creatividad no era individual,sino colec
tiva,es decir,en un nosotros que incl•Jla a Dios y al individuo. Siendo Dios 
el que se manifestaba a si mismo,del cual el individuo era una parte. (Kün
kel & Dlckerson,1947 en Taylor,1974). Descartes vela a la mente como una -
unidad enteramente separada del resto de la persona. La mente o el alma po
selan poderes únicos de los c•Jales flula el lenguaje.el razonamiento y la -
creatividad. El vitalismo,una concepción ampliamente telsta ve el origen de 
la creatividad como el producto de alguna realidad mlst!ca y es aparente el 
concepto de " inspiración divina". 

Otro punto de vista que postula un sólo origen de la creatividad sos-
tiene que es solamente una condición innata y hereditaria.Galton y Kretsch-
'1er vieron el proceso creativo originado por manejo!! inherentes como el re-
sultado de la mezcla de individuos superiores de diferentes grupos raciales. 

Los puntos de vista de creatividad Nativista. la ven como originarla de 
un don ~ereditario,es decir.que se nace con.el y no se puede adquirir. En -
consecuencia la fuente de la creatividad en el nativismo es !nterno,puesto-
que los genes no tienen control personal o responsabilidad. Las personali- -
dades creativas neceo no se hacen. (en Taylor, 1974). 

Otro punto de vista sostiene que la creatividad es producto de la ins-
plración como resultado de una ocasión dramat!ca. El punto de vista romantico 
envuelve los origenes en un velo de misterio que no se analiza. Gordon 
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en 1961 se~ala el punto de vista tradicional y romAntico del· siglo XIX sobre 
la creativ!dad,pon!endo un fuerte enfAs!s en las Bellas Artes y en la poesla 
como el Gnico trabajo creativo y afirma la prlmacla del genio individual en 
tal forma que las experiencias creatl vas humanas caen en el limbo obscuro -
del misterio personal. (en Taylor.1,1974). 

TEORIA PSICOANALITICA: La literatura ps!coanalltica se ha enfocado sobre el 
proceso creativo,el origen de la idea creativa, los factores Involucrados en 
la transformación de esta Idea creativa dentro de la realidad concreta y la 
personalidad creativa del artista. Los psicoanalistas han considerado a la 
creatividad como el campo maduro para la cultivación. 

Freud en 1910 teoriza que la funete de la creatividad art!stlca estA 
contenida en el inconsciente y que la energla del Impulso creativo es la -
sublimación de los !mpulsos,primero sexuales y después agresivos. Jung en -
1928 sostiene que la fuente de la creatividad depende del principio de s!n
cron!cldad,de la ocurrencia simultanea de dos fenómenos llenos de sent!do,
pero que no necesariamente tienen que ser eventos conectados. Ambos Freud y 
Jung, imaginaron a la creatividad como un proceso que estA al servicio par
ticular del Individuo para ayudarlo a hacer el inconsciente conciente.(Les
ner & Hlllman, 1983). 

Fairbairn en 1938 y Grotjahn en 1957 propuc!eron una expl!caciOn ana
lltica sobre el origen de la creatividad.en la que sostienen que la fuente 
de la misma es una restituc!On de Impulsos destructivos. "La creación es,-
pues una restituciOn,una especie de transformac!On de los impulsos agresi
vos originales. La transformac!On art!st!ca es un intento de restituc!On,-
restaurac!On y amor. La audiencia se identifica con el artista y se unen a 
él en sus emociones originales de destrucc!On y reparaciOn y as! es.llevado 
a la experiencia social de verdad,belleza y amor". (Grotjahn, 1957 en Wood
man, 1981). 

Para Woodman,el que dedico mAs tiempo en tratar de comprender la per
sonalidad creativa.de lo que,lo hablan hecho los psicoanalistas anteriores 
es Otto Rank,para quién, la creatividad era una construcción central que -
comprendla una sana conducta humana. La creatividad yace igualmente en la -
raiz de la producción artistica y en la experiencia de la vida. Esto es, la 
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experiencia viva puede ser solo comprendida como la expresión de un Impulso 
volitivo creativo. El tipo Ideal de personalidad.para Rank,es el llamado -
" artista". su artista no esta necesariamente relacionado con el significa
do convencional del· término, sino mas bien describe la personalidad que a -
aceptado con éxito "el miedo a la vlda",el miedo de ser un Individuo sepa
rado,el miedo de la muerte.miedo de unión y dependencia; y a logrado una -
integración de los dos. 

En la creatividad como en muchas otras de sus construcciones Rank le 
da mas enfasis a lo conclente de lo que lo habla hecho Freud. Sin embargo, 
Rank no niega completamente el papel del inconsciente en la conducta crea
tiva. Muy pronto en su carrera él reconoce los efectos del lnconsclente,el 
papel de la subllmaclOn,fantasla y sueños en la creación artlsitlca. Sin -
embargo es claro que Rank no considera la personalidad creativa totalmente 
controlada por el inconsciente. (en Woodman, 1981). 

Aunque Freud,Jung y Rank tocaron el tema de la creatividad en sus 
obras,otros dos psicoanalistas Ernest Kris y Lawrence Kubie han aportado 
teorlas mas elaboradas.de acuerdo coo Busse & Mansfleld (1981). 

E.Kris en 1952 propuso que la creatividad consiste en dos feses. Una 
de inspiración y otra de elaboración. De las dos feses la de inspiración fue 
mas fuertemente enfatizada por Kris,su hipótesis es que durante esta fese el 
ego pierde temporalmente su control sobre el pensamiento para permitir una -
regresión a nivel preconclente de pensamiento. En este estado el ego es mas 
receptivo a los impulsos y las Ideas. Al principio el proceso de pensamiento 
es guiado.pero sin ninguna organización predominante,facllltando as! la --
asociación entre las ideas.relacionando un problema con otro parecido sin -
relación entre ellos pero que puedan aportar ideas útiles. 

La descarga de energla neutral que ocurre durante este tipo de pensa
miento es placentero y este "placer funcional" constituye la mayor fuerza -
motivadora de la actividad subyacente. En otras palabras,Kris crela;que es -
esencial en el pensamiento creativo un abandono del pensamiento lógico y ra
cional ,que constriñe al pensamiento creativo e impide la formulación de nue
vas soluciones. La persona necesita deliberadamente permitirse ensoñaciones, 
fantaslas y lo que se Imponga en su pensamiento. Después de la fese de ela
boración ,las ideas están sometidas a una evaluación rigurosamente lógica. 
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Lawrence Kubie en 1958 crela que es estado preconciente es el origen del 

pensamiento creativo. El valor del proceso preconciente en la creatividad 

de acuerdo con Kubie,yace en su libertad de reunir,ensamblar,comparar y -

mezclar las Ideas. Ademas él subraya el papel de la condensación del sig

nificado que ocurre durante el pensamiento preconciente. "En el uso pre

conciente de las imagenes y alegorlas,muchas experiencias son condensadas 

en un sólo jerogl!fico (signo),el cual expresa en un solo slmbolo mucho -

mas de lo que uno puede decir lenta y precisamente palabra por palabra en 

un nivel conciente".(L.Kubie,1958 en Busse & Mansfield,1981). 

La preocupación principal de Kubie era el efecto de inhibición de -

la conducta neurótica sobre Ja creatividad. Desafiendo la creencia de que 

en algunos artistas, la neurosis es esencial para Ja creatividad. Kubie -

señala que Ja pérdida de creatividad es causada por miedos,sentimlentos -

de culpa y otros aspectos neuróticos de Ja personal !dad. 

TEORIA HUMANISTA: Aunque Rychlak en 1973 consideraba a Alferd Adler dentro 

de Ja tradición clasica psicoanal ltlca. Maddl en 1976 coloca la teorla de 

Adler dentro del modelo "de realización". Una posición mas ampliamente ocu

pada por teorlas humanistas. En Ja tipificación de Maddi,las teorlas psico

anallticas son generalmente clasificadas como teorlas de "conflicto". Hall 

& Llndzey ya en 1970 hablan clasificado a Adler como un teórico social psi

cológico. ACin má's ,ellos consideraban que Adler creó una teorla humanlstica 

de personalidad que fué Ja antltesis de Ja concepción del hombre de Freud. 

Ciertamente Adler puntual izó las influencias sociales en Ja conducta humana 

mas de lo que hicieron Fredlo Jung. (en Woodman, 1981). 

De acuerdo a Woodman,para Adler Ja creatividad brota de un intento -
conciente mas que inconsciente. El individuo paseé un poder creativo que da 

forma a su propia vida. Este creativo poder del Yo o Yo creativo como des

pués los escritores (.~nsbacher & Ansbacher, 1956;Bichoff, 1970;etc) lo llama

ron se conviertió en el punto principal de la teorla de Adler. Fue tanta su 

importancia que eventualmente subordinó los otros conceptos dentro de su -

sistema teórico a la construcción del Yo creativo. La opinión de Adler so

bre el hombre era basicamente teleoldgica. El hombre interpreta la vida en 

Jugar de simplemente responder a una menera prerlispuesta o instintiva. Una 

unica autoestructura es creada para cada individuo basada en el pasado he
redado, la interpretación activa de las experiencias y una búsqueda por nue-
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vas experiencias. Fundamentalmente.la creatividad individual tiene su re
sorte de acción en la compensación. En ei niño el primer acto creativo -
ocurre cuando usa sus capacidades para enfrentar sus sentimientos de in
ferioridad ,ajustandose a las circunstancias de su medio ambiente original. 

Adler posteriormente cambió su visión de la compensación por una naturale
za mas psicológica o emocional y los sentimientos de inferioridad pueden -
ser concientes o inconscientes ante cualquier insuficiencia flslca o psic~ 
lógica. Es interesante notar que Adler no desecha el papel del inconsciente 
en la creatividad; él ha sugerido que algunos poetas y fllósofos estan mo
tivados por un miedo inconsciente a la muerte. El miedo puede ser sobre
pasado creando una duradera contribución cultutal. (Adler, 1929 en Woodman. 
1981 ). 

Siguiendo a Woodman,éi nos dice que para varios autores como Mackinnon, 
y H.Murray;aunque A.Maslow no es el primer teórico de la personalidad abocado 
a la psicologla humanista.si representa lo maximo de la posición humanista. 
Masiow se enfoca mas hacia la psicologla de las personas sanas que hacia la 
patologla. Para Maslow,la ~reatividad brota dentro dei intento de autoreali
zación. "Mi sentir es que el concepto de inventiva y el concepto de salud,-

autorealización completa de una persona parecen estar cada vez mas y mas --
cerca y quizas volverse una misma cosa". (Maslow,1971 en Woodman,1981). 

El término autorealización fue primero usado por Goldsteien en 1939 -
como una descripción de un movimiento superior de la gente que utll iza su -
potencial maximo. Para Maslow la autorealización tiene un significado similar 
se refiere al deseo de los seres humanos de una autoreal ización,el deseo de -
ser todo lo que uno es capaz de llegar a ser. (Maslow, 1970 en Woodman, 1981). 

Para él,la creatividad existe como un potencial presente en todas las 
personas desde el nacimiento. V señala una diferencia entre la creatividad -
primaria y sencundaria. La creatividad primaria es lo que sale del inconscie~ 
te,lo cual es la fuente de nuevos descubrimientos o de novedades reales. La -
creación secundaria es el tipo de productividad racional y 16gica,demostrada 
por la gente capaz.bien adaptada y exitosa. 

En nuestra cultura la tendencia a equiparar imaginación,fantasla,artes 

y otros productos del proceso primario con lo femenino lleva a bloquear la --
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creatividad entre los hombres. Se piensa que los procesos primarios ponen en 
pel !gro la mascul iniciad y en consecuencia son apartados del resto de la per
sonalidad. {Stein & Heinze, 1970 en Woodman, 1981). La verdadera creatividad -
depende de la utilización e integración en la personalidad de ambos sexos el 
primario y el secundario. Maslow señalaba que las personas saludables y --

creativas pueden comportarse como niños. 
Maslow distingue entre "el especial talento creativo " y "creatividad 

autorrealizadora". La creatividad d" ,,:itorrealización es una capacidad crea
tiva presente en todos,pero particularmente se encuentra en una personalidad 

completamente integrada y en consecuencia relacionada con la salud mental. 
{Malow,1959 en Woodman,1981). 

Carl Rogers trata el tema de la creatividad en muchos aspectos de for
ma similar a la de Maslow,para él también, la motivación de la creatividad -
brota de los intentos de autorrealización. De acuerdo con Rogers la persona
lidad creativa se caracteriza por tres condiciones:Primero,una apertura a la 
experiencia,ésto es.una pérdida de rigidez y tolerencia a la ambiguedad,en -
esencia,la oposición a las defensas psicológicas. Segundo,un locus interno -
de evaluación;para las personas creativas el valor de sus productos lo esta
blece el individuo no los otros. Y por último la habilidad de jugar esponta
neamente con las ideas.los conceptos,los colores.las formas y las relaciones. 

A diferencia de otros autores C.Rogers parece no estar especialmente -
preocupado por lo apropiado o la utilidad del producto creativo. Enfatizando 
en cambio mAs la tendencia de la gente a realizarse a si misma.como un fac
tor primario en la motivación de la creatlvidad:mAs que enfocar los origenes 
de la motivación o el proceso de la creatividad. {Lesner & Hillman, 1981). 

Finalmente de acuerdo con Woodman (1981) un último autor puede ser men
cionado: Erich Fromm,para el cual,la creatividad surge de la basica necesidad 
de trascendencia del hombre. Esta necesidad puede ser definda como el ansia -
de levantarse sobre la naturaleza animal del hombre o de su "situación como -
criatura". En el acto de la creación el hombre se trasiende a si mismo como 
criatura.se levanta m~s alié de la pasividad y lo accidental de su existencia 
hacia el campo de la realización de sus propósitos y libertad. En la necesidad 
del hombre de trascendencia yacen las ralees del amor.como del arte,la religión 
y la producción material. {Fromm, 1955 en \loodman, 1981 ). 
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Fro11111 diferenció entre "creatividad en el sentido de crear algo nuevo" y 
"la cr.,atividad como una actitud". La creatividad cuando es contemplada 
como una actitud o un rasgo del caracteres la habilidad para ver ( o -
para estar conciente) y responder. La actitud creativa esta caracterizada 
por la capacidad. de sorprenderse.de maravillarse, la habilidad de concen
trarse.un sentido de si mismo o de identldad;la habilidad de aceptar con
flictos y tensiones mas que evitarlos. Cuando la creatividad es contempl~ 
da como una actitud se vuelve universal. La creatividad en este"sentldo" 
no se refiere a una cualidad, la cual, las personas particularmente dotadas 
o ast!stas podrlan lograr,sino una actitud en la cual,cada ser humano po
drla y deberla lograr. (Fromm,1959 en Woodman,1981). 

TEORlA GESTAL: Los psicólogos de la gestalt no usan el término creatividad 
sin embargo.ellos usan los términos "pensamiento productivo" y"solución al 
problema" para referirse a lo que otros; han llamado creatividad. Ambos Max 
Wertheimer en 1959 y Wolfang K6hler en 1969 han aplicado los principios de 
la gesta! t a la solución de problemas. 

El anAI !sis de Werthelmer es el mas elaborado de los dos. Su tesis -
central es que el trabajo productivo requiere de la reestructuración del -
problema,de acuerdo con él,los rasgos estructurales y requerimientos de un 
problema producen stress en el pensador;cuando el stress es continuo,ello 
lleva al pensador a tratar de reducirlo buscando direcciones en las cuales 
cambia la perspectiva del pensador sobre el problema. Reestructuraciones de 
este tipo ocurren hasta que emerge la solución. 

Los siguientes son algunos de los principios que gobiernan el pensa
miento productivo: 

1 .- Las discrepancias, regiones problematlcas o disturbios 
son vistos y tratados estructuralmente. 

2.- El problema a resolver considera en que forma se re
lacionan estos disturbios con las situaciones tomando encuenta el todo y sus 
partes. 

3.- Las operaciones del grupo estructural: segregación y 

centración ,ocurren. 
4.- Deben separse los aspectos centrales y los rasgos pe

riféricos del problema. 
5.- Debe buscarse la estructura.en lugar de la realidad --

fragmentada. 
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Los teóricos de la gestalt enfatizan que los rasgos estructurales del problema 
finalmente, son los que determinan la reestructuración del proceso que guía a -
la solución. Sin embargo.el punto de vista gestalt es aplicable primero a pro
blemas divergentes que tienen muchas soluciones posibles. (en Arenas Funtes,--

1984). 

TEORlA DE ASOCIACION: Los orlgenes de las teorlas de Asociación sobre la crea
tividad se pueden encontrar en los empiristas británicos como Hume y J.S.Mlll, 
quienes cre!an,que la asociación entre las Ideas forma la base del pensamiento. 
En el área de la creatividad.los teóricos asociaclonlstas creen que está re
sulta del número de asociaciones Inusuales que se den. 

El teórico asoclaclonlsta de mayor Influencia es Sarnoff Mendlck,qulen -
en 1962 define al proceso creativo como la formación de elementos asociativos 
en nuevas conblnaclones,las cuales encuentran requerimientos especlflcos o -
son de alguna manera útiles. Lo creativo de una solución está en función di
recta con la relación entre los elementos de la nueva combinación. 

El punto de vista de la creatividad como un proceso de asoclaclón,llevó 
a Mendlck a diversas hipótesis acerca de las diferencias Individuales en la -
creación. Hlpotetlzó que 1 a creación requiere de un conocimiento de elementos 
asociados en una área determlnada,asl como de un gran número de asociaciones -
de estos elementos. Además,Mendlck tenla la hipótesis de que el n_lvel de crea
tividad de una persona depende de su jerarqula de asociación. Cuando se pre
senta una palabra al sujeto.por ejemplo: "mesa" y se le piden palabras corres
pondientes, la gente con baja creatlvldad,lo más probable es que dará respuestas 
esterotlp11das como "silla" • Algunas personas creativas pueden también dar res
puestas comunes.pero lo más probable es que esas personas den respuestas dlfen
tes tales com: "agua". Asl,según Mendlck,la gente creativa tiene más acceso a 
lejanas pero potencialmente asociaciones útiles. (en Arenas Fuentes, 1984). 

TEORIA PERCEPTUAL: Ernest Schachtel en 1959 elabora una teorla perceptual sobre 
el proceso creativo. El deduce que la motivación para la creatividad yace en la 
necesidad de comunlcarse,relaclonarse con el mundo externo. La creatividad re
sulta como una apertura perceptual ,la cual ,permite la aproximación a un objeto 
desde diversas perspectivas. La actividad perceptual es acompaílada por un in
tenso lnter~s y no está limitada por las reglas que gobiernan el µroceso con

vencional de pensamiento. (Busse & Mansfleld, 1981). 
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TEOR!A DEL DESARROLLO COGNITIVO: David Feelman en 1974 observó cuatro slmll itu
des entre los estados plagetlanos del desarrollo y la creatlvldad,realizados en 

todos los niveles: 

1.- La reacción a la solución es a menudo de sorpresa. 
2.- La solución una vez lograda con frecuencia parece obvia. 
3.- Al trabajar con el problema se siente a menudo el ser empujado 

hacia la solución. 

4.- Una vez alcanzada o rechazada la solución es Irreversible. 

En base a su analogla Feelman propuso que la creatividad puede ser contemplada 
como un caso especial de avance Intelectual.que se adelanta o se anticipa desa
rrollandose a través de las estructuras plagetianas. De este modo,Feelman pro
pone una continuación entre el enlance,que puede esperarse en una persona normal 
y esas "sorprendentes y poderosas" reorganizaciones que se derivan de un con
trol de pensamiento y activldad;que representa el extremo de la realización -
creativa. (en Busse & Mansfield, 1981). 

TEORIA SKlNNERIANA: Sklnner mas que elaborar una teor!a sobre la creatividad 
en si, señala que un problema a menudo común de los sabios ancianos es la falta 
de motivación y que motivación quiere decir reforzamiento. 

Para él ,el problema de la crea ti vi dad en los ancianos se expresa en el 
poco interés que nuestran los jóvenes y la cultura en general hacia este grupo. 
El señala que "Cuando la ocasión de un reforzamiento falta o cuando las con
secuencias de un reforzamiento no continuan,nosotros estamos aburrldos,desanl
mados y deprimidos. Nuestra cultura no es una generosa reforzadora para la con
ducta de la gente vieja. Tanto la afluencia como Ja seguridad destruyen las -
contingencias del refuerzo.lo mismo sucede en la jubilación. Cicerón lo señaló 
en su "De senectute":la vejez es honrrada sólo bajo la condición de que el de
fendido mantenga sus derechos,que no este s.ometido a nadie y que hasta el úl
timo suspiro gobierne él mismo sobre su destino". Skinner señala que nosotros 
descuidamos este sabio consejo,al no dejar que los viejos se ocupen de hacer 
cosas,pasandoselas a la siguiente generación. 

Para Skinner la solución al problema de la creatividad en los viejos -
consiste,en darles la oportunidad y la posibilidad de desarrollar nuevos re
pertorios conductuales;él dice:"Todo repertorio que llamanos intelectual es --
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adquirido cuando uno es joven y sobrevive como una forma de vida cuando es uno 
viejo. cuando es mas difícil ejecutar una conducta intelectual ;la solución -
puede ser simplemente remplazar un repertorio por otro. La gente que se muda -
de una ciudad a otra a menudo sufre una breve depresión, la cual ,parece ser re
sultado de que el viejo repertorio de conducta se ha vuelto inútil. Las viejas 
tiendas,teatros,amigos,etc ya no estan ah!. La depresión se alivia adquiriendo 
nuevas formas de pensamiento.adoptar un nuevo estilo intelectual dejando que -
el tamaño del repertorio adquirido a lo largo de la vida supla la falta de ha

bilidad". (Skinner, 1983). 

TEORIAS COMPUESTAS: 

Las siguientes teorlas reciben ese nombre porque han sido elaboradas por auto
res independientes y presentan dos o más elementos de las teorlas hasta ahora 
presentadas. 

JACQUES HADAMARD:(1865-1963): Matematico francés que al final de su vida hizo 
un estudio sobre la creatividad en las matematicas. Desarrolla una teorla si
milar a la de Wallas ,en la cual ,combina algunos pricipios del psicoanalisls con 
un fuerte enfasis en la asociación de ideas. El propone cuatro pasos en el pro
ceso creativo,los cuales son: 

1.- Preparación 
2.- Incubación 
3.- Iluminación 
4.- Veri f lcación, Exposición y Uti llzación de los resultados. 

El periodo de Preparación comprende una aproximación conciente,sistematlca y 
lógica del problema. El esfuerzo conciente se dispersa y da dirección general 
hacia el proceso de pensamiento Inconsciente. Aqu1 muchas combinaciones de -
ideas se entrelazan de forma extraña pero no tod~s alcanzan la conciencia. De 
acuerdo con Hadamar.d,la mente inconsciente reconoce y selecciona sobre la base 

de la mayor belleza estética. Un ejemplo de la belleza a la que hadamerd se -
refiere es la elegancia geométrica. El último paso del proceso creativo es en

teramente conciente,el descubrimiento,el hecho verifica su valor y se estable
cen sus impl icaclones. (en Busse & Mansfield, 1981). 
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ARTHUR KOESI! ER· En su libro sobre la creatividad combina asociacionismo y 
algunos conceptos de pslcoanallsis en lo que él llama Bisoclación. En la -
Blsociación dos matrices son puestas en contacta.este proceso requiere de 
la guía del proceso preconciente,el cual, solo se puede activar por una re
gresión hacia los niveles mas primitivos y menos especializados del pensa

miento. La Bisociaclón parece similar al pensamiento preconclente, el -
cual Kris y Kubie crelan esencial para la actividad creativa. (Busse & Mans
field, 1981 ). 

GEORGE HASLERUO: En 1972 desarrolla una teorla que incorpora asociación -
con ideas gestalt;asl como la teorla del aprendizaje. Este autor ha des
arrollado su propia terminologla,llama al proceso creativo: Projescan. Antes 
de que el Projescan pueda ser comprendido es necesario definir otras cons
trucciones usadas por el autor. Como esas construcciones son complejas e ln
terdependlentes;es dificil resumirlas de una manera breve: 
Theater of Perception (Teatro de la Percepción): Este es un centro activo e 
lntegratl ve desde donde las búsquedas son enviadas hacia el medio exterior, 
as! como,hacla la masa apertceptiva. 

Aperceptlve Mass (Masa aperceptiva): Es un tanque de almacenamiento a largo 
plazo,que acumula información y experiencia y conslste:primero,en memoria,re
flejos Innatos y condiciones basadas en el los y conjuntos de retroalimentación 
basados en los procesos del projescan. 

Perceptual Future (Futuro perceptual) :Es una -región hipótetica dentro de la 
masa apertceptiva y esta fundada entre la unidad de memoria y el exterior con 
conjuntos de retroalimentación ya establecidos,es accesible solo a través de 
los procesos del projescan. 

f'emory Whorl (Whorl de memoria):Es una unidad de memoria localizada en la masa 
aperceptlva,consiste en una Idea que puede relacionarse con estimules genera
lizables. 

Projescan: Es el proceso que genera las ideas creatl vas mediante un "barrido" -
centrifugo conciente que proyecta el problema ál fUturo perceptual de tal menera 
que permite tanto su examen como su anallsis en relación con 2 ó mas whorls de 
memorla,o con los whorls de memoria y alguna organización del medio ambiente. 
Una idea común o relevante solo puede ser percibida· en el teatro de la percep
ción.si evoca una sensación de sorpresa. 
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El projescan puede presentarse tanto en ensoñaciones o sueños como en la 
conciencia a través del pensamiento directo y su éxito depende de un gran 
cuerpo de información y experiencia que se almacena en la masa aperceptiva. 

La idea profunda a través del projescan puede ser desarrollada en -
tres actividades adicionales: 

1.- Consolidación de nuevos enfoques en los "whorls de me 
moria. 

2.- Evaluación por lógica y relevancia. 
3.- Uso de la experiencia para desarrollar la nueva idea. 

El proceso de projescan de Haslerud es similar al concepto de incubación de 
Hadamard,el criterio de selección es la belleza,mientras que para Haslerud 
es la sorpresa. 

HOWARO GRUBER: En 1974 desarrolló una teorla de la creatividad en la ciencia 
como consecuencia de su extenso estudio sobre el pensamiento de Charles Oar
win y su comparación con el pensamiento infantil. La teorla de Gruber tiene 
rasgos de las posiciones asociacionista y gestaltista;pero también refleja -
la influencia de la teorla cognocitiva de J.Pieget. Gruber crela que las ac
ciones creativas eran resultado directo de la acción con un proceso incons- . 
ciente que no juega un solo papel. Cuando una persona dirige todos sus es
fuerzos hacia una gran meta, los mismos problemas que ocupan sus pensamientos 
reaclonales o despiertos forman su imAgen y se imponen en sus sueños.(Busse 
& Mansfield, 1981). 

Gruber propone que el pensamiento creativo sigue un periodo de prepa
ración,el cual,se caracteriza por una Msqueda activa y una investigación -
as{ como una perseverancia contra los obstAculos. Siguiendo el periodo de -
preparación en el tiempo en que el descubrimiento de una idea puede ocurrir. 
Gruber crela que cuando las sendas de unos sistemas independientes se cruzan 
el resultado es algo nuevo que no se percibe desde nuestro conocimiento de -
las leyes que gobiernan cada sistema por separado. Esta noción de creación es 
compatible con el punto de vista de la asociación y parece simllar al con
cepto de Koestler de Bisociación. Sin embargo.el proceso de descubrimiento en 
la teorla de Gruber es mAs complejo y gradual ,que la formación de una sola -
asociación. Los pequeños cambios que Gruber enfatiza en la reestructuración -
son consistentes con la teorla piagetiana sobre el desarrollo a través de --
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asimilación y acomodación ocurren constantemente en palabras de Gruber: 
"La razón,por la cual ,un significado es siempre complejo y con muchos -
aspectos,es porque el proceso de descubrimiento extendido en el tiempo 

es el resultado de muchos esfuerzos en los cuales.la comprensión es exi
tosamente profundizada. La razón por la cual, la proporción de cambios en 
el trabajo es lenta,es que el pensamiento estA organizado en sistemas -
parcialmente dependientes. Un cambio en un sistema solo afecta gradual
mente a otros sistemas". (Gruber, 1974 en Busse & Mansfield, 1981). 

Arenas Fuentes en su interesante tes!s,nos señala que numerosos 
autores estAn de acuerdo en que la lógica,el ensayo experimental y la 
experimentación son partes integrantes del pensamiento creador;pero la -
creatividad es algo mAs. Esto Jlamado"algo mAs" lo podemos visualizar b! 
jo el aspecto ps!cod!nAmico: Todo acto creador necesita ser descubierto. 
Para ello,es necesario abandonar una de las reglas mAs elementales de la 
lógica: Una definición s6lo puede tener un significado. Debemos abando
narlo y abrirlo entonces.a nuevas ideas.asociaciones ya conocidas entre 
estas ideas d!ferentes,solo la conexión que va mAs allA de todas las an
teriores es la creadora. Fantaslas las pueden tener todos.pero son pocos 
los que logran unirlas en torno a una idea concreta. Para esto se nece

sita algo mAs que el dominio de las diferentes operaciones mentales. Se 
necesita de una personalidad que complemente en y con abandono de las -
reglas preestablecidas. 

Esto, nos traslada del nivel de pensamiento creador al nivel de CO!!!_ 

plementario· de su personalidad creadora. El grado de novedad en cuanto a 

tal ,no es garantla absoluta de que la idea sea productiva.es decir, no -
todo lo que en su momento d•do parece rico en contenido,extraordinario y 
prom-~tedor;demuestra ser as! mAs tarde. Sin embargo.es cierto que cuanto 
mAs creativa es una persona mAs capaz serA de valorar la significación y 
el alcance de su nueva(s) idea(s). Considerando que una de las corrientes 
mAs utilizadas en la investigación sobre la creatividad y la construcción 
de test es la desarrollada por Gullford en 1950 se expondran los compo
nentes que segan Gullford,Wilson y Chrlstensen en 1951 definen el pensa
miento creador. Estas caracterlsticas continuan siendo aceptadas Aun hJy 
en dla y han sido sometidas a mucha investigación. (PI lego Rodr!guez & -

Epinoza Sala, 1991 ). 
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1.- Percepción: Del problema ante la situación concreta. 
2.- Fluidez ldeacional y fluidez verbal.es decir.un buen funciona

miento del mecanismo de concepción y expresión de las ideas. 
3.- Flexibilidad: Es la facultad de pasar facllmente de una categor!a 

a otra. 
4.- Originalidad: Hace alusión a las respuestas menos comunes habltu~ 

les o aquellas otras se se alejan de lo obvio y que generalmente son juzgadas co
mo ingeniosas. 

5.- La reconstrucción o reestructuración de algo que ya exlst!a. 

Basado en estas observaciones Guilford fué practlcamente el Iniciador de la ln
vestigacl6n slstematlca sobre la creatividad al elaborar una teorla del intelecto 
que procura tener encuenta el proceso propiamente del pensamiento. Gull ford re
presenta al Intelecto como un modelo trldimlenslonal que comprende: Operaciones, 
Productos y Canten Idos. 

Las Operac Iones son: Conoclmlentos,memorizacl6n,producci6n convergente 
(convegencla),producclón divergente (divergencia) y juicio. 

Los Productos son: Unidades ,clases, relaciones ,slstem.is, transformaciones 
e lmpl lcaclones. 

Los Contenidos son: Flgurales,simbóllcos,semantlcos o comportamentales. 

En este esquema, el conportamiento creador se presenta corno una operación de pro
·~uccl6n divergente o convergente. Guilford define al pensaTilento divergente como: 
aquel que conduce a diversas posibll ld3des de solución de un problema a través de 
la bGsqueda o lnvestlgacl6n en distintas direcciones. El pensamiento convergente 
se caracteriza por lo general por una conclusión o resp~asta que se considera única 
y el P,ensamlento se canaliza y se controla en dirección de esa respuesta. 

otros autores han Interpretado al pensamiento dlvergante como fuera de la 
norma,ambas formas se encuentran en la literatura especializada y con frecuencia 
se entiende como sinónimo del pensamiento creador. 

Dentro del pensamiento creador Guil ford ha destacado tres grupos como rele
vantes para la conducta creativa: Fluidez.Flexibilidad y Elaboración. La elabora
ci6n es la capacidad de "tratar" algo con cuidado y minuciosamente.lo cual.permite 
al individuo imaginar los pasos siguientes una vez que se han concebido lmagenes, 
pensamientos o ideas. La concepción de estas ideas esta a cargo de la fluidez y de 
la flexibilidad. 
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Dentro del grupo de fluidez,Guilford ha descrito cinco factores: Fluifez -

figurativa,verbal ,de ideas,de asociación y de expresión. Para él la fluidez 
verbal y de ideas estan mas relacionadas con la producción artlstica. Guiiford 
define a la fluidez ideacional como la habilidad de pensar muchas ideas apro
piadas a una situación,pero que no esta relacionada con la fluidez verbal. (Guil
ford, 1965 en Aipaugh & Birren, 1977). 

Con respecto a ia flexibilidad,Guiiford también distingue dos: La flexi
bilidad Espontanea.que le permite al individuo reestructurar por si mismo los 
datos de que dispone y la flexibidad Adaptativa,que es la habilidad para produ
cir un cambio de interpretación de un material figurativo que no es inmediato ni 
obvio,pero apropiado a un requerimiento general. 

Guilford \'lo se ha limitado a incluir los factores de fluidez y flexibilidad 

dentro del ambito de la inteligencia.sino también.estos factores se relacionan -
con aspectos motivacionaies. El demuestra que la fluidez de ideas tiene correla
ción con la impulsividad y ia seguridad. (Veraldi & Veraldi, 1974). 

Ademas de estos tres grupos de factores,Guiiford ha identificado 59 factores 
cognitivos como formadores de la creatividad. El argumenta que aC!n cuando estos 
factores pueden ser identificados unos con otros como independientes, se ha de --
aceptar que la creatividad no es un complejo unitario.sino que todos los factores 
se hallan distribuidos entre todas las gentes. Quizas esta sea la razón por la 
cual ,son mas frecuentes los especialistas con una capacidad extraordinaria que los 
genios universales. (Arenas Funtes, 1984). 

THOMAS V. BUSSE & RICHARD S. MANSFIELD:ambos investigadores de la Universidad de 
Temple,elaboraron una teorla sobre el proceso creativo en 1981. La cual esta ··-
basada en ei estudio biografico de cientlficos altamente creativos como: James 
Watson,Albert Einstein y Marie Curie. 

SegC!n Busse & Mansfield,se pueden identificar cinco procesos basicos en la 
generación de productos creativos en las ciencias. Estos productos no se conciben 

aisladamente,dado que se facilitan e interactuan unos con otros;ni tampoco,se -
presentan siempre en ia secuencia que se exponen aqui. Debido a que el trabajo -e 

cientlfico no siempre es sistematice mi ordenado,ni lógico. 
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1.- SelecciOn del problema: Los cient!ficooque aspiran a descubrimientos 
creativos,debe tener cuidado en la selecciOn del problema.por una parte debe -
ser resoluble,esto es,dados los instrumentos,JT4todos y conocimientos disponi
bles que la soluciOn tenga cuando menos una oportunidad remota de ser hallada; 
por otra parte el problema debe ser uno y que sí es soluble represente una -
brecha creativa. 

2.- ExtensiOn del Esfuerzo al Resolver el problema: Un largo periodo d~ 
esfuerzo continuo y persistente siempre precede a un descubrimiento cientlfico 
de importancia. Por ejemplo.Einstein llego a su teorla de Ja relatividad,s6lo 
después de siete años de estudiar Ja velocidad de la luz en relaclOn a dlfere!!_ 
tes campos de referencia. 

3.- Establecimiento de Limites a ia SoluciOn del Problema: Mientras tra
baja en el problema.el cientlflco conciente o inconscientemente.establece un -
número de limitaciones a la soluciOn del problema. Un "constralnt" (límite) se 
define aquí como cualquier aspecto que ! Imite el campo del cuestlonamiento. 
Las limitaciones se pueden presentar ya sea al principio,descartadas y otras -
adicionadas conforme se desarrolle el avance. Las limitaciones se clasifican -
en tres tipos: Emptricas, Teoricas y Metodo!Ogicas. 

a) Limitaciones Emplricas: Estas son mas fácilmente reconocidas por los 
cientlficos debido a que son las que se imponen en la observaciOn experimental 
y/o los resultados. 

b) Limitaciones Teorlcas: Los supuestos centrales de una teorla sobre Ja 
cuál los cientlficos estan enfocados,son probablemente,los que se mantienen -
con mayor tenacidad. Estas 1 imitaciones son comparadas con lo que T.Kunn llama 
paradigma. 

c) Limitaciones MetodolOglcas: Estas concierne a la instrumentaciOn,es
trateglas de lnvestigaclOn y un anallsls estadlstico. Estas limitaciones Im
puestas por los Instrumentos para obtener los datos pueden ser un apreciable -
valor para el desarrollo de nuevos Instrumentos. 

4.- ~de las t imitaciones: En el proceso de soluciOn de un problema 
es muy probable que algunas limitaciones : adoptadas lnlclalmente,esten equivo
cadas y requieran cambios. Este proceso es similar a lo que los teOrlcos de Ja 
Gestalt ilamaron estructuraclOn. Las limitaciones teOrlcas en el nivel de hlp~ 
tesis de trabajo son relativamente faclles de cambiar.ya que generalmente no -
forman parte de un sistema mayor de supuestos o creencias. En constraste con -
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con las hipótesis de trabajo.las limitaciones basadas sobre los supuestos 
centrales de una teorla o paradigma son mucho más dlflclles de cambiar. 
¿cuáles son las causas que hacen abandonar un paradigma a un clentlfico?. 
Una condición necesaria es la existencia significativa de datos que violen 

las predicciones teóricas que no pueden ser explicadas fácilmente dentro del 
contexto de la teorla existente. Pero el desarrollo de un paradigma alternativo 
requiere que el problema sea visto desde una perspectiva radicalmente nueva, -
además de la existencia de nuevos datos. 

En ese caso la teorla alterna es aceptable en tanto que las limitaciones 
de un paradigma deben ser ampliadas. Para explicar esta transformación o re
estructuración parecen ser necesarios dos procesos ya presentados: Extensión -
del Esfuerzo y la Sensibilidad en la eleccl6n del Problema. 

El clentlflco debe comprender la complejidad en su totalidad y entonces 
escojer las áreas más problemAticas de la teorla existente,aunque otra técnica 
que podr1amos llamar de ruptura o alejamiento del problema puede facilitar las 
reestructurac Iones. Aunque, algunas veces, también 1 a solucl6n emerge repentina
mente y sin ninguna asociación conciente. En otros casos la solución aparece -
como resultado de una asociación con alguna Idea aparentemente no relacionada. 

Es Importante señalar que el proceso de separación o alejamiento del pro 
blema que Busse & Mansfleld proponen.está sujeto a muchas maneras de entender-;e 
para J.Hadamar.d (1945) y Arthur Koestler (1964).el alejamiento del problema -

permite que operen Importantes procesos inconscientes. Apesar de que parece r! 

zonable que los procesos inconscientes podrlan facilitar la reestructuración -
de la misma forma en que un sueño podrla facilitar una nueva forma de ver el -
problema,no necesariamente debemos entender que los sueños o los procesos in
conscientes juegen un papel vital en el pensamiento creativo. Parece más ra

zonable suponer como H.Gruber,que los procesos inconscientes.generalmente con
ducen al pensamiento y a la solución por el conclente,qulén dirige al proceso 
del pensamiento creativo. (en Arenas Funtes,1984). 

5.- Vpr!f(cac!On y Elabprac!On: El proceso de formular.refinar y probar 

limitaciones es repetltlvo,hasta que el clentlflco desarrolla por aproximacio
nes sucesivas un conjunto de ! Imitaciones que le ! levan a una solución. El -
clentlflco deber& entonces.verificar el valor de la solución y presentarla en 
formas que la comunidad clentlflca pueda entender. (Busse & Mansfleld, 1981 ). 
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La llltlma teror!a ha sido desarrollada por WllUAM J.LóSNER y DONALD HILLMAN -
en 1983,la cuál ,está basada en las teorías del desarrollo humano de S.Freud,E. 
Erlkson y J.Plaget. Eljobjetlvo de los autores fue desarrollar un esquema del -
desarrollo creativo.el cual.consta de tres etapas: 

La·.prtmera · etapa,abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia.Ellos -
la denominan Enrlgueclmlento Creativo Interno: el cual,comprnede el desarrollo 
de la propia personal !dad dlstintlva,cuya culminación es el establecimiento ~e 
un sentido estable de Identidad. Aqul Ja orientación del instltnto creativo es 
primordialmente hacia el Yo;pues lo enriquece con productos creativos que son 
de gran valor para el sujeto. Esta es una etapa narcisista en orientación y en 
enriquecimlento,las realizaciones del individuo son para él y la creación debe 
estar bajo el control de sus propias funciones corporales,del desarrollo de su 
personalidad junto con su aparato cognitivo y las fantas!as internas que fre
cuentemente permanecen sin expresión o bien expresadas en forma parcial. 

Enriquecimiento Creativo Externo: Es la segunda etapa.de este ciclo de --
desarrollo,el cual ,se extiende desde la dltlma adolescencia hasta la edad media 
(60 años aproximadamente) y está marcado por una translc16ó gradual que refl~ 
ja una linea desde la orientación de autocentraclón hasta el exterlor;en está 
etapa hay un desarrollo encaminado a una conciencia social y con una orienta
ción multlenfocada a la medurez. El Individuo entra en esta etapa con un sen
tido de seguridad en sus conocimientos y con la asunción de su propia Identidad. 
Sin llegar a perder del todo la orientación narcisista del primer periodo. El -
Individuo s" empeña para su beneflclo,pero experimenta un incremento en su sa
tisfacción personal al compartir con otros su persona. A través de este proceso 
la generatlvidad es alcenzada. El valor y la unicidad de las propias creaciones 
se extienden más allá del Individuo. La primera gran meta de esta fase es com
partir con otros la Identidad creativa que puede ser por cualquiera o por ambos 
de estos caminos: 

1.- El establecimiento de relaciones que generan un gran significado 
siendo particularmente proliferas ,y 

2.- La generación de otros productos creativos. 

Lo primero no necesariamente depende de un alto nivel de funcionamiento cpgnltl
vo, y es usual ,aunque no Invariable que el enriquecimiento esté orientado por 
la familia. Aquí la generatlvldad es lograda al compartir la propia identidad --
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directamente con otros. Permitiendo as! ,a los elementos del ser mismo existir 
y crecer con otros. 

La generatividad también se puede alcanzar a través de la generación de 
productos en campos tales como: el arte,la ciencia,la ingenieria,los negocios, 
etc. Estos productos creativos son una extensión de la propia identidad crea
tiva como los son los del grupo anterior. Muchos de ellos pueden no depender -
de relaciones interpersonales íntimas y ser vistos como agentes usados para -
compartir la propia identidad. 

Un producto creativo,el cual puede estar formulado como pensamiento o -
idea,urainvención o una novela,etc;puede permitir una esfera de Influencia so
bre el grupo de un potencial creativo o bien ser generado como una fo·rma de -
oposición al grupo. Cualquier acto de dar de una persona es un fenómeno de -
trascendencia,pero la creación individual a través del proceso de generatividad 
puede vivir largo tiempo,después de que el cuerpo ha muerto. Cumpliendo asl,las 
aspiraciones de inmortalidad que pueden estar en lo profundo del inconsciente. 

Auto Evaluación Creativa: Es la ultima etapa de este esquema del desarrollo -
creativo.comienza en la vejez continuandose hasta la muerte. Y es un retorno -
hacia la orientación narcisista enfocandose sobre una autoevaluación creativa; 
esta presupone un proceso de revaloración y de provisión durante la vida como 
preparación para la muerte eventual. La meta de este periodo serla la acepta
ción de la muerte.la cuál.requiere de la satisfacción y aceptación del propio 
ciclo vital. 

Dos componentes de este proceso reflejan las priemras metas de las dos 
etapas anteriores: La creación de la individualidad y el compartir la propia 
identidad creativa ,a saber, la identidad creativa interna y la identidad crea
tiva externa. La terea mayor de este etapa no es la valoración independiente -
de cada etapa,sino una valoración que implique a las dos.dentro de un equi
librio. Aunque el logro del balance entre el yo creativo Interno y el externo , 
es,en realidad una tarea de toda la vida,ésta culmina en el proceso evaluativo 
de esta etapa. Los productos creativos de este proceso son personales,en un -
estado mental cognitivo y emocional que es ~nico y con un valor primario para 
el individuo,el cual,juega un importante rol para determinar el sentirse bien 
en el Individuo que estarla cercano a la muerte. 
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El proceso para alcanzar este equilibrio no es pasivo y hay mucho que el sujeto 

puede hacer. Un desbalance puede ocurrir cuando la persona tiene un error en su 

concepclOn original de su yo creativo interno o externo.cuando ellos emergen -

desde sus respectivas etapas. La ldentlficaciOn de tales conceptos se acompaña 

de la necesaria evaluaclOn,valoraclOn y reintegraciOn;la cu~I .es muy activa y -

crucial para el proceso de autoevaluaclOn y para lograr la satisfacclOn con la 

propia vida y la aceptaclOn de la muerte. 

En 1 a teorla de Lesner y HI l lman el desarrollo creativo ,depemle t1e un -

buen comienzo emocional y cognitivo del individuo. La cal lc1dd y la c.111Lid.1<I lle 

las manifestaciones creativas <1e cualquier sujeto dependen c1e un.i multitud lle 

variables, tanto internas como medio ambientales;con una mayor lmpl icación,par

tlcularmente de los padres, los sistemas eclucativos y el trabajo. Porque para -

maximizar el potencial creativo de cualquier individuo: l.i familia, 1,1 escueL1 

y el trabjo necesitan poner atención tanto en las emociu11~s c1el sujeto como en 

su funcionmnienlo cognitivo. Los padres.por cjemplo,necesiL.m ser r.oncienl.l•S -

de la importancia de los 11mundanos 11 µreductos creativos de sus hijos 1!11ciem.lo 

que tales actividades no escapen a la noticia y el reforzamiento. 

En la esfera escolar,con frccuencia,los duros criterios de los 1u:luL1les 

sistemas educativos producen pensiimiento converl]cmte y conformitla<1. Perma11ectc~1 

do como indicador predominante muy a menudo,para medir el éxito del nlno las -

pruebas de Inteligencia. SI las escuelas asumieran como mota nu sOlo el desarrollo 

cognoscitivo de sus estudiantes.sino tambi~n.su desarrollo cre>.itivo entonces tcn

drlan que tomar un papel activo en el hienestar emocion.il tle11Lro del desarrul lo 

de cada uno. Lo que harta necesario no solo enscr1ar aritmi?Lic.1 o 111Crsica,si110 c1i1rh! 
la atenclOn al desarrollo de rasgos posl ti vos del caractér ,cumpl ic11<10 t.1reas so

ciales,éxi to en hahl 1 idades interpersonales ,etc. Aunque algunos, p1ied•111 aryumi>ulilr 
que ésto es ocupaciOn de la familia. (Lesner & llillman, 1983). 

Finalmente Lesner y llillman consideran que la crealivicJ,ul 1h?hl~rlt1 ~er con
siderada como un proceso normal ,en el cual todos podrlamos µartici¡iar y comp.1r

tir;mas que un estado de providencia para unos pocas "dosviarlos" (cwnlos o locos). 
Y que puede ser contemplado desde dos puntos de vista: 

1.- Pensamiento cognitivo creativo o pensamiento original ,resolvlrmdo 
problemas o produciendo productos. 

2.- Una habilidad emocional para mirar a olrrts pcrr;onoJ'.. y !>U.< • .icr.i'lriP'. 

por muchos y diferentes puntos de vista. 
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Ellos al Igual que H.Gruber señalan que la creatividad Incluye no sólo los 
grandes desc~brlmlentos clent!flcos o las creaciones art!sticas, ,sino tam
blén,creaclones menos glamorosas tales como: el logro de una nueva destreza 
en la vldaJ o una construcción cognitiva. En otras palabras no todos los -
productos creativos son Iguales. La Importancia de unat!plca creación lnfa!!_ 
t11 tiene su valor para el niño y no para un grupo mayor. Sin embargo los 
éxitos en esta etapa de enriquecimiento creativo externo son directamente -
dependientes de los éxitos de la primera etapa.la cual es,partlcularmente -
un periodo en que la familia y la sociedad son directamente responsables. 

Como Baltes y Schale agregan " A nosotros no deberla sorprendernos,-
descubrlr que las metas sociales y los mecanismos de la sociedad son la mas 
poderosa Influencia que le puede ocurrir a una persona;no solo durante la -
niñez y la adolescencia.sino durante la adultez y la vejez". (Baltes & Schale 
1974). 

BREVE DISCUSION SOBRE LAS TEORIAS PRESENTADAS: Dentro del conjunto de teo
r!as presentadas,resulta claro que algunas de ellas son paralelas dadas las 

'grandes semejanzas que guardan entre si ;aún cuando conserven también grandes 
diferencias debido a que los teóricos han enfocado el problema de la creatl-' 
vldad desde distintos puntos de vista que cada corriente sustenta ( Psico
anH lsis ,conductlsmo,gettatt;,~v~getiana,etc). 

Las diferencias E!üsten tamblén,porque el término creatividad abarca -
fenómenos que ocurren en campos distintos y con personas de diferentes niveles 
de preparación y experiencia. As! mlsmo,algunos autores han elaborado teorlas 
de la creatividad mas aplicables a la ciencia (como Hadamard,Gruber,Busse y -
Mansfleld) ;mientras que otros describen procesos que se acercan a campos como 
la literatura y el arte (Krlss,Kubie,Rogers,etc). Y finalmente hay autores -
para quienes la creatividad no tiene areas especificas o sólo unos cuantos -
"privllegiados";slno que es una cualidad que esta presente en mayor o menor -
grado en todos los individuos sean nrnos,jóvenes,adultos o viejos. (Gruber, 
Skinner,Lesner y Hlllman,etc). Ya que consideran, la Intervención de varios 
factores,ademas,de las capacidades cognitivas o de la Influencia del medio 
ambiente. 
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OTRAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA CREATIVIDAD: 

La Investigación sobre la creatl vid ad ha sido muy extensa y en la 

actualidad hay una pregunta que se plantea con interés;ianto mas vivo -

cuanto que la respuesta es importantante para un número cada vez mas -

creciente de individuos y que es la motivación de este trabajo. lExlste 

alguna edad especialmente creadora?, lEl hombre puede crear toda su -

vida? lLos viejos son capaces de crear?. De hecho cuando uno se pregunta 

por la edad de los creadores en su periodo mas al to se abarca un campo -

muy vasto que tiene encuenta las diversas disciplinas.la cantidad y ca

lidad de las realizaciones y la curva de desarrollo de los años creadores. 

Una de las mejores investigaciones fué hacha por C.Lehman en 1953,--

1966,quién intentó responder a estas preguntas. Lehman nos indica que como 

término medio, la edad de oro de la creación,es el decenio que va de Jos 30 

a los 40 años. Sin embargo en varias disciplinas como la biologla,la lite

ratura, la música ;existen variaciones Importantes en la edad dependiendo del 

género que aborde el creativo. Asl,en la música las Operas y la música de -

camara se componen por lo general cuatro años antes que las cantatas o las 

sinfonlas. (en Veraldl & Veraldi,1974). 

El Dr. Henri Laborit ( 1971) inventor de la cloropromazlna considera -

que cientlflcamente,nada permite precisar cual sera el momento en que el -

cerebro pierde su capacidad de Inventar. La restauración constante de la -

actividad funcional y del sistema nervioso,reestauración que consiste en no 

admitir nada como un valor intangible y definitivo,conduce sin duda a una -

creatividad innata hasta una edad avanzada. Pero ay! llega un momento en que 

los vasos del cerebro se esclerosan y el metabol lsmo se perturba. Sin embargo 

si bien es probable.no es seguro que el envejecimiento mental siga un ritmo -

comparable al envejecimiento organlco,no se ha de concluir que la edad avan

zada constituye un obstaculo Infranqueable para nuevas realizaciones. (Veraldl 

& Veraldi,1974). 

Lehman en un capitulo de su libro "Age and Achlevement" titulado "Older 

Thinker and Greac Achievements" propone abundantes ejemplos de obras maestras 
ejecutadas en el "ocaso de la vida"de sus creadores. He aqul unos cuantos eje!!!_ 
pi os: 

-Bellinl pintó varios de sus cuadros mas hermosos a los 66,77 y 83 
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años. 

-La segunda parte de "Quijote" salló cuando Cervantes tenla 64 años. 

-Euler coronó su aportación a 1 as matematlcas a los 66 años ,y 

-Benjamln Franklin Inventó los anteojos bifocales a los 68 años. 

Para Lehman las creaciones precoces son una muestra.de que lejos de tratarse 

de éxitos aislados y espectaculares.por lo general.son preludio de una vida 

de fecundidad exepclonal ,por otra parte, Lehman ha demostrado que cuanto mas 

pronto han empezado los individuos a crear mayores seran sus probabilidades 

de crear durante mas tiempo. (en Veraldl & Veraldl,1974). Aunque hay un mo

mento en que la creatlvldad,al Igual que la buena forma f!slca decllna,ello 

no da ple a creer que apartir de los 45 años se tenga que adbicar de toda -

veleidad creadora. 

De acuerdo a J.S. Dacey ( 1989) el número de estudios sobre la creatividad en 

las recientes décadas.que comprendan todo el transcurso de la vida son en -
general muy pocos. Una Investigación en la l lteratura produce uno o dos ar

ttculos teóricos como el de Lesner y Hlllman (1983) al año. Un estudio empt

rlco sobre el brote creativo a través de la vida puede ser escaso. Este tipo 

de investigación se hace normalmente por uno de estos tres métodos: 

1.- Estudiando las blograflas de los altamente creativos para ver cuando 
ellos eran mas o menos productivos (aproximación Pslco-hlstorica). 

2.- Estudiando la productividad en grupos de diferentes edades (aproxi

mación transversal). 

3.- Estudiando las realizaciones de un grupo desde su juventud hasta la 

muerte (aproximación longitudinal). (Dacey, 1989). 

Lehman (1953,1962,1966),Dennls (1956,1966) y Simonton (1975,1977, 1989) 

realizaron los primeros estudios serlos.basados en el primer tipp de método y 

han producido el modelo de Decremento;dlcho modelo sostiene que el cambio ere!!_ 
tlvo es curvlllneo,esto es,la habilidad aumenta durante la niñez.juventud y -

adultez joven y comienza a declinar en la mitad de la vida adulta,dlsmlnuyebdo 

progresivamente con la edad. 

Así, Lehman en 1953 examinó las blograflas de trabajo de cientos de per

sonas que hablan nacido desde 1774 hasta 1950. Estudiando la edad en que di

chas personas hicieron sus contribuciones y su estilo de vida. En base a su 
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estudio Lehman concluye: "En general parece claro que tanto la pasada como 
la presente generación han producido mas proporcionalmente compartiendo una 
alta calidad de investigación no antes de la edad de 30 años y es usual un 
decremento postedor a esos años". (Lehman, 1966). 

En el reporte de su propia lnvestlgaclOn sobre estos sujetos Dennis 
(1958) critica el trabajo de Lehman,porque Incluye a varios Individuos que 
murieron antes de ser personas viejas. El punto de incllnaclOn de Dennls es 
estadlstlco porque no podemos saber que proporción de contribuciones creati
vas podlan haber tenido los sujetos que Lehman reporta si hubieran vivido -
mas. 

De este modo Dennls estudia 738 biograflas de personas creativas todas 
quienes vivieron hasta los 79 años o mas y cuyas contribuciones son de bas
tante valor como para ser reportadas en blograflas hlstorlcas. El dice que -
desde su punto de vista no es una declaración vallda,conslderar la edad y la 
productl vi dad excepto desde un punto longitudinal sin periodos truncados por 
caldas o muertes. Bajo este criterio él observa ,que el porcentaje de trabajo 
hecho por esas personas por separado durante las décadas de los 20 a Jos 80 
años. Cuando Ja productividad creativa es evaluada de ese modo,los res_ultados 
son completamente dlferentes;Dennis descubre que los intelectuales y los ele!!_ 
tlflcos con excepción de los matematlcos y qulmlcos,usualmente tienen un ren
dimiento pequeño a los 20 años,la mayorla de ellos tiene su periodo pico entre 
Jos 40 y 60 años y los mas dotados producen cerca de los 70 años. Con respecto 
al periodo pico de madurez para los artlstas,él dice que,tlende a ser a los 40 
años,pero hay quienes sobrepasan ese margen y contlnuan hasta Jos 70 años o -
mas. 

Dennl~ ofrece una Interesante hipótesis para expl !car las diferencias en 
Ja productividad creativa entre los diferentes grupos. La Interpretación que -
propone es la curva de rendimlento,en el arte esta aumenta pronto y disminuye 
con mas o menos Igual velocidad porque la productividad en las artes es prin
cipalmente un asunto de creatividad individual. Los intelectuales y cient!fl
cos requieren de un gran periodo de preparación y de una gran acumulación de 
datos. El uso de estos datos acumulados y la posibll idad de recibir asistencia 
de otros puntos hace que los literatos y clentlflcos puedan hacer contrlbuc.lo
nes en años posteriores. La mayor parte de las personas que Dennls estudio -
eran hombres y él estaba interesado en comparar patrones de productividad con 
grupos femeninos. 
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Slmonton ( 1989) ha tratado de resolver las diferencias entre Lehman y Dennls 
aportando evidencia sobre la cantidad de disminución con la edad;los resulta
dos apoyan a Lehman,pero no logran explicar la calidad de las realizaciones -
señaladas por Dennls. Desafortunldamente porque las diferencias en diseños y 
criterios (como diferencias en las fuentes de los datos.criterios para la ln
cluslOn de sujetos en los estudios.etc). No permite decir que estos estudios 
seran resultas con el tiempo. 

Los estudios discutidos hasta ahora eran sobre personas inusualmente -
dotadas y que hablan fa! lecldo. El primer estudio a gran escala para ver la -
productividad creativa en personas comunes de varias edades ha sido realizado 
por Alpaugh y colaboradores en 1976 y por Alpaugh y Blrren en 1977. Ellos ad
ministraron dos baterlas de test de creatividad (el test de Guilford y el Ba
rron-Welsh) a 111 maestros de escuela,cuyas edades eran de 20 a 83 años. Los 
resultados apoyan al modelo de decremento. Una critica Importante a este estu
dio es que los test utilizados no son Igualmente v~lldos para todos los grupos 
de edad. Los sujetos m~s jóvenes' son mucho mejores en el manejo de los materl~ 
les que los viejos. 

Los esfuerzos para evaluar los efectos del envejecimiento y evlta10 el -
problema de usar materiales Inadecuados.ha sido tomado por Janqulsh y Rlpple 
( 1981). Estos Investigadores tomaron datos de seis grupos de edad comprendidos 
entre los 10-12 a 81 años. 

La deflnlclOn de creatividad de su estudio la restringieron a los concep_ 
tos de fluldez,flexibilldad y originalldad;todas habilidades del pensamiento -
divergente. 

Los tres rasgos fueron medidos con el test de Sonido e lmagenes. Las re~ 
puestas fueron calificadas de acuerdo a tres rasgos. Los investigadores creen 
que este tipo de test es poco común y no es. probable que de mas experiencia -
sobre los grupos de edad que otros Instrumentos o métodos. Los puntajes de las 
medias de pensamiento divergente y de autoestima de los grupos de edad fueron: 

GRUPOS DE EDAD FLUIDEZ FLEXIBILIDAD ORIGINALIDAD AUTOESTIMA 
10-12 20 13 14 30 
13-17 29 18 18 33 
18-25 31 19 19 34 
26-39 30 18 19 37 
40-60 36 21 20 38 
61-84 22 15 15 32 
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En las tres medidas de pensamiento divergente es claro que las marcas general

mente incrementan a través de los primeros cinco grupos de edad. La de 40 a 60 
años muestra un incremento significativo como la del grupo de 61 a 84 años so
lo que en éste es en descenso. Siendo menor a cualquiera de los grupos mas jó
venes con excepción del grupo de 10-12 años. 

Janqulsh y Rlpple (1981) observaron.que Ja disminución en ei pensamiento 
divergente es mas promunciada en cantidad que en calidad. Siendo la gran dife
rencia de edad en fluidez (medida de cantidad) y en originalidad (medida de -
calidad). 

Un rasgo lnteresante,es que la relación entre la autoestima y el pensa
miento divergente para los grupos mas viejos. La correlación fue moderadamente 
alta en cada caso;lo que Indica que si los adultos mayores conservan un alto -
nivel de dignidad.su nivel de pensamiento divergente no decae tanto. As! la -
autoestima o el amor proplo,puede ser visto como un efecto mediador en ia alt~ 
ración de la Imagen de decadencia de las habilidades creativas. 

Janquish concluye: "Hay mucha mas plasticidad en ei desarrollo adulto de 
lo que tradicionalmente se asume. Si las habilidades creativas de los adultos 
viejos pueden ser realizadas mediante productlvidad,seria muy dificil dejar de 
sobreestimar la importancia de Ja información,la cual podrla fomentar nuevas· -

actitudes en la sociedad y en los maestros de progrmas educativos para adultos 
y viejos". (Janqulsh & Rlpple,1981,pp110-119). 

¿ Pero es la edad la causa de la Decadencia?, N.Kogan (1973) ha sugerido 
que mLlchos otros factores pueden estar asociados o no ser causales;algunos de 

ellos son: Disminuciones en las habilidades f!slcas,mentales o sensorlales,di~ 
mlnuc!On en la competitlvldad,en la motivación.en la curiosidad o en el Inte
rés, la enfermedad,etc. Como señala Romanluk "Las manos artríticas,la disminu
ción de estamlna y el debilitamiento de la vista.por ejemplo.pueden Impedir la 
productividad en un viejo pintor pero no tienen efectos sobre la capacidad del 
artista para conceptuallzar relaciones con el mundo". (Romanuik & RomanluK, 19-
81). 

Los estudios transversales y longitudinales sobre los factores que In
fluyen en la creatividad de los adultos viejos también han sido pocos. Roma-



- 65 -

nluk resume la situación del siguiente modo: "La confusión sobre las investig.2_ 
clones prev!as,espec!almente el fracaso para distinguir entre actividad y ha
bll!dad,el status de la edad como una variable en la investigación ha desarro
llar y el señalar los embrollosos efectos de la edad y problemas af!nes,contl
tuye un punto de vista pesimista hacia la creatividad en el transcurso de la -
vida adulta". (Romanluk & Romanluk,1981,pp 375-381). 

Sin embargo dentro del desarrollo normal hay una pregunta que se conti
nua planteando, ¿ En qué etapa del desarrollo ocurren los mayores logros ? .De 
acuerdo con John S.Dacey (1989) existen dos respuestas a esta pregunta basadas 
en dos posturas contrarias. La primera esta apoyada por la escuela psicoanalí
tica de pensam!ento,la cual,argumenta que los primeros cinco años son críticos 
si no se inculcan al niño actitudes y actividades creativas durante este per!E_ 
do,no hay esperanza después. Sl una persona de repente aparece como product!v.2_ 
mente creativa a los 40 años ,es porque,! as capac ldades durmientes desarrolladas 
en la niñez temprana se estan manifestando ahora. 

El segundo grupo est6, representado por la escuela humanista, la cual, arg!!_ 
menta, que la gente que ha. tenido una baja habilidad creativa puede en circuns
tancias favorables mejorar grandemente.incluso tardlamente en su vida. 

Como propuesta alternativa John S.Dacey ofrece una investigación sobre -
los momentos crlt!cos en la v!da,donde la habilidad creativa puede ser utll!z.2_ 
da mas efectivamente. El propone dividir' el desarrollo humano en seis periodos 
señalando algunas diferencias en la edad para los hombres y las mujeres. 

HOMBRES MUJERES 

0-5 años 0-5 años 

11-14 " 10-13 " 
18-20 " 18-20 " 
20-31 " 29-31 " 
40-45 " 37-45 .. 
60-65 .. 60-65 " 

Como los tres primeros perlados Incluyen a la niñez y a la juventud,seran ex
plicados con mayor brevedad,que los tres Cilt!mos;ya que estos se abocan mas -
al tema de éste trabajo. Lo cual no quiere decir.que el autor no les haya dado 
el mismo peso o Interés. 
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PERIODO I DE 0-5 AROS: Dentro de este perlodo,el primer año y medio es crucial 
debido principalmente al desarrollo ,de uno de Jos componentes mas pequeños pe
ro fundamentales: Las mlcroneuronas,Jas cuales.aunque tienen un papel mlnusculo 
en el desarrollo de la creatlvldad,tlenen mas remificaciones importantes que -
otro factor. Las mlcroneuronas y su conexiones parecen ser el mejor vehlculo -
para el pensamiento. 

La variable crucial de este proceso es la capacidad para que la mlcrone!!_ 
ranas puedan desarrollarse no sólo a través del periodo prenatal 1 slno aproxi
madamente un año y medio después del nacimiento (Oacey & Grodon, 1971 en Oacey, 

1989). Aún mas, la forma en que las mlcroneuronas se desarrollen depende de -
las condiciones presentes en el medio ambiente del lnfante;tales como: Alimen
tación, interacción soclal,estimulación,etc. En Jos estudios sobre los efectos 
de la privación sensorial se ha observado que dos aspectos del funcionamiento 
mental son afectados por el medio: 1) La habilidad para tomar la Información y 
2) la habilidad para procesarla. Los resultados con niños institucionalizados 
indican agudos contrastes en cada una de las habllidades,cuando son comparados 
con niños creativos. (Altman, 1967; Berltoff, 1965;Konorki, 1967 y Rosenzweig, 1964 
en Oacey, 1989). Como se muestra en la tabla 1. 

Descubrimiento por Habll ldades 
de Entrada 

• Fracaso en poner atenc lOn 
selectiva a su alrededor 

NIROS PRIVADOS 

- Menos estructuras cognocitlvas. 

- Falta de atención sostenida en 
las tareas. 

- Respuestas inapropiadas. 
UIROS CREATIVOS 

- Tolerancia ante Ja amblguedad 
e Inconsistencia. 

- Demuestra varia dimensiones de 
juicio 

- Gran curiosidad perceptual. 

Descubrimiento por Habl l idades 
de Procesamiento 

- Menor habll idad para Imaginar 

las consecuencias de sus acciones 
- Poca habilidad de pJaneación y 

resolución de problemas. 
- Impulsividad, fracaso en al ad

quisición de habitas. 
- Respuestas estereotipadas. 

- Interés por conflictos con
ceptuales. 

- Manejo correcto de Información 
Inconsciente. 

- Utll Iza conceptos Medlatlzadores 
para explicar las observaciones. 
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De acuerdo con esto.parece ,Que la información tomada y las capacidades del prE_ 

ceso son bastante diferentes. Esto permite asumir que un medio rico, facilitarla 

la adquisic!On de información asimilable y por consecuencia una mayor calidad 

de conocimiento acerca del medio almacenado en el cerebro. 

Retomando el punto de vista de los pensadores psicoanalistas.su énfasis 

sobre los primeros cinco años estaba basado no en la fisioiogla del cerebro,-

sino,en la temprana relación con los padres. Para ellos.la gente es m~s o me

nos creativa dependiendo de sus experiencias infantiles y procesos preconcien

tes. Alfred Adler decia que la enfermedad o algún tipo de privación en este 

periodo podla ser compensado a través de la creatividad. Para O.Rank,los padres 

que alentaran el desarrollo temprano de sus hijos serian los únicos que harlan 

florecer la creatividad. No hay estudios en el campo de la creatividad que nie

gen la importancia de estos primeros años en la vida. Sin embargo un número -

creciente esta de acuerdo en que la escuela psicoanal ltica ha sido demasiado -

restrictiva en su pensamiento y que hay periodos posteriores.en los cuales.un 
desarrollo mayor puede ocurrir. Sobre la hase de su investigaclOn con niños en 

los primeros seis años, Duck ( 1970) concluye que la creatividad.es m~s un es

fuerzo de la personalidad y no una habilidad,que cambia en calidad cuando el -

niño crece. (en Dacey, 1989). 

PERIODO 11 10-15 AÑOS: La adolescencia temprana est~ bien establecida como un 

tiempo de transición en la vidad. Y también se esta ampl lamente de acuerdo en 
que las mujeres entran en esta etapa aproximadamente un aiio antes que los varE_ 

nes,tanto flsica como psicolOglcamente. Las muchachas preceden a los muchachos 

en términos de cambios hormonales.periodos de crecimiento y otros aspectos de 

la pubertad. También es verdad que hay diferencias en el interés por las rela
ciones heterosexuales y otros trazos de madurez. 

Dacey y Rlpple (1969) aparúr de una investigac_iOn opinan que las mujeres 

púberes se muestran mas abietas hacia sus habilidades creativas (un aí\o antes) 

que sus compañeros masculinos. Estando fuertemente impulsado por el autoconcepto 

y la motivaciOn;ya que en la adolescencia temprana el autoconcepto es ~efinido. 

A~n cuando,cie~tos rasgos de la personalidad sean menos estables en esta época 

que durante la vida adulta. 
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PERIODO Ill 18-20 AílOS: Richard Gould en 1978 llama a esta etapa.el periodo -
pico para "vivir fuera del mundo de los padres". Asl,Ja mas Importante terea -
en esta etapa es conseguir un sentimiento de Independencia, la cual ,deberla ser 
de diferentes tipos. Gould dice: "El joven gana independencia f!sica a través 
de su movimiento fuera del hogar;cuando forma relaciones afectivas y empieza a 
reconocer su propia sexualldad,ello le genera independencia emocional. La In
dependencia económica viene cuando ocupa la mayor parte de su tiempo en un tr~ 
bajo y cuida sus propias finanzas. Finalmente es necesario ganar confianza en 
Ja propia habilidad de pensar racionalmente". (R.Gould,1978 en J.S.Dacey,1989). 

D.Levlnson en 1978 se refiere a esta etapa de Ja vida como,la transición 
temprana a Ja adultez. El ,la ve compuesta de dos tareas principales: La primera 
tarea es terminar con la estructura de vida adolescente y vivir el mundo pre
adulto. El hombre joven se cuestiona la naturaleza de ese mundo y su lugar en 
él. Es necesario madi Ficar las relaciones existentes con personas e instituci~ 
nes ,modificar también ,el Yo para la preadul tez. Numerosas separaciones, perdidas 
y transformaciones son requeridas. 

La segunda tarea es hacer un Intento preliminar dentro del mundo adulto 
para explorar las posibllldades,para imaginarse a uno mismo como participante 
de él ,para hacer y probar algunas de las posibles elecciones antes de entrar.de 
lleno. 

La primera tarea involucra un proceso de terminación y la segunda un pro
ceso de Iniciación. Ambas cuestiones claramente enfatizan la necesidad de exa
minar y cambiar la propia imagen. (D.Levinson, 1978 en J.S.Dacey, 1989). 

PERIODO IV 20-30 AílOS: R.Gould considera que el principal "conflicto" en esta 
etapa de la vida es la paternidad. Los adultos al intentar inculcar valores en 
sus niños, llegan a hacerse concientes de la inseguridad de que ellos no estan 
tan de acuerdo como acostumbraban a estarlo. 

El lado positivo de este periodo en que aumenta el conflicto,es según 
Gould que "esta es la etapa del mas alto periodo intelectual". Va que para Gould 
la crisis de los 30 a menudo nos fuerza a conocernos como realmente somos. Sugi
riendo que nuestra conf lanza en el mundo aumenta conforme vamos aceptando, J as -
limitaciones de nuestros poderes y Ja comlejidad de Ja realidad.en breve, vemos-
que Ja vida no es fkil. (R.Gould, 1978 en J.S.Dacey, 1989). 
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Levinson y sus colaboradores,descubrieron que la mayorla de los hombres pasan 

por una crisis en esta etapa y lo consideran mas un problema vocacional ,el los 

opinan: "Cualquier cosa que las gentes hayan hacho en sus veintes,ellos que

rran hacer otras cosas en loskeintas;las mujeres que crearon una familia -

cuando tenla 20 años.sienten que el mundo del trabajo es emocionante,mientras 

que las mujeres profesionistas comienzan a suspirar por su propia familia. P! 

ra los hombres.la familia puede tener una importancia menor, pero el deseo de 

cambiar no es usualmente menos intenso y como el periodo anterior,ésta búsqueda 

de un nuevo camino,es a menudo un campo perfecto para la creatividad. (O.Levin

son, 1978 en J.S. Dacey, 1989). 

PERIODO V 40-45 AÑOS: Muchos psicólogos han sugerido que el periodo alrededor 

de la edad de los 40 años,es uno de los mas serios cambios en la autopercepción 

Jung (1933) lo describió como un tiempo de reveses,desde la mas grande indivi

dualización a la mas grande integración. Buhler (1935) definió este periodo co

mo de expansión creativa.porque la persona se esfuerza por avanzar hacia el -

mundo creativo a través de actividades flsicas y mentales. B. Neurgarten (1968, 

1973) sugiere que es la edad durante la cual ,caracterlsticas como: dominio,com

petencia y control estan unidas. Loeviger ( 1977) llama a este perlado: "la eta

pa autómona",porque es donde se da la mas grande complejidad conceptual y en la 

cual los aspectos fisiológicos y psicológicos se integran, y por supuesto E. -

Erikson (1950, 1959, 1963) lo marcó como el comienzo de la "generatividad",la cual 

ha sido referida frecuentemente como un perlado de crisis en la vida media o -

como una medida de corrección. (en J.S.Dacey, 1989). 

Varios autores como Barnett y Bauruch (1978);Giele (1982);Rossi (1980) y 

Ryff ( 1986) han tratado de determinar si los 40 años son iguales para los hom

bres y las mujeres,como perlado critico de la creatividad,sin embargo la evide~ 

eta es muy contradictoria por las técnicas usadas para medir las diferencias en 

la creatividad y los postulados teóricos que los diversos autores manejan. Dacey 

(1989) sugiere que no hay diferencias entre hombres y mujeres en esta etapa. Sin 

embargo considera dos estudios que pretenden dar evidencia sobre los tempranos 

40 como un perlado cumbre de cambio. El primero es el de R.Gould,quién describe 

este periodo como un tiempo para manejar y superar cinco presupuestos falsos a
cerca de la naturaleza de la vida: 
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1.- Las ilusiones de la vida pueden durar para siempre. 
2.- La muerte no puede ocurrirme a mi o a mis seres queridos. 
3.- Es Imposible vivir sin un protector. 
4.- No hay mas alla de esta familia. 
5.- Soy inocente. 

Gould sugiere que la mayor parte de la gente rechaza estos mltos,durante este 
periodo y por eso puede ser tiempo para generar mayores cambios. Para él, la -
vida media no es una época sedentaria o buc61 lca; de hecho es tan turbulenta 
comola adolescencia.excepto que se usa toda esa lucha para conseguh una vida 
m~s saludable y fellz;porque a diferencia de la adolescencia en la vida media 
hay aceptacl6n de lo que se es. 

El segundo trabajo es de Levinson,qulén esta de acuerdo en que este pe
riodo dura alrededor de clnc0 años,él reclama que consiste en tres tareas 
principales: 

1.- La revisl0n¡Jj>robaci6n y termlnaci6n del periodo temprano adulto. 
2.- Tomar desiclones de c6mo el periodo de la adultez media deber~ ser 
conducldo,y 
3.- Manejar las polaridades, las cuales.son una fuente propunda de dlvi~ 
si6n en la vida del hombre en esta etapa. Resolver el conflicto de las 
tendencias opuestas.es una terea crltica en la vida de todo ser humano. 

Levinson,ademas,argumenta que la resolucl6n de las polaridades~s.especlalmente 
favorable para llegar a la creatl vi dad. Las polaridades son: 

1.- Joven-viejo. 
2.- Destrucci6n-creaci6n. 
3.- Mascul !no-femenino. 
4.- Uni6n-separaci6n. 

Levinson,toma estas cuatro polaridades de la teorla de Jung,por ser las mas -
Importantes al final de los 30 anos y principio de los 40 años. (en J.s.oacey, 
1989). 

PERIODO VI 60-65 AROS: Para la mayor parte de los hombres y las mujeres.es la 
época en la cual,ocurre la jubilaci6n. AOn si,una mujer no ha trabajado,pasa -
por muchos ajustes que tiene por el Impacto del cambio en su esposo. 
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La mayor parte de los adultos son enfrentados a ajustes importantes en su aut~ 
concepto. Algunos lo pasan mal en .esta etapa,debldo a este cambio y empiezan -
a alejarse de la sociedad. Otros lo usan como una oportunidad para perseguir -
metas creativas que antes hablan sido Imposibles. Obviamente la mayorla de -
estos· viejos jóvenes (personas entre 60 y 75 años} no se vuelven creativos.pe
ro un número importante si de ellos si lo hacen. (J.S.Dacey, 1989). 

En la gente altamente creativa que Lehman estudió,encontró mas de 100 -
personas cuya productividad habla comenzado después de los 60 años. 

Investigando en varias fuentes Sidney Presseld (en Dacey, 1989) pudo iden
tificar a mas de 300 individuos cuya notable actividad comenzó en este perlo-
do. Parece claro que muchos viejos pueden ser creativos. 

El gerontólo Jack Botwinick ( 1978) ,quién presenta un extenso anal !sis de
este tema en su libro "Ag!ng and Behav!or"; sugiere que muchas personas mayo-
res ejercitan una creat!vdad recién encontrada,gu!ando a ia gente joven. Esta
gula y motivación de los viejos a los jóvenes creadores produce un valioso --
beneficio a la sociedad. (en Oacey, 1989). 

Sk!nner sostiene.que la productividad es dificil para los viejos porque -
ellos tienden a perder el interés en el trabajo.encuentran dificil empezar a· -
trabajar y aún si lo hacen trabajan mas despacio. Es facll atribuir este cam-
b!o a ellos.pero 110 debe subestimarse un cambio en su mundo; porque motivación 
quiere decir reforzamiento. La vejez no esta fuertemente reforzada, la conducta 
es cada vez mas probablemente seguida por dolores y cansancio rapldo, lo refue.!:. 
zos positivos se vuelven menos comunes y menos poderosos. Fallas en los oldos
afectan el disfrute de la múslca,las comida~ no saben tan bien y los téj!dos -
erógenos se vuelven menos sensitivos. Los refuerzos sociales se atenuan,los -
intereses y los gustos son compartidos por un menor número de gente. (Sklnner, 
1983 en J.S.Dacey, 1989). 

La gerontóloga Berenice Neurgarten(en Dacey,1989) esta de acuerdo en que 
el decline de la creatividad en los últimos años.se debe mas al estereotipo -
social.Ella argumenta,que el proceso de envejecimiento es uno y esta cambiando 
constantemente en un sentido de si y un conjunto cambiante de adaptaciones. -
Con el tiempo la vida se vuelve mas compleja.no menos. Es mas enriquecida no -
empobrecida. 
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Es cada vez m&s claro que la creatividad puede florecer en cualquier edad 
si a las personas se les da una nueva oportunidad para descubrir sus poten
ciales. J.S.Dacey señala que los periodos cumbres del crecimiento creativo 
difieren entre los autores.sin embargo la evidencia.señala con m&s solidez 
a los seis periodos identificados por él en su lnvestlgaci6n. 

ESTUDIOS SOBRE LA PERSONALIDAD CREATIVA: 

Dentro de los estudios de creativldad,un número importante de ellos aborda 
las caracteristicas de personalidad que se asocian,facilitan o catalizan a 
la creatividad. 

Muchos de estos estudios han tratado de obtener perfiles de persona-
1 idad propios de las personas creativas;sln embargo A.Roe (1952) en su es
tudio con clent!ficos nos dice: "No existe el sabio t!pico". Los cientlfi
cos eminentes presentan gran variedad como individuos, a la vez.que se dan 
diferencias de grupo muy acusadas entre biólogos y f!sicos;y entre natura
listas y sociólogos. A esta diferencia de grupo se supone, la variedad de -
los propios individuos. En efecto,no se ha de creer que el hecho de ser 
flsico,escrltor o plntor,etc;borre de un plumazo todos los dem&s rasgos de 
la personalidad. (Anne Roe, 1952 en Veraldi & Veraldi, 1974). 

Entre los rasgos de }arpersonal !dad que m&s se han asociado a la 
creatividad est& la inteligencia. El primero de los genetlstas modernOSque 
postulO,que las facultades intelectuales eran hereditarias fue Francls -
Galton entre 1869 y 1889 (en Veraldi & Veraldi, 1974). Gal ton pretende que 
lns oportunidades que la sociedad brinda solo sirven a los hombres dotados 
por la naturaleza y en ningún caso pueden compensar una Inteligencia defeE_ 
tuosa. Ahora bien.para Galton,el genio es la expresión de un alto grado de 
"lntel lgencla general" ,es decir, un conjunto de facultades Intelectuales -
que en proporciones menores y variables poseen todos los seres humanos. -
Las teorlas de Galton han sido objeto de extensas criticas.tanto en sus -
tiempos.como después. As( por ejemplo.para los conductistas,la creatividad 
est& lejos de ser un don lnnato,es m&s bien.un producto social que Incumbe 
suscitar a los educadores,cientlficos,artlstas,etc;para la acción de la -
sociedad. 
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Lewis M. Terman ha real izado uno de los estudios mas objetl vos sobre el es

tudio del genio,apoyandose en los caractéres psicolOgicos manifestados por 

individuos eminentes;asl como de la observación detallada y precisa de ni

ños dotados de un C. l. de 140 para arriba. Terman Intento aislar los ele

mentos del temperamento creador.sin embargo.el factor hereditario no es -

tan Hcll de discernlr,porque,si los grupos de niños estudiados ya han al

canzado la vida adulta y se han casado.sus hijos son tadavla demasiado pe

queños como para poder valorar su éxito en la vida. Ademas.la lnformaciOn 

referente a los padres de personajes eminentes no es lo bastante completa 

como para permitir deducir de el la la herencia de las dotes. (en Veraldi & 

Veraldi,1974). 

Los resultados de Terman arrojan que cuando, los niños de superdotados 

se aproximan a la norman,conforme la regla general ,se dice que la intelige~ 

eta se normal iza en dos sentidos;mantienen sin embargo.cierta superioridad 

si se unen a cónyuges dotados de un C.l. medio o incluso el del progenitor 

menos dotado. Pero por lo demas,la transmisión genética y las dotes de un -

antepasado lejano pueden aparecer inapropiadamente en la tercera o enésima 

generación. 

Por otro lado.no todos los autores coinciden con esta postura y casos 

célebres podrlan debilitar esta comprobación. Como lo demuestra el estudio 

de Arthur Koestler sobre Johannes Kepler, cuyos padres y famll lares cercanos 

presentan un retrato siniestro.al llevar una vida errante y sin lucimiento. 

(en Veraldi & Veraldi, 1974). 

En los estudios con adultos sobre la inteligencia,un dato que se ha -

generalizado,es la creencia de que la inteligencia disminuye raptdamente con 

la edad;las investigaciones que han sustentado este punto de vista.han sido 

en su mayor!a de corte transversal ,donde el investigador administra un test 

de inteligencia a personas de diferentes edades y les da un tiempo determln! 

do,para comparar después los niveles de rendimiento de los diferentes grupos 

de edad. Dando como resultado,la idea de que la inteligencia suele aumentar 

durante los diez primeros años de vida y empieza a declinar a los 40 años a

proximadamente. Aunque hay autores que varlan en los rangos de edad.para al

gunos el descenso empieza poco después de los 25 años. 
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Otros reportes señalan que personas como Golda Melr,qulén trabajaba 20 horas 
diarias, Incluso cuando tenia 70 años son destacads éxcepclones del proceso de 
decadencia Intelectual. (B.Baltes & K.W.Schale, 1974). 

Paul B.Baltes y K.W.Schaie (1974) en su revls!On sobre los factores que 
Intervienen en el mantenimiento del nivel Intelectual señalan.que las primeras 
dudas sobre la veracidad de los datos surgleron,cuando los estudios longitudi
nales sugirlenron que la Inteligencia durante la madurez y la vejez no declina 
tan pronto como se asumla generalmente. Mejores test fueron aprovechados y las 
Investigaciones comenzaron a realizarse con diferentes promedios de dlscrimln_! 
cl6n. En las medidas de vocabulario y otras destrezas;reflejaron que la expe
riencia educacional e Individual parecla mandar en el nivel de funcionamiento 
adulto dentro de las décadas 60 y 70. Disminuyendo la velocidad pero no la ha
bll !dad o capacidad. 

Para resolver las discrepancias entre los dos tipos de estudios Schaie, 
utiliza 500 sujetos cuyo rango de edad va de los 21 a 70 años y opl lea dos -
pruebas de Inteligencia. Reaplica 7 años después y analiza los resultados me
diante un an~lisls factorial. Encontrando cuatro dimensiones Intelectuales -
bastante Independientes entre s1: 

1.- Inteligencia Cristalizada: Comprende las destrezas pequeñas que uno 
puede adquirir mediante la educación y cultlvac!On,tales como,vocabularlo,des
trezas nOmericas y razonamiento inductl va. 

2.- Flexibilidad Cognitiva: Es la habilidad de cambiar de una forma de -
pensamiento a otra,dentro de un contexto familiar de operaciones intelectuales. 

3.- Flexibilidad Vlsomotora: Es una habilidad similar a lá anterior pero 
lndependiente,ya que involucra el cambio desde los patrones familiares a los -
desconocidos en tareas que requieren coordinación entre las habilidades visua
les y motoras. 

4.- Visual lzaciOn: Es la habll !dad de organizar y porcesar materiales -
visuales e incluye tareas como el descubrimiento de una figura que ayude a co~ 
prender una pintura incompleta. (Saltes & Schale, 1874). 

El estudio de Schaie no contiene suficientes mediciones de lntel lgencia 
fluida con el cual comparar habilidades de pensamiento libre de cultura. 
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Otros investigadores como Catell y Horn ( 1958) han reportado dramAticos -
decensos con la edad en la inteligencia fluida;pero basados en estudios tran~ 
versales. Unicamente si se analizan los datos longitudinalmente (comparando -
los rendimientos de los grupos de edad con sus propios rendimientos después y 
no entre si). La disminución no es tan slstemAtica en todas las dimensiones, 
sólo en la habilidad visomotora. (Saltes & Schale, 1974). 

Un factor Importante que infl11ye notablemente en el rendimiento al tra
bajar con diferentes grupos de edad,es que las personas no sólo difieren en la 
edad,slno tamblén,en la generación pues cuando se considera la historia de los 
centros de educación,los niveles educativos logrados por los miembros de esas 
generaciones.etc. Es posible asumir que las personas de los grupos de mayor -
edad fueron expuestas a periodos mAs cortos de educación formal. AdemAs esa -
educación probablemente desarrollaba mas habilidades de memorización y menos -
para la resolución de problemas. Sin embargo hay otras posibllldades que deben 
ser cons lderadas antes de ofrecer una Interpretación defln i ti va. Los miembros
de diferentes generaciones pueden diferir ante la sofisticación de la tarea de 
prueba o en el Animo para conseguir un mayor desarrollo Intelectual. 

Klaus y Ruth Rlegel (1973) pslcológos de la Universidad de Michlgan,han 
sugerido que la disminución intelectual puede ocurrir un poco antes de la mue!. 
te. En 1956 los Rlegel aplicaron test de Inteligencia a 380 hombres y mujeres
cuyas edades ocllaban entre los 55 y 75 años. Cinco años después reapllcaron a 
202 sujetos porque algunos hablan muerto y otros se negaron a participar. Cua_!! 
do los Rlegel revisaron los puntajes obtenidos en 1956 de los que hablan muer
to ellos descubrieron que los promedios mas bajos eran los de los fallecidos. 

Los Rlegel continuaron su estudio en 1966 para Indagar el destino de los 
reaplicados en 1961. Nuevamente algunas personas hablan muerto y estas presen
taban puntajes mAs bajos desde la primera sesión en 1956 y todavla mAs bajos -
1961. Estos resultados parecen plantear un sQblto detetidclo:en cinco años o me
nos,por lo que.los Rlegel lo llaman "calda terminal". Es interesante el hecho, 
de que las personas que se negaron a ser reaplicadas en 1961 tuvieron mAs pro
babilidades,que las que murieron antes de 1966;qulzas ellos se negaron a refl! 
xlonar conclentemente sobre su propia decadencia. 

Los resultados de los Rlegel pueden ofrecer una explicación para la dis
minución general encontrada en los estudios transversales. Los grupos viejos -
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pueden contener un alto porcentaje de personas en este estado de calda ter
minal y los bajos puntajes podrlan no ser tlplcos de las personas viejas ne
cesariamente. SI la Investigación pudiera prever en el futuro y eliminar del 
estudio a aquellos sujetos próximos a la muerte.el promedio observarla qulzas 
un pequeño cambio en la Inteligencia del grupo. De hacho los Rlegel encontra
ron sujetos viejos que continuaron vivos después de 1966,cuyo promedio de re~ 
dimlento era similar al de personas entre los 30 y 40 años. (en Baltes & Schule 

'1974). 

Aunque Baltes y Schale perfleren no especular sobre las posibles razones 
para una calda terminal ,si sugieren que muchos Investigadores podrlan Intentar 
relacionarla con un deterlodo neuropslcológico de las funciones;sln pasar por 
alto la posibilidad de que las variables psicológicas contribuyan no sólo a la 
calda,sino también,a la muerte biológica. 

Otra explicación de la aparente disminución en las personas viejas ha -
sido aportada por Sldney L. Pressey (en Baltes & Schale, 1974);él Indica que el 
concepto de Inteligencia es definido en términos de habilidades con instrumen
tos de medida dirigidos a los jóvenes y a la adultez temprana;esto no es una -
sorpresa,desde que los test entraron en la existencia de la vida. cotldlana,-
fué con el propósito de medir el rendimiento escolar. El contenido de estos -
test puede ser simplemente Inapropiado para capturar el potencial de sabldu
rla en la vejez. Por ejemplo, las personas viejas presentan relativa pobreza 
en teste que emplean lenguaje técnico o de computadora, pero su rendimiento es 
mejor si los términos son palabras de uso comlín. 

Otro problema es la distinción entre una persona competente y su rendl-
miento actual. Hay desventajas que nada tienen que ver con la habilidad y que 
afectan a la persona cuando ésta realiza una prueba. Baltes y Caro! A. Furry 
demostraron que la edad es especialmente suceptlble a los efectos de la fati
ga; la presencia de fatiga en los sujetos viejos provoca una considerable -
disminución en sus puntajes, la cual, no afecta al rendimiento de los jóvenes. 

Finalmente, la disminución de reforzadores también puede afectar el ren
dimiento en la vejez. En los Individuos viejos es incierta y corta la expecta
tiva de vida, lo que puede causar. una diminución en su sensibilidad para con-
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trolar,el largo rango de respuestas que parece Influir en la conducta In
telectual de los jóvenes. 

O. Llndsley (en Saltes & Schale, 1974) ha propuesto que con la edad uno 
es masdependlente de recompensas Inmediatas. Cuando las recompensas son pote!!_ 
clalmente efectivas,ellas pueden ser Inapropiadas para las personas viejas;la 
ma~orla de los investigadores esta deacuerdo en que el medio ambiente en la -
veje~ es intelectual y socialmente inaprovechado. 

El escenario familiar y las instituciones fracasan en proveer condicio
nes que conduzcan a un enriquecimiento Intelectual. El sistema educacional -
desal lenta la participación de los viejos,al interesarse mas en los jóvenes. 

Aunque la salud.en s! ,no es un rasgo de personal !dad si es un factor -
que tiene gran importancia en cualquier edad de la vida.pero sobretodo en la 
vejez. 

La salud flslca y mental que gobierna la actividad humana, interviene -
asi mismo en el ritmo creador Individual. Por mucho tiempo ha circulado la -
leyenda de que los genio o los creativos son seres anormales.enfermos o locos. 
Ha habido efectivamente creadores que han tenido a la enfermedad como compañe
ra casi cotidiana o una salud frágil; sin embargo.se olvida con facilidad que 
si se sitúa a esos hombres en la época en que vivieron.se advierte que su sa
lud no era peor a la corriente enances. Los individuos superdotados no eran -
mas inmunes que los demas, lejos de ser un estimulante, la enfermedad era un ob~ 
tac u lo terrible; los artistas lo saben y le temen. As!,por ejemplo,Anton Chejov 
tuberculoso confieza en su "Historia Anómina" el deseo frenético de salud que 
le agitaba. Ademas hay que añadir.que muchos creadores han gozado de una salud 
excepcional como: H.balzac,Vlctor Hugo o Alejandro Oumas. Ahora blen,tanto las 
observaciones.que se han podido realizar sobre el temperamento de los grandes 
creadores,como los estudios sistemáticos en grupos de niños sobredotados,se -
esU de acuerdo en desmentir el mito romant.lco del "loco genial". (veraldl & 

Veraldi, 1974). 

Una variable que ha estado presente en las investigaciones sobre la ere~ 
tivldad desde los esfuerzos pioneros de Ravenna Helson (1966) es el sexo. 

Muchos investigadores la han considerado en sus investigaciones, tornando 
su atención hacia la pslcologla de la mujer; con el objetivo de ver si la po
sibilidad que hay en las diferentes historias.puede aportar mayor información 

acerca de la creatividad del hombre y la mujer;asl como el rol jugado por con~ 
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tructos como: masculinidad psicolOgica, femenidad ,androginidad ,entre otros. 
Dado el incremento de investigadores que incluyen al sexo como variable, 

se hace imposible citarlos a todos. Sin embargo.para poder integrar todos esos 
estudios y tener un panorama general de los mismos es posible consultar las -
revisiones hachas por N.Kogan (1974).Helson (1978) y Barren & Harrington (19-
81 ). 

Lewis Terman (en Veraldi & Veraldi, 1974) es de los primeros autores.que 
insistiO en las posibilidades creadoras de las mujeres y señala ya,que al to
mar grupos t .. stigos de mujeres que éstas figuran en buena posiciOn. Y que la -
creatividad femenina afJn conserva sus propias características;debido a que los 
campos de apllcaciOn estan· divididos en forma desigual,puesto que la particip2_ 
ciOn femenina disminuye considerablemente en &reas como: la fllosof!a, la ec~ 
nOmia,etc. Sin embargo,ésta disminuciOn no significa que las mujeres no tengan 
ninguna probabi 1 idad de crear obras importantes en esos campos. 

A pesar de las investigaciones reallzadas,pocas mujeres pueden estar en
tre los individuos.quiénes han hecho contribuciones creativas sobresalientes -
dentro del arte y la ciencia. Algunos investigadores han tratado de dar una -
respuesta a 1 porqué ocurre esto. 

Maslow (en Ruth & Blrren, 1985) opina que la mujer est& m&s interesada en 
su propio proceso creativo.que en la terminaciOn del producto. Las mujeres al
gunas veces muestran dificultades para externalizar su proceso creativo inte
rior obtienen una menor necesidad de esforzarse en realizaciones creatlva$(Gr!!_ 
nacke,1971; jeffman,1978 en Ruth & Birren,1985). 

Las diferencias podrian estar fundadas en ambas cosas motivaciOn y auto
rrealizaciOn. Lo m&s probable es.que estas diferencias no sean inherentes,sino 
que reflejen los valores culturales,los cuales se manifiestan en el acceso y -
posibilidades educacionales, la libertad de acciOn de cada sexo,etc. El pasivo 
conformismo que tradicionalmente ha sido demandado a las niñas no es benéfico 
para el desarrollo del cuestionamiento,que es una actitud creativa. Algunas -
mujeres son diestras "encerradas" en el rol de agente responsable del cuidado 
y realizaciOn de las actividades hogareñas, las cuales no pueden dar un cuarto 
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propio para el tiempo y la concentraclOn que el proceso creativo demanda. 
Hasta hace poco, las mujeres no tenlan acceso Igual a la educaclOn -

superior y una primera poslclOn dentro de varios campos de la ciencia.el 
arte y el trabajo en general. (Ruth & Birren, 1985). 

Una cuest!On muy discutida en los estudios sobre la creatividad.es 
cu61 de los dos sexos es m6s creativo.los hombres o las mujeres;o si hay 
superioridad de uno sobre otro. Como N.Kogan ( 1974) senala cualquier ev_!_ 
dencia ofrecida por los clent!flcos de la conducta que apoye un alejato 
sobre que el hombre es m6s creatl vo que la mujer o viceversa, seguramente 
corrr6 r6pldamente hacia la crtlca de quienes consideren su punto de vi~ 
ta errOneo,ya sea por aspectos metodolOglcos o portener cualquier tipo - , 
de evidencia contraria. Sin embargo, Kogan nos dice.que cuando la creat_!_ 
vldad es referida a tareas de rendimiento en dimensiones llamadas "pens~ 
miento divergente", "fluidez ldeaclonal ", "productividad asoclatl va", -
"originalidad", "flexibilidad espont6nea" y otros constructosc m6s rela
clonados,conslstentes con las diferencias sexuales no han sido encontra
dos. 

Finalmente.en relaclOn a los estudios que sugieren rasgos mascul !
no, femeninos y andrOglnos (incluye ambos aspectos masculino-femenino),-
Kogan en 1974 cons ldera que los resultados no puede sumar!zarse en forma 
breve. Es suficiente decir que los Indices de los rasgos mascullnos,fe
menlnos y andrOglnos ha sido algunas veces positiva y otras negativamente 
asociados con los Indices de logro creatlvo,habllldad y/o autoconcepto. 
En esta 6rea la lnvestlgac!On es demandada para ofrecer un cuadro m6s -
claro de lo emergido hasta ahora. 

En 1989 Jock Abra en su rev!s!On sobre los rasgos de la personalidad 
asociados a la creatlvldad,nos !nd!ca,que el pensamiento creativo puede -
ser llamado andrOg!no,en apoyo,los hombres y mujeres creativos generalmen
te parecen preferir actividades y despliegan actitudes m6s tlplcas del 
sexo opuesto. Admitiendo que esta andrOgln!dad parece m6s clara en el hom
bre que en la mujer. Los puntajes en habilidades matem6tlcas son menores -
en las mujeres creativas.que en las medidas de masculinidad-femenldad,do-

ESTPi ' TESIS f m m:BE 
S~UR n}: LA LJ!tlliDff~ 
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mlnancla,asertivldad o habilidad analltlca en el varón. Adem&s,esU la fluc
tuac 16n del talento, el cual ,es propuesto como un despliegue temperamental y 
un menor puntaje de autoaceptacl6n. 

Estas diferencias de género parecen cambiar m&s con la edad. La edad -
parece afectar las diferencia sexuales,especlflcamente, los intereses y las -
actitudes de los hombres,quienesen apariencia comlenziJla ser m&s "femeninos" 
y la mujer al revés. Este incremento de aproximación en el perfil creativo -
ha sugerido que ambos sexos podrlan volverse m&s creativos con la edad. Sin 
embargo esta predlccci6n tiene hachos que la contradicen. SI el éxito requl~ 
re ego!smo y autoafirmación,cualidades que particularmente se encuentan en -
las mujeres con la edad;en el hombre.la pasividad y otras cualidades pueden 
Inhibir.también su ser creativo como en el caso de las mujeres del pasado. 

En la mujer vieja el Incremento de independencia y autoaflrmación pue
de ser beneficioso. En cambio la creatividad masculina sigue una disminución 
con la edad,mientras que el "reino" femenino puede permanecer intacto o --
aumentado como en el caso de la pintora Gradma Mases. 

Las pruebas emp!ricas sobre dichas posibilidades han sugerido con dif.!. 
cultad tales cambios diferenciales.ya que dichas pruebas tienen una cara ca!!'_· 
pl!cada. Primero la relativa lnproductividad de la mujer puede reflejarse en 
la preocupaci6n por las tareas doméstlcas,especialmente,por el cuidado de -• 
los)ilños;durante sus mejores años potenciales. Por lo tanto,cualquier aumen
to posterior puede reflejar un incremento no genuino en el Impulso creativo, 
sino la manifestacl6n del potencial hasta ahora guardado. Segundo, la mujer -
tiene una experiencia de vida m&s larga que el hombre (siete años.de acuerdo 
con las recientes estadlstlcas canadiences) mantiene majar su salud y su vi
gor. Por lo tanto.la creatividad puede persistir durante estos años. Todo -
ésto lleva a plantear correcci6nes para investigaciones posteriores. (J.Abra 
1989). 

Dentro de los estudios sobre los rasgos de personal !dad que se asocian 
a la creatividad,algunos autores consideran que por encima de la capacidad 
intelectual y el sexo, el éxito depende de factores no intelectuales como: la 
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voluntad de triunfo, la entrega a la disciplina, la búsqueda de una vidad unita
ria en la que se alcance estabilidad emocional. (Veraldi & Veraldi,1974). 

Siguiendo Jock Abra de la Universidad de Calgari ,en su extensa revisión -
sobre este tema,comienza revisando algunos de los rasgos del pensamiento crea
tivo propuestos por Gullford en 1950. El nos señala que una definición de la -
creatividad se presenta enseguldad a debate y que quizas sea Inalcanzable.pero 
que por amplio acuerdo debe tener incluida a la originalidad seguida del pens~ 
miento flexible; as! muchos test , ... , de habilidades creativas Intentan --
evaluar esta cualidad.resultando en la mayor!a de los casos.que la predicción
es pobre.por el inadecuado acceso al reino de la flexibilidad que requiere de
la creación o de otras habilidades pasadas de largo hasta ahora. 

De acuerdo a S.Mendick la flexlbi 1 id ad incrementa la poslbll !dad de lo
grar nuevas asociaciones menos comunes.pero fuertes entre si, aún cuando su -
contenido sea distinto. Mendick sugiere que las di ferenclas de vigor pueden -
producir diferencias en la creatividad de las personas. La evidencia a sugeri
do que la gente vieja pierde esta capacidad de asociación por estar mas incli
nada hacia la rigidez.pues ya lo dice el refran "Perro viejo no aprende trucos 
nuevos". Los cambios en el sistema nervioso podrlan ser responsables quiz~s de 
la reducción de la "actividad Inquieta" del pensamiento. Aunque J.Eccles con
sidera que un gran número de ideas continuarla por mucho tlempo,sl se perml- -
tiera a los cerebros creativos la espontaneidad. Otros autores han sugerido -
que los cambios propios del envejecmlento y su adaptación a el los Influyen en
la disminución de la flexibilldad,como la ansiedad. Janqulsh y Rlpple,asl mis
mo han señalado.la responsabilidad de la autoestima. Por últlmo,una util dis
tinción entre fluidez e inteligencia cristalizada puede ser relevante. Los me
canismos psicológicos de control del desarrollo incluyen la habilidad para ra
zonar, la velocidad perceptual,la memoria de asociación a corto plazo.etc. Esta 
última incluye entidades tales como: comprensión verbal, fluidez e información 
general. La inteligencia parece mas relacionada con la flexlbll !dad en el sen
tido en que el pensamiento creativo requiere. Y las Indicaciones que muestran 
la disminución con la edad.muestran una cristalización de variables relativa
mente estimuladas. 

Pero cualquiera que sea la razón, de la pérdida de la flexlbll !dad con -
la edad se puede explicar como una pérdida de los sentidos. Una anecdota sost.!. 
ene que algunos exitosos creadores reportan que con la edad ellos llegan a CO_I! 

fiar m~s en su "maña y técnica" que en la inspiración. Esto nos llevarla a un-
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punto. subjetivo; la creencia de que la creatividad necesita comprender la ori
ginalidad y la flexibil !dad es decidamente arbitraria. Estando mas bien impu.!_ 
sada por la revolución romantica y por el énfasis moderno de la creatividad
tecnológica. Antiguamente,las actitudes eran bastante diferentes;Jos griegos
por ejemplo, odiaban Jo novedoso.puesto que sus artes estaban estrechamente -
unidas a la actividad mas conservadora: la religión. En otras épocas,los emi
nentes eran a meduno,Jos que perfeccionaban los temas largamente duraderos,-
tal como,lo maximo del barroco fué ·J.S.Bach. (J.Abra, 1989). 

También se a cuestionado si la originalidad disminuye con la edad. Sin
embargo es significativo,que el gran triunvierato de la tragedia griega ( Só
focles, Esquilo y Eurlpides) produjeran sus mas grandes trabajos en una edad
notablemente avanzada. Así mismo, tanto la calidad como la cantidad del trab! 
jo aumenta constantemente, no disminuye,no solo en Mozart quién vivió poco,-
sino también, en aquellos que tuvieron una longevidad mayor (Bach y especial
mente Hayden). (J. Abra, 1989). 

Dos descubrimientos s,;,·undarios de Lehman pueden sernos muy ilustrati
vos. 1.- "Los trabajadores del S. XX invariablemente muestran una decadencia 
mas precipitada con la edad, que aquellos de otras épocas". Antiguamente uno. 
podla y se esperaba que uno fuera madurando poco a poco el tema escogido,pe
ro la obsesión moderna por la novedad,critica esta situación,diciendo que -
"solo se repite a si mismo". Bajo este sentido, los creadores de ahora com
piten con su trabajo previo, entre mas grandes son sus catalogas se convier
ten en un competidor intimidante. 

".- Los cientlficos estudiados por Lehman llegaban mas pronto a la cu!!! 
bre que los artistas y literatos (con excepción de los poetas) porque,quizas 
las ciencias son mas fuertemente reforzadas con lo que T.Kuhn llama los ava!!_ 
ces y paradigmas, los cuales, desechan los descubrimientos previos,teniendo
ya sólo \ 111interés histórico. 

Los cientlficos necesitan de la flexibilidad para adoptar continuamen
te nuevas perspectivas, as!, cada descubrimiento emplrico necesita entrar en 
un campo para ganar valor, porque cada generación construye sobre Ja prese
dente. 

Las artes por otro lado.parecen demostrar mas reverencia hacia el pas2_ 
do. Consideran el concepto "clas!co" como un gran trabajo que a soportado Ja 
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prueba del tiempo y provee un Oltlmo modelo.en el cual, las reallzaclones re
cientes se comparan y valoran. Los productos de Mozart, Shakespeare y Leonardo 
da Vine!; aOn ahora.son muy familiares a la atención )l alabanza.no solo no a -
dlsmlnuldo,slno que a aumentado. (J.Abra, 1989). 

Cuando la orlglnalldad forja nuevas direcciones y caracteriza al trabajo 
'de algulén,esa persona deberla mostrar una dlsmlnuclOn mayor al envejecer,per
feccionando qulzas sus trabajos. Sin embargo dos grandes modernos,por ejemplo, 
Balanchlne en el ballet y Stravlnsky en la mOslca;desaflaron la decadencia del 
envejecimiento. La productivad de Balanchine e Ja edad de 60 es historica,ya -
que sobrepasa Ja edad tlpica del retiro y su trabajo se puede considerar neo
clásico por la aproximación con sus predecesores. 

Algunos creadores éxitosos a quienes se les pregunta ,cuál es el factor -
mas Importante para su éxito.han colocado en un plano secundario a la imaglna
clOn y antes a la Perseverancia y Oedicacióo. Picasso decia que Ja "inspira- -
c!On lo encontraba siempre trabajando". Para Edison,la invencion era un 1% de
lnspiraclOn y 99% de sudor. El público puede estereotipar a los creadores,es
pecialmente,a Jos artistas como vagos,perezosos,disfrutando de la buena vlda;
pero de hacho su dedlcac!On puede bordear con Jo obsesivo compulsivo. As! pa
ra Gruber Ja genuina marca de la creatividad,es una vida entera dedicada al -
esfuerzo continuo. Puesto que muchas veces el trabajo es frustante,consume --
tiempo y energla y en mas de una ocas!On hay que vol ver a empezar o replantea!_ 
lo. Los Mozart,que componen obras magnificas en un solo trazo.son extremada- -
mente raros. Usualmente se requiere revisar y pullr el trabjos antes de termi
narlo como producto tangible. 

SI se acepta que Ja persistencia es una cualldad necesaria para la crea
tlvldad,es necesario preguntarse ¿cual es el tipo de energla que se requiere -
para mover el motor de la creatividad y que empuja a la persistencia?. Para -
una abierta reallzac!On y que dema.ida u.1a sallda. En el caso de los artistas -
estos,encuentran una mayor flexibilidad social, un acceso mayor al material -
Inconsciente que ellos pueden usar eíl su trabajo;asl ,predeclblemente para --
Freud .nucho d!!!eSte material serla de naturaleza sexual ;pe"o puede recaer en m!!_ 
ttvos de ambición. El artista p~ede buscar: honor,poder,rlqueza,fama y el amor 
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de las mujeres. Otros.sin embargo,atribuyen a la creatividad otras necesidades 
a las que estan unidas.no sólo las de tipo flslco,sino tamb!én,pslcológ!cas;-
s.lendo barreras interpersonales que hay que alcanzar y superar, May las llama
encuetro;Fromm,amor y Maslow,lntlmldad. (J.Abra, 1989). 

Entonces de nuevo.para esa Inclinación existencia: May propone y después 
Albert Camus también, que la creatividad expresa la furia particular contra la 
inevitable muerte. El producto tanglble,que sobrevive a la muerte flsica del -
artista puede ser visto como una victoria simbólica sobre el terrible adversa
rio. Muchos creadores entre ellos Plcasso,Mahler y Goethe han tenido manlfes-
taclones concernientes a la obsesión por la muerte. (J.Abra,1989). 

Una de las motivaciones mas hlpotetlzadas es la conciencia de la propia
mortalidad. La cual tlene,obvla relevancia en la vejez. Sin embargo.esta moti
vación no puede medirse en formas tan eflmeras como la geograf!a o las artes. 
Para O.Rank,tenemos una lnherente"voluntad de autolnmortalidad'', una lucha co!!_ 
tra la anonlmldad,µor destruir nuestra Individualidad Onlca,asi los creadores
buscan inmortalizarse a si mismos y a "volver la muerte vida". 

En la séptima etapa de la vida en la teorla de Erikson,las personas nec~ 
sltna elegir entre "generatlvidad o estancamiento". SI se opta por la prlmera
alternatlva,se busca pasar a la generación venldera,dejando algo atrAs. Esto-
puede Incluir productos tangibles de especie creativa. 

Finalmente Simonton en 1983 sugiere un papel principalmente atractivo -
para la mortalidad. El dice.que los escritores viejos pueden ser comparados -
con los jóvenes,porque la actitud hacia la muerte no cambia mucho la calidad -
del trabajo.pero si los temas. La creatlvldad,entonces, puede venir como un -
Impulso energético o incentivo para la expresión. 

Ahora bien, Independientemente del motor que Impulse a la creatividad,es
vAlldo cuestionarse si nuestras reservas de energla y estamlna y qulzas nues
tro deseo de batallar con las frustraciones de lavlda sean los que disminuyan 
con la edad, y por lo tanto,la persistencia para la creatividad. (J.Abra,1989). 

En general se esta de acuerdo en que la creatividad requiere de tiempo y 

energla como una musa celosa que no tiene horario; a la que hay que dedicar --
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mucho trabajo,antes de todo, incluyendo a las obligaciones sociales, las relaciE_ 
nes interpersonales y las necesidades de otros. El sificiente Ego!smo es m~s -
comprometido que el talento,para ser fiel a uno mismo. El creador deberla te-
ner su propio "rom~ntico glamur". Pues de hacho son probables los periodos de
soledad. Para Gully Jimpson (en J.Abra, 1989) la conducta en el arte es pareci
da a la de los adictos a las drogas. 

Los psic6Jogos humanistas como Maslow en 1962 y C.Roger (1970) le han d2_ 
do especial importancia al Ego!smo,puesto que cada persona es Gnica y expresar 
lo propio o lo "hecho por uno mismo" produce una satisfacción de originalidad, 
mientras que el someterse por conformismo a las demandas de otros invita a un
no crecimiento personal y neurosis. Sin embargo hay que admitir que hay crea
dores.que trabajan para el beneficio de otros. A.Adler promueve el interés so
cial, la cooperación y la cohesión entre la gente. "Nunca para lograr algo y -

finalizarlo se hace un trabajo solo". Aunque no hay evidencia concluyente par~ 
ce probable que el ~ pueda incrementarse y el Ego!smo disminuir con la 
edad,como supone Erlkson en sus Gltimas etapas. 

En este punto de vlsta,la contradicción también aparece,para algunos teó 
ricos como freud y los humanistas.la creatividad es una expresión del Yo,rev;. 
landa una psique personal;pero para otros, la creatividad es m~s Impersonal,. -
Jung,por ,~jemplo, ve al arte como la expresión de un inconsciente colectlvo,co
mo un almacen propio e inherente a cada raza,menoria,s!mbolos y arquetipos. 
Tal arte se comunica porque est~ capturado en la materia ps!qulca,que cada -
quién comparte. La exclusiva autoexpresión,puede interesar sólo al atista. 
Rank resuelve delicadamente este debate. Para él,el arte puede explicar ambas
necesidades, la de individualización y Ja de identificación para unirnos con -
otros en una entidad. En todo arte estos dos extremos luchan,pero al final se
consigue una integración armónica. El pone como ejemplo,al trabajo de los gra!!_ 
des artista.s del pasado,cuyo trabajo tiene una fUerte identificación armónica
para servir a la cultura. (J.Abra, 1989). 

Otro racimo de cualidades relativas que se presentan en las personas -
creativas son: La ingenuidad,inocencia,impulsivldad y entusiasmo.propensos a -
despliegues emocionales y temperamentales ante cosas o situaciones de escaso-
valor. Usualmente incompetentes en materias pr~ctlcas como la ecor.om!a o los--
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negocios. alguno creadores han mencionado la Importancia de esta fresca e In
fantil actltud.Plcasso ha observado "que el entúslasmo lo hemos necesitado la
mayor!a de nosotros y los jóvenes". orson Welles con respecto a su fl lm "Culda
dano Kane" atribuye su revolucionarla técnica a su inocencia,ya que no tenla -
Idea de lo que pod!a hacer. 

Algunos esfuerzos creadores tienen cierta remembranza con la nrnez. 
Freud pone paralelamente a la poes!a con el juego •. La noción de Krls de "regr! 
slón al servicio del Yo" retrata a la creatividad como un movimiento hacia la
mentalidad t!pica del desarrollo temprano.sin embargo,Krls remarca que la pro
ducción no es Igual a la del niño ni plausible por la acción del preconclente
y 1 a madurez. 

Las Implicaciones para la vejez son aparentes. La frescura.el entusiasmo 
y la esponteneldad encontradas en los niños y los creadores, también pueden de
saparecer después. Ken Dryden ( 1983) ha observado que la pérdida del entusias
mo es como.cuando las piernas traicionan por primera vez al corredor viejo. La 
satisfacción antes ten!da,decae con la fatiga y lo pueden atrapar solo hacien
do que el envejecimiento predomine y no pueda ver otras alternativas. 

Qui zas uno se ve muy pronto "muy viejo y también muy juguetón". La slg-
niflcaclón de este juicio puede Inhibir nuevos lnslght que todavla estan pre-
sentes. (en J.Abra,1989). 

Un rasgo muy discutido entre los creadores,es la confianza en si mismos. 
Algunos de ellos han sido dominantes, independlentes,reslstentes a la autoridad 
y menos cr!tlcos consigo mlsmos,como: Newton,Pasteur,Darwln y G.B.Shaw;todos -
ellos ejemplifican personas con un gran ego y con Igual arrogancia. Sin embar
go otros como Einstein presentan un humildad estrujante. Al principio su segu
ridad o confianza en si mismos es su gran habilidad ante los otros. Esta con-
fianza parece crucial ;puesto que les permite proponer cambios.aventurarse en -
lo dudoso o desconocido,io cual tamblén,los han hecho antip~ticos,ridlculos o
heréticos ante sus contemporaneos,como lo fueron Darwin' y Freud. 

La creatividad puede ser riesgosa en este punto.porque el fracaso puede
causar debllitamlento;ya que las actividades creativas son predominantemente -
una autoexpreslón,muy semejante a quitarse las ropas pslqulcas en público. 
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Cuando estamos asi,ante extraños.estos decretan nuestra fealdad y nuestros --
egos necesitan soportarlo. Como señala Henrry Miller "el fracaso como escritor 
significa el fracaso como hombre". A pesar de esto,el creador necesita tener -
suficiente fuerza en el ego para sobreponerse al fracaso o rechazarlo como un
lapso momentaneo o estupidez critica. 

¿ Puede la autoconfianza disminuir con la edad ?, para la población en -
general esto parece ocurrir. Sobretodo después de los 60 años. A.Camus,acerca
de su drama "Callgula" (el cual ,escribió cuando tenla 25 años) dice " uno a -
esa edad duda de todo menos de uno mismo". EL sugiere una hostilidad para los 
creadores viejos,puesto que ellos compiten consigo mismos.con su mas grande -
reputación. Ya que se espera mas de ellos.que de cualquier neófito desconocido 
de los grandes maestros esperamos obras maestras. El empezar un trabajo sin s~ 
ber si sera o no una obra maestra puede ser intimidante. Y 1 levar a los cread~ 
res a tener miedo de perder su "don" o que escasee la inspiración, o perder la 
facilidad para hacer las cosas. Para los creadores viejos hay ademas,pérdidas
importantes de los apoyos que motivan su creación,como: el cónyuge,los amigos
y aunque las multitudes los sigan aclamando su ambiente puede ser desampara- -
dar. (en J.Abra,1989). 

Todos estos elementos nos aproximan a su continuo opuesto: la inseguri-
dad. La cual,también ha sido atribuida a los creadores,aGn cuando parezca con
tradictorio. León Tolstoy,por ejemplo,consideraba su novela "Anna Karenina" 1112_ 

llsima y juraba que no vol verla a escribir otra. 
Los creadores suelen presentar un "sentido de alienación"; ellos se sie_!! 

ten a menudo aislados e incomprendidos.por otros que tienen diferentes priori
dades e intereses, Las diferencias para los niños dotados en la escuela docu
mentadas por Torrance son indicadoras. Lejos de ser bienvenidos, son usualmente 
impopulares no sólo entre sus compañeros,sino también,entre los maestros. Para 
estos niños,los maestros personifican la actitud de la cultura prevalente,la -
cual.invariablemente contempla a la creatividad con ambivalencia,con una mez-
cla de admiración y sospecha. (J.Abra, 1989). 

Maslow (1962) y Me Millian (1976) han hecho notar esta inconsistencia,-
aunque pardójica,presente en la personalidad creativa; que a munudo muestra i_!! 
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compatibilidad con todas las demas cualidades. A Storr (1976) ha sugerido que
esta Inconsistencia podr!a tener como or!gen,un autoconcepto pobremente defln.!_ 
do en personas afllgldas,que tratan de aclarar quienes son ellos, a través de
productos externos.en los cuales.se expresan a si mismos. Siendo la creación -
una búsqueda de Identidad nuevamente. (en J.Abra, 1989). 

Estos argumentos pueden sugerir que los que estan seguros de si mismos.
pueden no necesitar crear como opinaba Freud: "La gente feliz nunca tiene fan
taslas,solo los insatisfechos". Rank fortalece la Importancia de la creatlvl-
dad al sugerir que esta "señala hacia uno mismo". Es un paso crucial para la -
perspP.ctlva art!stlca. Cuando uno reconoce su propio concepto que es "artista•: 
la puerta se abre a una mayor fuerza de motivac!óo.Si la productividad langui
dece, 1a inconsistencia entre la propia imagen y los actos tienden a inducir -
tensión (en forma de disomancia cognitiva.según Festinger). Para aliviarla uno 
tiene que comenzar cualquier trabajo o terminar la imagen. (en J.Abra, 1989). 

Para Grenacre ( 1971) la gente creativa esta biológicamente dotada con ·
una rara y especial sensitividad,que les permlte,como en la Infancia experime!l 
tar cosas que otros Ignoran. Conscientes de que ellos son diferentes,pueden i!l 
tentar desarrollar imagenes propias.que compitan entre s!,para combatir la -
alienación a través de un Va ordinario que pretende ser similar a los otros;y 
es puesto a actuar en públlco,pero el yo creativo reorganiza su talento. Aque
llos como Mark Twain/Samuel Ciernes o Lewis Carel/Charles Dodgson;qulenes usa-
ron pseudónimos para su trabajo y se dieron a si mismos diferentes nombres,mo~ 
traban una curiosa inconsclstencia,pues también,mostraron la necesidad de dis
tinguirse de los otros. Un yo menos popular tiene que Incrementar la Inseguri
dad. (en J.Abra, 1989). 

Por último Abra.nos dice que los escritores existenclallstas estan de 
acurdo en poner en la puerta de la inseguridad a la creativldad,pero aqu! como 
una parte de la naturaleza de la existencia. 

Para ellos,la conciencia de lo Inevitable de la muerte provee una fuerte 
pero la incomprensible amblguedad de la vlda,su falta inherente de significado 
es otra. La selección de las preferencias que ebocan el medio ambiente perso-
nal. El ser es Igualmente lndefinldo,nosotros no recibimos cualidades esencl.!!_ 
les o naturaleza humana.sino sólo nue~tra existencia. Por los actos que escoj~ 
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mos nosotros hacemos de nosotros mismos cualquier cosa que deseamos. ¿ Esta -
libertada crea ansiedad ? No,fellcldad,pues como Sartre dijo "El hombre esU -
condenado a ser 1 ibre". La l lbertad elimina respuestas prontas y seguras, lmpl.!_ 
ca responsabll idad de lo que seremos y nos aparta de un ferviente deseo de ser 
definidos y concientes. Escogiendo nosotros mismos nos volvemos mas dlnamicos
e Inapreciables.creando en cada instante un nuevo ser e lnval idadndo as!. lo -
que ya se ha sido. Los creadores entonces.adoptan una solución para esas ansi~ 
dades; como en la vida.ellos se enfrentan a medios en blanco,amorfos;estructu
ras en que sólo las preferencias personales pueden guiar. No hay camino traza
do para pintar un cuadro.las decisiones arbitrarias comprenden al producto,mo
mentaneamente,lo definen y clarifican dentro de la amblguedad Inherente. Camus 
dice, que si el mundo fuera claro, el arte no exlstlerla. Asi ,la Inseguridad-
es probablemente lo que provee un desgarramiento crucial en la psique creativa. 
(en J.Abra, 1989). 

Dadas las dificultades que experimentan los pslcólogos,cualqulera que -
sea su escuela.para aislar los factores esencialmente creativos de la persona
lidad. Arthur Koestler ha ilustrado rasgos de observación Inmediata.que pueden 
revelar al genio.son rasgos emplrlcos: 

1.- La Precocidad, la mayorla de los grandes creadores han dado -
muestras tempranas de madurez particular. 

2.- La Curiosldad,un rasgos caracterlstlco del temperamento crea-
dor,es el sentido de asombro y del interrogante. Para Koestler,el hombre inve~ 
tivo se dirige preguntando. 

3.- La Imaginación.es para Koestler el carActer mas conocido y el
peor entendido del temoeramento creador. Para él,es el factor que permite dis-
cernir la creatividad _ de la lntellgencia,es la facultad de pro-
duclr ideas por "dlverg~ncia" de formular posibilidades nuevas.sin limitarse a 
pensar sólo en nuevas direcciones o soluciones.ve también,lo familiar bajo una 
luz nueva y no trata al estimulo solo como un punto de partida. 

4.- La Sagacidad,es la facultad de juzgar la propia obra,segt'.in el
novelista Henry James.la sagacidad corresponderla al aspecto constructivo del
esplritú crltlco;es el deseo de perfección que le dice al artista : "Todavla -
no es ésto,lo puedes hacer mejor". Como solla decir Plcasso,segt'.in Brassal (19-
66). (en Veraldl & Veraldl, 1974). 
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BASES NEUROFISIOLOGICAS PARA UN ENVEJECIMIENTO CREATIVO: 

El último estudio que presentaré aquf.como aportaclón,para un vejez creativa 

es el estudio que real Izaron Charlene Lee Ager y Louise WendllWhite y colabora
dores, investigadoras de la Universidad Estatal de Colorado sobre las bases 
neuroflsiológicas para una vejez creativa. Ellas proponen que la tercera edad
no necesariamente tiene que ser vista como un perlado de deteriodo o de deca-
dencia,sino que puede ser también un periodo de crecimiento creativo. Mn cua!!_, 
do la evidencia se presente contraria a tal oplnlón;empezando desde las defin.!_ 
cienes de los términos creatividad y. vejez. puesto que el primero de alguna '"! 
nera siempre implica poder,habllidad,energ!a;miestras que,el segundo refleja -
pasividad, pérdida, di smlnuc l ón, etc. 

Estas autoras retoman el pensamiento de B.Neurgarten,para qulén,el proc~ 
so de envejecimiento es un éontinuo cambio en el sentido del Yo y de sus cam-
bios de adaptación. "Con el paso del tiempo la vida i lega a ser menos compleja 
mas enriquecida y menos improvisada. Los temas de la vida adulta no brotan en
un momento dado para ser resueltos y olvidados. La Identidad es hecha y rehe~
cha,producto de la intimidad.la libertad y del compromiso significativo.con -

otros; la presión del tiempo, la reformulación de las metas de vida.la reconcl-
1 !ación y la aceptación de éxitos y fracasos. Todo ésto.que puede preocupar el 
joven.es también una preocupación del viejo". (B.Neurgarten,1975 en C.L.Ager & 

L.Wendt White, 1982). 

También de acuerdo con las autoras,la fllosofla oriental comparte un CO!). 

cepto similar al suyo sobre la vejez,debido al énfasis que pone esta filosofla 
sobre los procesos culturales y espirituales como una continua oportunidad pa
ra crecer en conoclmlento,experiencia,sabidur!a y autocontrol ;mas que verlo -
como un porceso biológico de deterlodo,puede ser ciertamente contemplado como
creati va. 

Por otro lado, las autoras señalan que los grupos viejos no son una enti
dad homogénea y que no hay cosas tales como:"experiencias tlpicas de la vejez" 
o "un tipo ti pico de viejo". En ningún punto de la vida, la persona deja de ser 
ella misma y se "convierte en un viejo" con todos los mitos y estereotipos que 
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comprenden el término. En lugar de ésto los factores sociales,económicos,neur~ 
fisiológicos.psicológicos y f!sicos,que afectan a los individuos cuando son j.Q_ 

venes frecuentemente permanecen con ellos a través de sus vidas. La gente vie
ja comparte su edad cronológica.pero los factores que son más fuertes que la -
edad.son los que determinan las condiciones de sus últimos años. 

A lo largo de su Investigación estas autoras exploran tres áreas,que CO!!_ 

slderan básicas para la vejez creativa y las engloban como: bases neurofisiol.Q_ 
glcas,f!sicas y psicosociales. Aqu! unlcamente presentaremos la primera y los

puntos más sobresalientes de las otras dos.debido a que de alguna manera ya -
han sido explicadas con anterioridad,aQn cuando no se utilicen esos nombres. 

El sistema nervioso central (S.N.C.) es inmensamente complejo y muchos -
factores Influencian sus funciones en variadas formas. La plasUcidad2es_uaa-
propiedad fundamentaldel S.N.C. y porporclona uno de los más prometedores fun
damentos para el concepto de vejez creatl va. P. Bach-y-Rlta ( 1980) describe a -
la plasticidad como una capacidad adaptativa del S.N.C., como una habill.dad p~ 
ra modificar sus propias organizaciones estructurales y funciones. Una respue~ 
ta adaptativa a una demanda de función. 

La adaptación es el resultado conductual de todas las transacciones en
tre la persona y su medio Interno-externo. Comienza antes de nacer y continua
toda la vida. La lnfonnacl6n sensorial concerniente a las demandas del medlo,
es asimilada por el individuo. Se acomoda a esas experiencias y asocia las di
ferencias, Integrando las nuevas experiencias anteriores con las reclentemente
adquiridas,lo que continuamente hace surgir nuevas organizaciones de conductas 
previas. 

Las respuestas conductuales ·dependen del movimiento para 1 a expresión,-
ese movimiento provee un aspecto cambiante de experiencias sensoriales retro
alimentadas en consideración a las respuestas apropiadas de las necesidades -
cambiantes del medlo;todo el desarrollo ( las habilidades motoras.las expresi~ 
nes emocionales.las habilidades sociales,etc) dependen de las experiencias con 
que las variaciones del medio ambiente se piden.tanto como,la plasticidad de'.-
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S.N.C. Los altos niveles de plasticidad en los humanos.se piensa,que son un r~ 
flejo de "una reorganización" del tej Ido nervioso. Mientras que el namero ac-
tual de nueronas del tejido nervioso del S.N.C. disminuye a lo largo de la vi

da en un indlvlduo,ello responde a necesidades funcionales con el brote de nu~ 
vas terminales.en ·consecuencia aumentando el número slnAptlcas en una uniOn -
neural dada y combinando el tamaño y la complej !dad de las interconexiones de

las dendritas. El efecto de los componente!jslnAptlcos funcionales puede ser el 
resultado de alguna privación sensorial o un daño en el tej Ido cerebral. La -
creencia de que la plasticidad en el S.N.C. estA asociada exclusivamente con -
el proceso de maduración de los Individuos jóvenes persiste a pesar de la evi
dencia de lo contrario. "En un estudio reciente sobre la plasticidad en la ma
durez y en el envejecimiento humano.las ramas dendr!ticas mostraron ser mAs -
extensas en el cerebro de los viejos que en los adultos. (Bach-y-Rlta, 1980 en
L.Ager & Wendt Whlte, 1982). 

El concepto de formación de engramas,es también,pertinente en una discu
sión sobre la creatividad en la vejez. Este concepto incorpora a la plastici-
dad en su modelo. Un engrama es descrito como un patrOn espacio-temporal el -
cual ,se forma dentro de la red de tejidos neurales del S.N.C. a través de la -
repetición. El elemento espacial de la formación de engramas depende sobre !a
d! vergencia ((ma;,neurooa 'Pµededntfillldh·eo•u~s>déounaJy convergencia (una neuro
na puede ser influida por varias neuronas) en el S.N.C., mientras que el ence.!!. 
dido de las neuronas en un patrón de secuencias contribuye a un aspecto temp!!_ 
ral. La recepclOn suficiente de un evento sensomotor,el cual ,tiene un signifi
cado para el Individuo promueve el desarrollo de un engrama para ese aconteci
miento. (J.Eccies, 1973 en L.Ager & wendt Whlte, 1982), 

Un engrama una vez establecido pennlte al Individuo realizar el evento -
en una fo11n3 automatica o subcognitiva;para cambiar o refinar el engrama nece
sita existir una novedad y un propó·;lto. Las necesidades del medio requieren -
ser suficientemente distinta del disparo original del engrama o lo bastante 1!!1_ 

portante para el individuo para que requiera de la atención o del reconoclmle,!!_ 
to da! S.N.C. pero no tan diferente que éste no pueda asociar la nueva inform_! 
clón con el engrama establecido. 

La información sensorial que no varia o no tiene significado para la pe!. 
sooa no es procesada por el S.N.C • El aprendizaje y la habll ld.3d aumentan se-
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P.\ individuo elabora su actuaciOn o la disminuye por falta de uso. Parte de -
los engram.is o patrones entero> de conducta pueden deteriorarse hasta el punto 
de volverse inOtlles. 

El sistema llmblco retlcular,se cree que es el responsable del tono. emo
cional (patrones de conducta.gulas o motivaciones,almacenamlento de recuerdos
de corto y largo y la bOsqueda de conocimientos). En otras palabras es un re-
guiador vital del S.N.C. que es necesario para la homeostásis,tanto como para, 
el mantenimiento de la integridad funcional de todo el S.N. Se puede decir que 
nada en el sentido humano del hacer o del pensar está libre de la emoc!On por
que la acceslbil ldad del sistema l lmblco reticular dA una ampl la variedad de -
entradas sensoriales y sus multlples conexiones.en doble sentido,con los demAs 
sistemas. 

Puesto que la plasticidad cambia y el desa~rollo del engrama depende de 
una retroallmentaclOn sensorial ,necesidades funcionales y propOsitos,en conse
cuencia,los humanos pueden Influir sobre sus propias funciones neuronales,ya -
sea en forma positiva o negativa. 

El Individuo que escoge realizar activldades,las cuales.son Importantes 
para él y que son ricas en experiencias motoro-sensorlales,proverA una comple
jidad neuronal dentro de su propio sistema nervioso. Ultimadamente su proceso
de envejecmiento serA enriquecido y aumentado a causa de la existencia de un -
nOmero creciente de respuestas adaptativas en las cuales.el stress relacionado 
con la vejez puede encontrarse.es razonable asumir.que esos individuos que de
sarrollan y mantienen un amplio nOmero de variedades de engramas a través de -
su vida tendrAn un nOmero mayor de alternativas disponibles para seleccionar -
acciones durante sus últimos años. (L.Ager & Wendt White, 1982). 

BASES FlSlCAS PARA UN ENVEJECIMIENTO CREATIVO: 

Los signos flsicos obvios de la vejez son famil lares a todo el mundo,ya
sea a través de la experiencia personal o de la observac!On del proceso de en
vejecimiento en otros. Aunque algunos de los signos superficiales de una pers~ 
na a otra son slmilares,el proceso de envejecimiento varia en las diferentes -
personas. El desarrollo de engramas a través de la; Mbitos y las formas de vi-
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da co~tribuyen a la singularidad de cada Individuo. (Weg, 1973 en L.Ager & 

Wendt Whlte, 1982). 

Algunos fisiólogos describen al envejecimiento en términos de adapta
bilidad del organismo; a los cambios del medio. Aunque el desarrollo temprano

se caracteriza por altos niveles de adaptabil!dad,mientras que en envejecimle~ 
to es contemplado como un gradual deterlodo de adaptabl ! !dad ,como se muestra -
por la habilidad decreciente para responder a la presión o el aumento en el 
tiempo requerido para reasumir la homeostas is la habll !dad para adaptarse a 

las necesidades funcionales persiste. (Hendricks & Hendrlcks, 1977 en L.Ager & 

W. Whlte, 1982). 

Una de las formas para conservarse bien flslcamente durante la vejez y -
que podrla permitir un envejecimiento creatlvo,es el ejeclclo flsico. Muchos -
estudios han demostrado que el ejercicio flsico actua como un estimulante del
proceso metabóllco,el cual restaura o reconstruye a los tejidos corporales, -
mientras que la falta de actividad flslca produce efectos de deterlodo. 

l.Y. Gore (1972) lndlca,que el aumento de la capacidad flslca como resu.!_ 
tado del ejercicio mejora notablemente la calldad de vida y la habilidad del -
individuo para adaptarse al stress del ambiente. En un estudio longitudinal GE_ 
re observó, que la población que hacia ejercicio tenla una disminución menar
en la movilidad de las artlculaclones,mejores condiciones de la piel y condl-
clón psicológica y nerviosa. 

La necesidad de un apropiado estimulo que asegure una adecuada función -
fisiológica ha sido subrayado en la literatura como lo ha sido,el concepto de

que una lnsuflenciente est1mulación sensorial finalmente conduce a la malform~ 
clón. (J.Eccles, 1980 en L.Ager & Wendt Whlte, 1982). 

Una variedad de actividades flslcas es vista.por muchos lnvestigadores,
como la forma lógica y natural de proveer estimulaclón sensorial y promover -
una función fisiológica Intelectual y emocional también. (Gore, 1972 en L.Ager 
& Wendt Whlte, 1982). 

De acuerdo con Powell (1974) el inevitable envolvimiento Integro del ce
rebro en una actividad flsica,puede ser,un Importante factor mediante el cuH
se puede lograr un cambio positivo en las habilidades mentales en la vejez.ya 
que las actividades f!slcas no sólo tienen valor como el camino natural ;iara -
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la estlmulaclón sensorial.sino tamblén,tlenen un alto significado personal al 
poder ser controladas por el lndlvlduo,lo cual se asocia a un sentirse bien -
pslcologlcamente. (Powell, 1974 en L.ager & Wendt Whlte, 1982). 

BASES PSICOSOCIALES PARA UN ENVEJECIMIENTO CREATIVO: 

En es punto.las autoras retoman las ideas de Alfred'Adler y Car! Jun~ p~ 
ra señalar la Interacción que existe entre las habll ldades hereditarias del -
hombre y los factores medio ambientales. Sin embargo en énfasis principal del
apartado lo dan a aspectos como los que señala Kaplan ( 1979) quién cita al -
"descanso" como el papel social para los viejos. El aumento en el tiempo de -
descanso con unaflexibllidad limitada de cómo se pasaré el tiempo.es una real.!_ 
dad de la vejez. 

La relajación,autoexpreslón,partlclpaclón,enseñanza y contemplación son 
actividades potencialmente gratificantes.son de servicio para otros. 

Me Kensle ( 1980) insiste en que el criterio para escoger actividades de 
descanso en los filtlmos años de la vlda,deber1a ser una diversión personal."No 
hay razón para excluirse o restlnglrse uno mismo de actividades que conforman
las expectativas sociales relativas a la tercera edad,tales como: cocinar.cui
dar el jard1n,culdar de los nletos;sln embargo los viejos no deben tampoco ab1 
tenerse de actividades que disfrutan por temor a que la sociedad las consideré 
inadecuadas como: volar papalotes.tomar baños de sol o frecuentar discotecas. 
(Me Kensie, 1980 en L.Ager & Wendt White, 1982). 

La cualidad exploratoria del tiempo de descanso debe ser enfatizada como 
un disfrute y enriquecimiento personal,como lo es en la nlñez,ya que la explo
ración de las cosas nuevas y no familiares aumenta los limites personales,so-
ciales y la complejidad del S.N.C. y la capacidad de adaptación. 

La edad creativa requiere que el individuo esté desacansado y puedea co.'! 
siderar las opslones para escojer él mismo aquellas que sigan caminos de ac- -
ción que le satisfagan y la aceptación de la responsabll !dad de su elección. 

No hay razón por la cual,los filtimos años no puedan estar acompañados -
por metas personales realistas y marcados por realizaciones personales o pro--
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feslonales. El criterio de una buena planeaclón es en la cual,cada individuo -

dedica tiempo y energla de acuerdo a sus propias prioridades. Tales planes PU!!_ 

den servir solo para marcar sus últimos años con el mismo sentido de realiza

ción que acompaño a su!: años tempranos. 

La frase "vejez creativa" estA lejos de ser paradójica hay poca duda o

cuest16n de que el proceso de la vejez es potencialmente un proceso creatl va. 

El modelo neuroflslol6glco es compatible con una definición de vejez como pro

ceso de complej !dad y enriquecimiento en aumento,el pr,oceso de adaptación se -

Identifica como la clave para un continuo sentido de cambio de si mismo. (L. -

Ager & Wendt Whlte, 1982). 



METO DO 
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De acuerdo con la información expuesta anteriormente es innegable que la 
vejez·es una etapa de la vlda,que debe tratarse con crterios objetivos.
ya que no se puede caer en los extremos del pesimismo al considerarla -
corno una etapa de solo pérdidas, en la cual ,ya nJ es posible nada mas.que 
el refugiarse en el pasado y medio sobrevivir el presente,corno tarnpoco,
en un optimismo exagerado,en el cual,concetualizamos a la vejez como un 
periodo de pérdidas "1J1enores" que sin e11bargo permite una "gran" creatt .. 
vtdad,ya sea esta,en términos de productos observables o de adaptación -
de acuerdo ~on B.Ne11rgarten. 

Quizas el criterio mas obj<>tlvo y crltico,serla considerar a la -
vejez en su verdadera proporc!On,es decir,es verdad que ésta irn~lica si
tuaciones de pérdida en todos lJs ambltos (flslco,biol~gico,pslcoi6gico, 

social ,etc) pero también si nos apoyamos en los estudios de autores corno 
C.Lehman,J.S.Dacey y L.Ager & \Jendt White,entre otros;es posible consi
derar que independientemente de estas pérdidas lnevitables,el ho'llbre que 
envejece puede adaptarse a su r.iedlo,superar los problemas cotidianos que 
le imponen los cambios propios de la senescencia y quiz6s en algunos ca
sos lograr un fr6gll equilibrio al ~xp.resar o manifestar habilidades o -
capacidades creativas,que blen,puede haber desarrollado toda su vida o -
'>len externarlas hasta ahora en su vejez. 

Entonces.si ~sto es cierto y de acuerdo con la literatura expuesta 
el interés de esta investigación es determinar las características de la 
creatividad en los ancianos.con .,¡ fin de cJnfirmar las ¡Íosibilldades -
creativas en la vejez y de ofrecer conocimientos que aporten elementos -
para no continuar viendo a la vejez bajo el criterio tradicional de pér
dida,decadencia y sabiduria olvidada. 
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PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS: 

1.- SI existe diferencia entre el sexo y las caracterlstlcas de la crea

tivdad en ancianos. 

2.- SI existe diferencia entre ia edad y las características de la crea

tividad en ancianos. 

3.- SI existe diferencias entre la edad y ei sexo con las características 

de ia creatividad en ancianos. 

DEFINICION DE VARIABLES: 

VD= Creatividad en Ancianos. 

VI 1 = Sexo (masculino-femenino) 

VI 2 = Edad con seis rangos de edad de 60-64 años 

65-69 " 
70-74 " 

75-79 " 

80-84 " 

85-89 " 
La divisiOn arbitraria de estos rangos se determinO por la imposibilidad 

de encontrar dentro de las instituciones donde se trabajO,persenas de 90 

años o mas para hecer la divlsiOn de los rangos en las tres décadas cU
sicas que toman en cuenta la mayorla de los autores (60-69, 70-79 y 8D-89, 

después de los 90 se consideran longevos). Como la persona mas vieja fue 

de 88 años se propucieron esos rangos a fin de comparar de cerca a las -

personas de 80 años en adelante con el resto del grupo.al ser también las 

menos numerosas. 

DEFINICION CONCEPTl!AI de VD= Creatividad en Ancianos: 

Es una constelaciOn general de habilidades mentales que al ponerse 

en juego,comunmente presuponen logros creativos. (Paul Torrance, 1966, 1974). 

DEFINICION OPERACIONAL de VD= Creatividad en Ancianos: 

Es la manifestaciOn de la constelaciOn de habilidades mentales en -

la reallzaciOn de una terea concreta.en este caso, la reallzaciOn del test 

de pensamiento creativo de Torrance (T.T.C.T). En su vers!On de figuras -
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para adultos. El cual comprende las siguientes habilidades: 

f.!:!!..!Qg_: Entendiendose por ella ,el número de ideas que una persona 
puede producir o emitir. 

ORIGINALIDAD: Se refiere a cuantas de esas ideas producidas se alejan 

de Jo obvio.común y cotidiano,para ser más imaginativas, ingeniosas y difen

tes. 

ABSTRACCION EN EL TITULO: Es la habilidad de producir titules que in

volucren procesos de organización y slntesis del pensamiento. Entre mas alta 

sea la calificación por titulo.ésta nos habla de la habilidad para capturar 

Ja esencia de la información que se esta manejando y que la persona puede de
terminar qué es realmente importante y qué no. 

ELABORACION:Comprende la capacidad de imaginación y expresión de de--

talles como una función de la habilidad creativia apropiada a cada nivel,que 

permite el enriquecimiento de la respuesta, a través del uso del color,el es

pacio y todas las ideas extras que complementan a la idea inicial como deco
rados ,etc. 

RESISTENCIA AL CIERRE PREMATURO: Esta categorla comprende la habilidad 

para mantener la mente abierta antes de dar una respuesta. Según Torrance,las 

personas que tienden a sacar conclusiones apresuradamente, tienen una creati
vidad más baja,porque no consideran toda Ja información posible o existente y 

apresuran· su juicio. 

EXPRESIVIDAD EMOCIONAL: Es la capacidad de expresar sentimientos y emo

ciones a través de los dibujos y en los titules o bien,en Jos discursos de -

Jos protagonistas del dlbujo;ya sean personas o animales. La expresividad --
emocional puede ser tanto verbal como no verbal ,al estar expresada en <a pos

tura y los gestos.en el rostro y manos, indicando alegrla,enojo,etc. 

ARTICULACION DE LA HISTORIA: Esta categorla mide la capacidad de la per

sona para comunicar algo claro y fuertemente,conslderando todos los elementos 

que se requieren para desarrollar una historia o Ja acción,dAndole a cada di

bujo un contexto o medio ambiente. Sin embargo.este contexto no esta dado -

unlcamente a través de la elaboración o es producto de ella;slno que debe -

tener su propio carActer,es decir.el medio ambiente es creado en función del 

objeto y su slgnificado;dándole una verdadera articulación a la historia o a 
Ja idea desarrollada. 

MOVIMIENTO O ACCION: Torrance incluye este rasgo dentro de la lista de 
fuerzas creativas,basado en las teorlas de las pruebas proyectivas,especial-
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mente de la teorla de Rorschach,en el sentido de las observaciones del autor. 

La percepción del mlvimlento en las laminas del Rorschach ha sido reconocido 

desde hace mucho tiempo,como un indicador de la imaginación y como una de las 

características esenciales de la personalidad para el funcionamiento creativo; 

as! como,la habilidad para fantasear,el control de lmpulsos,la libertad para -

usar la lmaglnaclOn, la empatla hacia otras personas,un fuerte ego.etc. 

EXPRESlVIOAD EN EL TITULO: Es la habilidad para abstraer y expresar s~n

timlentos y emociones. La Información visual debe se transformada dentro de -

emociones y sentimientos expresados en palabras. Para calificar esta categorla 

el titulo de Ir mas alla de la simple descrlpclOn,o bien.sintetizar y comunicar 

algo que Independientemente de la calidad del dibujo no es posible saber sin -

el titulo. Los titules Irónicos y/o sarcAstlcos caen dentro de esta categorla. 

SINTESIS DE FIGURAS INCOMPLETAS: Esta fuerza creativa es sumamente rara • 

. De acuerdo con Torrance,cuando una alguna persona hace un slntesls de este ti

po nos esta hablando de un pensamiento capaz de relacionar los mas diversos -

elementos sin relación alguna en una respuesta compleja y coherente. La slnte

sls consiste en unir dos o mas figuras Incompletas en uha sola o varias figuras 

con sent 1 do. 

SINTESIS DE LINEAS PARALELAS: La tendencia a sintetizar o combinar dos o 

mas elementos {I ineas parelelas en la forma A y circules en la forma B del 

test). Es un Importante Indicador de la disposición del pensamiento creativo -

para salirse de lo común y lo establecido. 

VISUALIZACION POCO COMilN: La tendencia de presentar ideas u objetos desde 

una perspectiva poco común,perece ser un indicador especialmente importante del 

potencial creativo. La persona creativa es capaz de percibir un objeto o situa

ción desde diferentes caminos y de comunicarlo bajo ese enfoque. 

VISUALIZACION INTERNA: Es la capacidad para visualizar mas alla de lo ex

terior.poniendo atención a lo interno.a la dinamlca Interna de cómo funcionan -

las cosas. 
EXTENS!ON o ROMPIMIENTO DE LIMITES: La solución creativa de muchos pro

blemas requiete de la redeflnlción,de volver sobre laruta de las soluciones In

exitosas para extender o romper los l Imites de un problema claramente definido. 

Algunos autores. como Watzlawlck,Weakland y Flsch, 1974 (en Torrance, 1974) des

criben esta situación como un segundo "chance" u oportunidad para reestructurar 

el problema y su posible solución. 

HUMOR: El humor es baslcamente creativo.porque Implica combinaciones po

co frecuentes y a 1 a sorpresa. 
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RIQUEZA EN LA IMAGINACION: Esta categorla contempla a las respuestas cuyo 

contenido muestra una gran variedad de vi vencias,experiencias e intensidad,ex

presado en los dibujos,sallendose de lo obvio,aburrido y comlín dandole a la re! 
puesta un aspecto de frescura y espontaneidad. 

COLORIDO EN LA IMAGINACION: El colorido es definido.como una exitación de 

los sentidos: Tacto,gusto,ol fato, vista, etc. PI asmados en respuestas. El colorido 

incluye sensaciones de angel,lo fantasmagórico y demoniaco,asl como,las figuras 

de la literatura y mitol,ogla: sirenes,centauros,etc. 

~: Como de los modelos y las imagenes que tenemos de la biologla, 

la fantasla provee una de las m~s inagotable fuente de anílloglas que son usadas 

para establecer y solucionar problemas. Muchos de los grandes creativos han des

crito el rol que tuvieron en sus experiencias infantiles los cuentos.leyendas, y 

mitos.en sus realizaciones primarias y bosquejos de obras posteriores.(P.Torran
ce,1974). 

OEFINIC!ON CONCEPI!IAL de Vl1= Sexo: Condición org~nica,anatómica y fisiológica 

que distingue al hombre de la mujer. (Diccionario de la Lengua Española,Porrua, 

1977). 

DEFINICION CONCEPTUAL de Yl2=Edad: Es el tiempo que una persona ha vivido desde 

que nació. (Diccionario de la Lengua Española,Porrua, 1977). 

VARIABLE CONTROL: Se tomó como variable control al grado escolar exigiendose, 

una escolaridad mlnima de primaria completa;pues como Saltes & Schiae ( 1974) -

señalan,el nivel educativo influye en el rendimiento creativo y en las prefen

cias de determinadas actividades en la vejez. 

El control de variables consistió en mantener las mismas condiciones para 

cada anciano. Ejemplos de este control consistieron en: 

a) Se mantuvieron las mismas condiciones en es escenario de aplicación -

(cublculo proporcionado por la institución),asl como.las Instrucciones generales 

de cada actl vldad. 

b) Se aplicó el mismo instrumento en todos los casos. 

~: 

DEFINICION DE LA POBLACION: La población de la que se obtuvo la muestra est~ 
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formada por dos instituciones. Una casa de reposo con capacidad para 100 per
sonas.que en el momento de la investigaciOn sólo hablan 45 residentes aproxi
madamente. La ausencia del resto de la población tenla diferentes causas:al
gunos de los residentes estaban· hospitalizados por enfermedad,otros pasaban -
unos dias con sus famillares,otros mas contlnuan trabajando,etc. Oe los 45 -
residentes unicamente 20 participaron en el estudio. 

La segunda instltuciOn es un centro diurno.que tiene 72 miembros aproxl
madamente,de los cuales participaron 60 personas. Las personas acuden regular
mente al centro de lunes a viernes.pero no todas las personas van la semana -

completa ni en todo el horario que es de 8 a.m. a 4 p.m. 

MUESTRA: 
La muestra qued6 constituida por 80 ancianos de ambos sexos: 14 hombres 

y 66 mujeres.cuyas edades oscilaron entre los 60 y 88 años. 20 de los ancianos 
son residentes de la casa de reposo "Mateas Partil lo" ubicada en Tlalpan y 60 
son miembros del centro de Revital izaci6n y Rehabil itaciOn "Pedro Romero de 

Terreros" ubicado en Taxqueña. La muestra fué seleccionada al azar.cuidando 
que se cumplera el requisito de primaria terminada que era la variable control. 

TIPO OE DISEÑO: 
El diseño empleado para esta investigación fué cuasi-experimental de 2 

muestras lndependientes,que no poselan experiencia pre-experimental de muestreo 
pues eran grupos naturales. 

TIPO DE INVESTJGACION: 
El presente trabajo se considerO,un estudio evaluativo,de campo,expost

facto,respectivo y transversal;puesto que la aplicación del instrumento tenla 

como objetivo conocer y determinar el nivel de creatividad de la población es
tudiada en sus condiciones naturales de institucionallzaci6n,se buscó inter
relacionar cada uno de los puntajes de la prueba con las variables de edad y -
sexo,ya que no se conocla con certeza el impacto de dichas variables en este 
tipo de grupos. 

INTRUMENTOS: 
Se utilizo unicamente la forma A del test de pensamiento creativo de Paul 

Torrance,el cual consta de tres actividades. 
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La primera act~ vi dad se denomina de construcción y esta formada por una sola 
gran mancha curva semejante a un huevo.color negro. El objetivo de esta pri
mera figura es poner en movimiento una tendencia para encontrar una propuesta 
que no tenga una forma determinada y que al ser elaborada de tal manera se -
desarrolle una idea enriquecida.nueva y claramente determinada. 

La actividad 2 esta compuesta por 10 figuras incompletas en las cuales, 
la idea" es jugar con la estructuración e integración de los elementos para .. 
desarrollar en profundidad un solo objeto.esquema o situación. Esta actividad 
crea tensión en el sujeto.quién necesita controlarla el tiempo necesario para 

hacer el salto mental necesario para alejarse de lo obvio y lo común. La in
vitación para hecer que el dibujo cuente una historia ha sido designado para 

provocar una elaboración motivada y para llenar huecos en la información dada 
por el sujeto. 

Esta actividad 2 ademas de medir aspectos como fluidez,original!dad,etc; 
es la única que mide reslsltencia al cierre prematuro. Para Torrance,este ras
go se asocia en las personas con poca capacidad para retrazar o postergar la 
gratlf!cación,con cierres rap!dos que dan como resultado respuestas obvias y 
comunes. 

La tercera actividad esta compuesta por 30 pares de lineas parelelas,en 
donde la repetición de un solo estimulo requiere de una habilidad para regre
sar al mismo estimulo una y otra vez percibiéndolo en forma diferente.rompiendo 
la estructura de tal menera que se cree algo nuevo en cada uno. Aunque las li

neas paralelas no estan cerradas en forma de rectangulo hay una fuerte tenden
da a cerrarlas.cuando menos mentalmente. 

El propósito del test de Torrance,al lgual,que muchos otros test de crea
tivldad,ha sido ofrecer un lnstromento confiable a los psicológos y educadores 
interesados en comprender el funcionamiento y las potencialidades creativas en 
niños y adultos a través de un l nstrumento que no requiera de mucho tiempo y -
energla. 

Para ello Torrance y sus colaboradores han trabajado mas de 25 años de
sarrollando baterlas y test que pudieran ser usados en todas las culturas, -
desde el nivel pre-escolar hasta la educación superior. En el desarrollo de -
tales test han empleado deliberadamente diferentes tipos de act! vidades que -
impl lcan modelos del proceso de pensamiento creat!vo,para tener diferentes ni
veles de pensamiento que permitieran una batería única para todo el desarrollo 
humano. 
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El test de pensamiento creatl vo de Torrance ha sufrido diferentes cambios y 
modificaciones a lo largo del tiempo.en estudios realizados por el mismo -
autor ( 1966, 1974, 1981) pero siempre han mantenido bastante semejanza unos -
con otros. 

En el test de Torrance las actividades son consideradas como modelos 
o analog1as de los mas Importantes tipos de pensamiento (divergente y conver
gente) en donde se requlere,ademas,de la participación de la vida cotidiana -
para producir una respuesta creativa. 

As1 mismo.el test no ha sido diseñado unlcamente para responder a las -
demandas escolares. Por ello, las Instrucciones pueden ser las mismas en todos 
los casos Independientemente del nivel educativo.edad o la ncuoación. 
Las Instrucciones para la actividad 1 son: 

En la ~iguiente hoja hay una flgul'a curva. Piense en un dibujo o en un 
objeto el cual ud. pueda hacer usando a esa figura como una parte. Traté 
de pensar en un dibujo que nadie mas haya pensado. Siga añadiendo nuevas 
Ideas a la primera idea que haya hecho,para contar una historia mas Inte
resante y emoc lonante. 
Cuando haya completado el dibujo piense en un titulo o nombre y escrlbalo 
en la parte Inferior de la hoja en el espacio señalado. Haga el titulo -
tan claro y original como sea posible. Uselo para ayudar a contar la -
historia. 

Para la actividad 2,las Instrucciones son: 
Al añadir lineas a las figura Incompletas de ésta y la siguiente pagina ud 
puede diseñar algunos dibujos Interesantes. Otra vez.trate de pensar en -
algOn dibujo u objeto que nadie mas haya pensado. Trate de hacerlo contan
dolo como una historia completa e Interesante, la cual ud podr1a completar 
o construir a partir de su primera Idea. Trate de hacer un titulo Intere
sante para cada uno de los dibujos y escr1balo en la parte Inferior de ca
da bloque seguido al nOmero de la figura. 

Para la actividad 3 son: 
En 10 minutos vea cuantos objeto o dibujos puede ud hacer con los pares 
de lineas paralelas que estan abajo y en las dos siguientes hojas. Los pa
res de l lneas pueden ser la parte principal de lo que haga. Con un tapiz o 
plumón agregue lineas a cada par para completar su dibujo. Ud puede hacer 
marcas entre las lineas, sobre las lineas y afuera de las lineas - si ud - -
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quiere tener algOn tipo de orden para hacer el dibujo-. Trate de pensar 
en objetos que otros no hayan pensado. Trate de hacer diferentes dibujos 
u objetos en los que pueda poner varias ideas en cada uno. 
Realice sus dibujos como una historia tan completa e interesante como -
pueda. AMdales nombre o titulas en los espacios previstos. 

La confiabilidad de los 19 rasgos del test de pensamiento creativo fué evaluado 
con los coeficiente~ de correlación por el método test-retest y con la apro;dm~ 
ciOn del coeficiente de correlación de Pearson con un intervalo de tiempo de 6 
meses en diferentes grupos de edad y grado escolar. Como lo muestra el siguiente 
cuadro: 

variables Grado 2 Grado 5 Grado 8 Unl versldad Gpo al azar 

N=20 N=30 N=30 N=20 N=30 
Fluidez .99 .99 .96 .99 .99 
Original !dad .91 .99 1.00 .98 .99 
Abs. Titulo .93 .99 .96 .93 .97 
Elaboración .97 .99 .98 .99 .95 
R. al Cierre .90 .98 .99 .78 .18 
E.Emocional .57 .77 .83 .83 .60 
Art.Historia 1.00 .66 .88 .98 .87 
Mov o Acción .BB 1.00 1.00 .98 .87 
Exp. Titulo 1 .00 .91 1.00 .84 1.00 
S. Figuras 1.00 1,00 1,00 1.00 1.00 
S. Lineas P. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
V. Inusual .85 .70 1.00 1.00 .85 
V. Interna .88 .42 1.00 1.00 .65 
Humor .68 .75 1.00 1.00 .so 
Riqueza 1. .78 1.00 .92 .94 .60 
Colorido l. 1.00 .96 .81 1.00 .90 
Fantas!a .94 .96 .92 .97 .89 

La vAlidez emp!rica se onserv6 cuando muchos indicadores del pensamiento crea
tivo se manifestaban en las respuestas del T. T .c. T en su versi6n de figuras A 
y B. En un incio estas respuestas fueron calificadas sobre la base de mAs de 10 
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indicadores ,lo que hacia la forma de calificar dificil y compleja. Toman
dose entonces, la d~cislón de ! Imitar la evaluación de las respuestas a la 
producción de 4 habilidades divergentes de pensamiento (fluldez,orlginall
dad,elaboración y flexibilidad) descubiertas por J.P.Gullford (1959). Los 
prodedlmlentos para evaluar estas 4 habil ldades fueron estandarizados y las 
normas acumuladas para cada nivel. Desde la publicación del T. T.C. T en su -
versión de figuras A y B; la mayor la de los estudios han sido realizados con 
los puntajes establecidos y la vasta evidencia de su validez ha sido acumu
lada y publicada (Torrance, 1974). 

Durante mas de 10 años Torrance y sus colaboradores han Identificado 
y experimentado con una gran variedad de normas referenciales de medida y 
con otros Indicadores de la conducta creativa. Estos Indicadores han sido -
identificados a través de la literatura correspondiente (especialmente de -
los estudios con personas creativas) examinando la relación entre si de las 
grandes realizaciones creativas en la historia de cada sujeto. 

Los Indicadores obtenidos para futuras Investigaciones y descritos en 
la prueba fueron seleccionados bajo los siguientes criterios: 

1.- Una clara manifestación creativa en el rendimiento del test. 
2.- Una alta frecuencia en la emisión de ldeas,ocurrenclas,etc,y 
3.- La facll idad para realizar cambios como resultado del entre-

namiento, Instrucción o practica. 

La val ldez de contenido y constructo de las variables que constituyen 
al test han sido exploradas en un estudio realizado por Mourad (1976) usando 
el anallsls factorial ;en un estudio comparativo de A.Rungslnan (1977),a tra
vés de un estudio del desarrollo hecho por Allelln (1978, 1982) y por Torrance 
( 1979). Estos estudios reunen la investigación teórica y emplrlca sobre la -
validez de contenido de cada uno de los lnd.icadores que componen a la prueba 
y que ya han sido definidos al inicio de este apartado. 

Los estudios sobre la validez predictiva han sido realizados por J.P. 
Parker ( 1980) al evaluar la ejecución de 96 niños preescolares a los que se 
les aplicó el T.T.C. T cuando tenlan 5 años. Ella encontró una sorprendente -
confiabilidad entre los resultados obtenidos en esa época y los de las poste
riores reapl icaciónes durante los siguientes años escolares hasta el 12 grado. 
Ademas,! os puntajes del T. T .C. T tuvieron una correlación con medidas de logro 
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creativo obtenidas en varios grados del proceso educativo con las medidas de 
logros no académicos. (Torrance, 1974). 

La calificación de cada uno de Jos elementos que componen al test de 
Torrance esta ampliamente descrita en el manual. Sin embargo,aqul se señala
remos los aspectos mas importantes de cada uno. 

Para Ja Fluidez: Torrance señala 2 criterios basicos,primero,la figura 
estimulo debe ser realmente utilizada en Ja realización del dibujo o del ob
jeto;de no ser asl,no puede recibir ningún punto por fluidez. El número total 
de puntos por fluidez se da en función del número total de respuestas bien --· 
utilizadas no por el número de respuestas emitidas. 

La Originalidad de una respuesta se otorga consultando la lista de res
puestas populares para cada actividad. Recibe un punto si la respuesta no esta 
en la lista y cero puntos si esta presente en ella. 

La Abstracción en el Tltulo,tlene cuatro posibles calificaciones (0, 1,2 
y 3 puntos) los cuales se otorgan según su abstracción, importancla,utllidad y 
relevancia. 

La Eiaboración,es según, Torrance uno de los criterios mas diflciles de -
enteder y callflcar,porque existen diferentes niveles que van desde una elabo
ración rnlnlrna a una maxima. Por ello,recornlenda el estudio cuidadoso y detall~ 

do de los ejemplos que se ofrecen en el manual. Algunos elementos de elabora
c!On son: el uso del color,sombreado,perspectiva,decorados,etc. Para obtener -
Ja calificación por elabora·c1ón se debe sumar los puntos obtenidos para cada -
actividad y buscar en la tabla del manual o del protocolo de respuestas cuantos 
puntos Je corresponden.por ejemplo: si en Ja actividad 1 hay un promedio de 20-
26 puntos por elaboración su callfcaclón es 4 puntos para toda esa activldad,la 
suma total de las tres actividades da el pontaje crudo por elaboración que lue
go debera pasarse a puntajes standar. 

La calificación para el Cierre Prematuro.se obtiene del pontaje total de 
las 10 figuras de la actividad 2. Cada figura puede ser calificada con 0, 1 y 2 
puntos de acuerdo al tipo y calidad de cierre (directo, Irregular o ausencia del 
cierre). La rnaxlma calificación es de 20 puntos. 
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El resto de los rasgos o fuerzas creativas no se califican con números.sino 
con un mas (+) y hay tres posibilidades.ausencia del +,un solo + y un doble 

++. 
Cada fuerza creativa o rasgo debe presentarse un determinado número de 

veces para recibir un(+) o un doble(++). Para el'Colorido y' la> Riqueza en
la Imaginación deben darse por lo menos 4 ó 5 respuestas de es tipo para -
recibir un + y 6 ó mAs respuestas para un doble ++. Para las demAs fuerzas 
creativas: expresividad emocional ,articulación de la historla,etc;basta que 
ocurra una sola vez la respuesta para recibir un mas. 

Lo mAximo que se otorgan son dos ++,pero se indica en la parte de ob
servaciones la predominancia de alguna fuerza en caso de ser muy abrumadora. 

Las razones por las que se eligió esta prueba para la presente Inves

tigación son: 
a) EstA basada en dibujos lo que facil ltó el desempeño de la misma 

para los ancianos,ya que los dibujos tienen un tamaño lo suficientemente 
grande como para que puedan ser observados bien. 

b) La prueba tampoco exige una marcada destreza para dibujar por par
te del sujeto para real izarla satlsfactoriamente,ya que su diseño se adapta 
a todo tipo de personas a diferencia de otras pruebas. 

c) La prueba al ser de dibujos no requiere que el sujeto posea un ni
vel de escolaridad medio o alto para realizarla. 

d) No es una prueba en la que el tiempo sea un factor determinante -
sobre la calificación o los puntajes. Aún cuando tiene un tiempo aproximado 

de 30-40 minutos. 
e) Es de las pocas pruebas aplicable a este grupo de edad,por tener -

criterios de calificación y normas estadlstlcas para cada grupo y nivel: 
Adem~s de poseer Instrucciones fAciles de comprender y seguir. 

f) Y porque de acuerdo con T.Lubart (1990) el T.T.C.T es la prueba 
mAs usada en estudios transcul tura les, tanto en personas altamente creatl vas 
(pintores ,escultores ,etc.) ;como en otros grupos (niños ,adolescentes.etc. )en 
paises tan diversos como Jndia,Japón y algunas tribus de Africa. 

PROCEDIMIENTO: 
Se asistió a ambas lnstituciones,donde se real Izó la lnvestigaclón,-

trabajando con cada uno de los ancianos en forma individual ,dentro del cub,!_ 

culo proporcionado. A todos los sujetos se les presentó el mismo material -
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(prueba,laptz,goma,laplces de colores y pluma). La aplicación de la prueba se 
Inició despues de haber obtenido los datos pertinentes y de haber establecido 
un rapport con cada anciano. En todos los casos se tomó el tiempo para esta
blecer un promedio.pues se esperaba un aumento considerable debido a las ca
racterísticas de la población. Quedando establecido entre 90 y 120 minutos. 

PROCEDIMIENTO ESTAOISTICO: 
Para el anallsis estadlstico de los datos se empleó un anal ists de v~ 

rlanza,con el fin de determinar si la edad y el sexo tenlan relevancia sobre 
cada una de las características que constituyen a la creatividad en ancianos 
mediada con el test de Torrance. 

RESUL TAOOS: 

Para comprobar cada una de las hipótesis se realizaron 57 interrelacio
nes entre los 19 rasgos de creatividad que componen al test de Torrance y las 
variables de edad y sexo. 

Encontrandose que unicamente hay cinco con un nivel de Interacción es
tadlsticamente significativo. Y son las que se presentan a continuación: 

Variable 3 edad con variable 5 Fluidez en el Torrance = .06. La Inter
acción de la variable 2 sexo con la variable 3 edad con la variable 5 
nutdez en el Torrance = .07 

Variable 3 edad con variable 6 Originalidad en el Torrance = .04 • La 
Interacción de la variable 2 sexo con la variable 3 edad con la varia
ble 6 Original !dad en el Torrance = .003 

La interacción de la variable 2 sexo con la variable 3 edad con la va
riable 16 Visualización Poco ComGn en el Torrance = .07 

La interacción de la variable 2 sexo con la variable 3 edad con la va
riable 18 Extensión o Rompimiento de Limites en el Torrance = .04 

La Interacción de la variable 2 sexo con la variable 3 edad con la va
riable 23 Indice de Creatividad en el Torrance = .OS 

Esto significa que la variable 2 sexo por si sola no tiene relevancia sobre 
estas cinco variables creativas. Pero si cuando se relaciona con la edad. La 
edad en cambio.si tiene relevancia sola sobre las variables de Fluidez y Or.!_ 
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glnalldad. Lo cual es congruente con los estudios de vejez y creatividad. La 
edad influye sobre la calidad y cantidad de Ideas que una persona emite dentro 

de ,sus condiciones de vida • Para observar mejor la interacción entre los 5 -
rasgos creativos y las variables de edad y sexo con sus respectivos puntajes -
remltase al cuadro 1 <l!n los anexos. 

En el caso de la original !dad es importante señalar que en la Interacción 
entre este rasgo y las variables de edad y sexo fue altamente slgnlflcativa, lo 
que implica que al interactuar juntas si hay diferencias en la originalidad de 
los ancianos. Esto se observa mejor si se analiza cada prueba cualitativamente 
las respuestas de una sola ocurrencia fueron muchas veces emitidas por la mis
ma persona:h,ombre o mujer;predomlnando en los hombres las respuestas humorls
tlcas,mlentras que ,en las mujeres dominaron las respuestas con expresividad -
emocional ,articulación de la historia y objetos relacionados con el hogar. 

Los puntajes de la Interacción del sexo y la edad con las dem~s variables 
creativas est~n Indicadas en el cuadro 2. El sexo y la edad no tuvieron lnflue.!!_ 
cla o relevancia sobre las siguientes variables creativas: 

Abstracción en el Titulo 
Elaboración 
Resistencia al Cierre Prematuro 
Expresividad Emocional 
Articulación de la Historia 
Movimiento o acción 
Expresividad en el Titulo 
Slntesls de Figuras Incompletas 
Slntesls en Lineas Paralelas 
Visual lzaclOn Interna 
Humor 
Fantasla 
Riqueza en la Imaginación 
Colorido en la Imaginación 

En la variable 14 Slntesis de Figuras lncompletas,varlable 20 Riqueza en la 
Imaginación y variable 21 Colorido en la Imaginación no hay puntajes,debldo 

a que,de acuerdo con los criterios de califlcac!On,no hubo dentro de los 80 
casos ninguna respuesta para estas tres categorlas. 
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Con respecto al número de respuestas emitidas registradas en los analisls de 
frecuencia;encontramos que para la actividad 1 hubo 25 respuestas diferentes. 
De las cuales solo 4 estan dentro de la lista de respuestas populares: el 
huevo.la cara o figura humana.el aqua de cualquier tipo (en la alberca) y las 
formas circulares (geométricas) del sol y la luna en eclipse. 

El resto de las respuestas son origlnales,especialmente aquellas que se 
presentaron una sola vez. AOn cuando dos de las populares para el autor.se e~ 
cuentran en este caso: el agua y las figuras geométricas. 

La categorla de sin respuesta comprende los casos en que la figura esti
mulo no fué trabajando o cuando el dibujo estan abstracto y pobre que no puede 
ser calificado por ninguno de los criterios.salvo por abstracciOn de titulo -
porque esta categorla puede darse Independientemente del dibujo o realización 
del mismo. Incluso se pueden dar puntos por titulo aOn cuando la figura curva 
sea usada como un huevo sin añadirle nada e indtcandolo en el titulo.de una -
manera apropiada,ingeniosa o descriptiva. 

Para la actividad 2 encontramos en la figura 1,doce respuestas diferentes 
de las cuales.las tres primeras: La cara o figura humana,el pajaro y el corazOn 
pertenecen a la lista de respuestas populares para esta actividad y como se -
observa son las que mayores porcentajes alcanzaron.debido a que,son las res
puestas que m!s veces de ocurrencia tuvieron. Esto significa que dentro de la 
poblaciOn estudiada se pueden considerar también como populares. 

El número de sin respuesta fué de solo 3 casos.en los cuales el estimulo 
no fue correctamente util Izado. 

Para la figura 2 de la actividad 2,se obtuvieron 21 respuestas diferentes 
en total ,siendo 4 las pertenencientes a la lista de respuestas populares: el -
arbol,la resortera,la letra (s) y la cara o figura humana;las mas significati
vas son las dos primeras.porque obtienen los porcentajes mas altos (43.20 para 
el arbol y 14.81% para la resortera,respectivamente) mientras que la letra (s) 
ocupa el décimo lugar y la cara o figura humana el décimo noveno en nuestro -
anallsls de frecuencias. Esto parece indicar que apesar de pertenecer a la lis
ta de respuestas populares de :rorrance,estas respuestas no lo son tanto entre 
la población estudlada,ya que solo tuvieron una ocurrencia cada una,es decir, 
solo una persona de 80 sujetos emltlO esa respuesta. Lo que las hace parecer -
como originales para este grupo de edad. As! mismo, tan sOlo hubo un caso en que 
no se uso la figura estimulo. 



- 113 -

Para la figura 3 se encontraron 39 respuestas posibles y sólo una pertenece 
a la lista de populares, la primera: cara o figura humana con nueve ocurrencias 
(11.11%). Aqul hubo 3 casos de figuras abstractas que no caen dentro de la ca
tegorla de figuras geométricas ni dentro de la respuesta popular de diseño --
abstracto sin un titulo con significado.porque de acuerdo con Torrance,esta -
última es mas aplicable a niños pequeños que a los adultos.ya que de acuerdo a 
los criterios de calificación lo que es muy abstrato no puede ser calificado -
si no se sabe qué es. El resto de las respuestas populares como letras y núme
ros no se obtuvieron. 

Esta figura 3 fué la que mas respuestas diferentes tuvo.lo que nos puede 
hacer pensar que es la figura que mas se presta para desarrollar diseños orl
ginales;sln embargo,la categorla de sin respuesta es la que predomina con 11 -
ocurrencias dando un 13.48%,es decir, que para esta figura 3 parece ser que no 
exlsten,por lo menos en la población estudlada,respuestas que puedadn ser con
sideradas como populares,ya que ni siquiera la no respuesta es significativa. 
Siendo entonces, que la figura 3 en caso de ser trabajada la que mas opciones 
presenta para el desarrollo de Ideas variadas y dlstlntas,es decir,orlginales. 

Para la figura 4 se obtuvieron 23 respuestas dlferentes,de las cuales,4 
pertenecen a la lista de respuestas populares: el anlmal,la letra (s),la cara 
o figura humana y el número (s). Con amplio predominio de la respuesta animal 
(de cualquier tipo) con 29 ocurrencias (35.80%);la cual.puede ser considerada 
como la única popular para este grupo de edad estudiado. 

Aqul tamblén,aparece la respuesta de diseño abstracto,que no se conside
ra popular por tener titulo con significado y 5 casos en que la figura esti
mulo no. fue usada,es decir, se quedo sin ser trabajada. 

En la figura 5 encontramos 29 respuestas dlstintas,de las cuales unlca
mente tres pertenecen a la lista de populares. y son las tres primeras: cara o 
figura humana,barco y tazón/cazuela;y son ademas.las que poseen los porcenta
jes mas altos pero desafortunadamente no lo suficientemente altos para consi
derarlos como populares para la población estudiada.ya que la figura humana -
alcanza solo un 18.51%,el barco un 13.58% y el tazón o cazuela apenas un 9.87 
%,mientras que la sandia,que serla original tiene un 8.64%. 

En esta figura como en las demas en número de casos en que la categorla 
de sin respuesta se presentó, fue bajo, tres casos unlcamente lo que representa 
un 3.70%. 
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En la figura 6 se registraron 25 respuestas diferentes ,con 4 pertenecientes a 
la lista de populares: la cara o figura humana.el rayo.la escalera(s) y la -
letra(s). 

De estas 4 la figurahumaria,es la única que tiene un puntaje que se apro
xima a la popularidad,al obtener 17 ocurrencias con un porcentajes de 20,98. -
Sin embargo,en esta figura,6 también se encuetra el número mas alto de la ca
tegorla de sin respuesta con 15 ocurrencias lo que representa un 18.51% • As! 
que de acuerdo con los datos obtenidos no podemos concluir que la figura huma
na es popular.porque también la no ut!llzaclón de la figura serla popular o -
por lo menos esperado que no sea trabajada; lo que s! nos indica con toda se
guridad es que de todas las figuras que componen a la actividad 2,esta figura 
6 es la que mas se les dificultó a los ancianos para darle sentido. 

Para la figura 7 se obtuvieron 24 respuestas distintas con únicamente 2 
pertenecientes a la lista de populares: la letra (s) y la cara ofigura humana. 
Aqu! ,si hubo una respuesta que se puede considerar como claramente popular pa
ra el grupo estudiado: la hoz con 38 ocurrencias y un porcentaje de 46.91,dado 
el amplio margen que mantiene con respecto a las demas respuestas.la que le 
sigue.para poner un ejemplo.es la letra con 4 ocurrencias lo que representa un 
4.93% y as! sucesivamente. 

Por otro lado,el número de sin respuesta fue de solo 5 casos 6.17% que -
tampoco es muy significativo para en esta figura. 

Para Ja figura 8 hubo 31 respuestas.siendo después de la figura 3,la fi
gura que mas respuestas diferentes registra y por tanto originales;ya que de -
las respuestas populares solo se da la cara o figura humana,la cual también, -
puede ser considerada como popular para la población estudiada debido a que -
presentó un 32.09% de los casos,alejandose también considerablemente del resto, 
la que le sigue es el arbo! ( que no es popular en Torrance) con un 8.64 %. 

El número de sin respuesta fue de 7 lo que representa un 8.64% • 

En la figura 9 se obtuvieron 17 respuestas y solo 2 son consideradas po
pulares: la montaña con un amplio don!m!o de 34 ocurrencias (41.97 %),lo que -
la hace popular para este grupo y la letra con 13 ocurrencias ( 16.04 %) • 

Para esta figura una respuesta importante es la cara o figura humana.la 
cual, no esta considerada como popular por el autor y sin embargo en este gru

po alcanzó 12 ocurrencias lo que representa un 14.81%,que sin ser muy alto ---
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ocupó el tercer lugar en la emisión de respuestas. Esta respuesta es interesante 
"porque para realizarla,la cara debe ser percibida. de lado con la boca hacia -
arrlba,es declr,es necesario que la fuerza creativa de Visualización Poco Co
mún haga su aparición ,para pbder resol ver correctamente la f !gura. Esta fuerza 
creativa fué de las cinco que alcanzaron un nivel de interacción estad!stlca
mente slgnl flcatl vo; ademas la mayor!a de las caras fUeron real izadas con sumo 
cuidado agregandoseles todos los elementos posibles como: ojos,narlz, labios se
ñalados.orejas,pelo chapas,cuel lo y el uso del color estuvo presente en casi -
todos los diseños. 

El número de casos en la categor!a de sin respuesta.tampoco fue para esta 
figura 9 signlflcatlvo,puesto que sólo hubo 2 ocurrencias (2.46 %). 

Para la figura 10 se dieron 10 respuestas diferentes. Siendo 3 las que -
pertenecen a la lista de populares: el pino (arbol},el pato y la cara o figura 
humana;las tres pueden considerarse como populares para la población estudiada 
porque alcanza entre las tres un 50 % del número total de respuestas. La res
puesta animal de cualquier tipo que no es popular para el autor.es para este -
grupo de edad,popular al obtener un 23.45 % del resto de las ocurrencias y por 
ser el porcentaje mas alto,aCin por encima de las tres populares anteriores (el 
pino tiene un 20.98 %} • En esta Cil tima figura la categor!a de sin respuesta -
tampoco es significativa al tener tres casos.es declr,un 3,70 %. 

Para la actividad 3 se obtuvieron 215 respuestas diferentes en total. De 
las 15 pertenecientes a la 1 ista de respuestas populares, 14 estan presentes. -
Cinco de ellas.también se consideran como populares para la población estudiada 
por sus altos niveles de ocurrencia y porcentaje. Dichas respuestas son: la fi
gura geométrica con 59.25 %, el arbol con 53.08%, la escalera con 43.20%, la ve~ 
tana con 34.56% y la puerta con 33.33%. Las demas respuestas populares de To
rrance como: la caja,el dibujo enmarcado, la letra.el 1 ibro,la cara o figura hu
mana,la persona palillo,el regalo,el número y el. cohete no tienen puntajes re
presentativos para poder ser consideradas como populares;el porcentaje mas alto 
son los de la caja y el dibujo enmarcado con 19.75 y el mas bajo el del cohete 

'con 1.23%. Esta última podria incluso considerarse como original dado que solo 
se emitió una vez en 80 casos. 

La unlca respuesta popular que no se.dló fue el diseño abstracto sin un -
titulo con signlflcado,esto quizas,se debe a que todos los participantes mos
traron interés en que sus dibujos fueran comprendidos.aún cuando expresaron --
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repetidas veces que no eran muy buenos dibujantes. 

Por otro lado,es necesario señalar.que a pesar,de la enorme cantidad de 
respuestas que pueden parecer 215,para la actividad 3,esta actividad no fue -
contestada en su totalidad en los 80 casos,es decir, no todas las personas -
utilizaron los 30 pares de lineas paralelas para realizar sus dl~ujos. De los 
80 casos 46 usaron entre 12-18 pares de 1 ineas ,22 usaron entre 1-11 y sólo 13 
personas usaron de 21-30 pares de 1 ineas,siendo estos.obviamente los que obtu
vieron mejores Indices de creatividad comprendidos entre 110 y 126 puntos. 

Sin embargo el uso de pares no es necesariamente el equivalente al nú
mero de respuestas emitidas en esta tercera actividad. Por ejemplo: una se
ñora de 70 años utilizó los 30 pares de lineas.pero emitió sólo 10 respuestas 
calificables,porque tuvo 7 slntesls creativas usando 3 grupos de pares en for
ma horizontal ,creando: un puente carretero.una cancha de futbol ,el jardln de -
Pancha,un tune! con su tren.un acueducto,una chalupa en Xochlmilco y un puente 
colgante sobre el r!o. Los otros 3 pares fueron usados para formar un par de -· 
faroles,arboles y un florero ;dejando 6 pares sin calificar porque las respue~ 
tas fueron las mismas.es declr,r:epetlclón de los estimules menclonados,sin una 
variante que pudiera considerarlos diferentes y por lo tanto calificables aun
que fuera el mismo objeto: farol ,arbol y florero. La Señora obtuvo 115 puntos 
Indice de creatlvdad. 

A pesar de esta situación se considera que la emisión de respuestas para 
esta ac.tlvdad es aceptable y que tanto esta actividad como las otras dos,logr~ 
ron un nOmero considerable de respuestas Interesante, variado y original. As! -
mismo.se piens.a que la activadad mas Interesante para este grupo de edad fué -
la actividad 2,porque tanto la uno como la tres eran menos atractlvas,porque -
impliaban un mayor esfuerzo para estructurar las respuestas. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSION: 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación y las postu
ras teóricas revisadas podemos concluir: 

Primero,la creatividad en el hombre y la mujer gerentes no solo es posi
ble,sino que además,presenta un alto nivel de orlglnalidad,debldo a la calidad 
encontrada en Ja producción de las ideas desarrolladas en el test qe Torrance. 
Esta calidad,se refleja en el juego de ideas que cada anciano seleccionó,mez-
cló;centrando y segregando componentes hasta darle a cada una las respuestas -
una estructura especialmente rica en la pércepclón,concepclón y manejo del es
pacio y del tiempo;como lo demuestra la Interacción estadlstlcamente significa
tiva entre la fuerza creativa de Visualización poco común y las variables de -
edad y sexo;y los diversos elementos cualitativos que podemos observar en cada 
prueba. Ya que Independientemente de su ubicación espacial (de lado,lnvertlda, 
etc). Los dibujos u objetos representados pueden ctlnslderarse como caracterls
tlcos de Ja población estudlada,ya que reflejan una época o generación partic!'_ 
lar, lo que se ve reflejado en respuestas como muebles.en las figuras humanas -
en el vestldo,sombrero y bastón,etc. Que nos hablan no sólo de Ja forma en que 
cada participante conceptualiza el mundo o tr'l,ta de darle sentido a cada flgu

ra-est!mulo,sino que tamblén,reflejan las vivencias personales de cada sujeto: 
viajes,gustos ,aficiones, rasgos de personalidad ,estados de ánimo, sus experlen-
clas;en una palabra.su Yo Interno. Proyectándolo en mayor o menor grado segOn
el cuidado puesto en cada dlbujo,historla o situación. 

Estos resultados son congruentes con los obtenidos por otros Investigad.!!_ 
res como: Dennis, 1958 y Janqulsh y Ripple, 1981 entre otros. La calidad de las
produclones continua.a pesar del paso del tiempo. 

En segundo lugar.podemos. concluir que de acuerdo a Jos resultados obten_!. 
dos,no podemos hacer generalizaciones sobre los pr·obJe:nas que Jos distintos -
autores (Helson, 1967;Kogan, 1974,Abra, 1989)han planteado con respecto al sexo. 
Los datos de esta Investigación no permiten ofrecer una aportación contundente 
sobre si hay un sexo más creativo que otro.entre otras cuestiones formuladas. -
Po .. Ja sencilla raz6n,de que Ja;poblae!On femenina es por lo general más nume-
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rosa tanto en las Instituciones estudiadas,como,en otros ambltos,debldo a que 
suelen sobrevivir un número mayor de años como señala Abra,(1989)·. · 

Como se recordara, Ja población estudiada constó de 14 hombres y 66 muj! 
res;la enorme diferencia en el número de sujetos pertenecientes a cada grupo
hace muy dificil determinar el valor del sexo como una variable influyente -
sobre la creatlvldad;pues como nos indican Jos resultados estadlstlcos,el se
xo solo tuvo impacto sobre cinco variables del test (orlglnalldad,fluidez,vl
sualizaclón poco común,extenslón o rompimiento de l!mltes e Indice de creati
vidad) cuando se asoció con Ja edad. 

Sin embargo no deja de ser lnteresante,el hacho de que los tres Indices 
mas altos de creatividad obtenidos ( 126, 124, 121 respectivamente) pertenecen a 
sujetos varones. Dentro de las posibles explicaciones que podrlan aportarse -
para tratar de delucidar esta sltuaclón;es que Jos participantes tiene un ni
vel educativo y cultural mas alto que el obtenido por el promedio del grupo -
masculino.ademas de permanecer aún actlvos,es decir, Ja jubilación no a ocu-
rrldo. Uno de ellos,por ejemplo,contlnua trabajando como odontólogo,plntando
y escribiendo sobre te,.1as relacionados con la tauromaquia. Alín cuando,lleva -
50 años ejerciendo su profesión y tiene en Ja actualidad 83 años. 

Sin embargo es Importante señlar,que obviamente no todas las personas -
lograron estos resultados tan altos,nl fueron tan comunicativos en la reallz2_ 
clón de su prueba,pero si un número importante de el Jos.cuyos puntajes ocila-

. ron entre los 95 y 116 puntos totales. Presentando también, Ideas y conceptos
interesantes con un buen nivel en su realización graflca. Aunque también,en
contramos otros sujetos cuyos puntajes fueron bajos ,es decir ,menores de 80 -
puntos, Jo que Jos situarla fueran del rango que Torrance propone como normal, 
el cual,va de 80 a 120. En estas personas se observan dibujos pobres,no sólo
en los p. cos trazos para reallzarlos,slno también por Ja ausencia de elemen-
tos que podr!an haberlos acompañado,color ,sombreados, volumen ,medio ambiente, -
etc. Y que necesariamente nos obligan a preguntarnos qué esta pasando con es
ta persona. lNo es creativa? <No tendra algún problema propio de Ja edad? (-
falta de agudeza vlsuaJ,poco control en la coordinación visomotora) o es que-
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paulatinamente a reducido su campo de intereses.teniendo entonces,diflcultad -
para evocar ideas.que pudieran ser útiles para enfrentarse a las figuras-esti
mulo. Si continuamos formulando preguntas de este tipo,necesariamente llegar!2_ 
mos a los cuestionamientos que otros autores ya han planteado y que estan ex-
presados de distintos modos. 

Ciertamente algunas de las personas que obtuvieron puntajes bajos,prese.!!_ 
tan algunos de los problemas que hemos formulado. La pérdida de la agudeza vi
sual por ejemplo.no sOlo interfiere en la ejecución del dibujo para poder rea
lizar detalles o elaboraciones minuciosas.sino también,en la ejecución total -
de la prueba. 

Las personas detallistas que elabora1•on con cuidado cada dibujo consumi~ 
ron mas tiempo (entre 2 y 3 horas),lo cual necesariamente se refleja en su ca
pacidad para soportar la fatiga;por ello.en algunos casos fueron necesarias -
dos o tres sesiones de trabajo para completar la prueba. Otras personas,en ca~ 
blo completaron el test entre una hora y media y dos horas. Simplificando sus
dibujos al final ,aún cuando se les di O la opción de continuar posteriormente. 

Para otros el "sentir" o el 11 saber11 que no eran muy buenos dibujantes,era 
una especie de autoimpedimento,pues era común que expresaran la idea que que
r!an realizar y el no quereer intentarla porque no podr!an dibujarla.o después 
de hacer 2 O 3 (o mas ensayos) abandonarlo,realizando una idea parcialmente o
sin la elaboración necesaria. 

Las personas con puntajes bajos,ademas,de expresar su "inhabilidad" para 
dibujar ya sea en la forma señalada arriba o usando otros argumentos similares 
presentaban un factor denomlnador,un punto que ya ha sido señalado ampliamente 
la fa! ta de interés, reflejado en un abandono de actividades que pudieran esti
mular a las habilidades intelectuales y manuales. Algunas de estas personas e~ 
presaban verbalmente que ya casi no haclan cosas para poner a "trabajar su ce
rebro" ,no Jetan libros o per!odocos,no reparaban cosas.en el caso de los seño
res.no real izaban trabajos de carplnterla o de otro tipo. No tenlan aficiones
como ir a museos,conciertos,ver noticias;pasando la mayor parte de In 11añana -
inactivos en casa o dando pequeños paseos y salidas por los alrededores como -
el banco.el super,etc. Esta actitud,podr!a darle la razon a teorlas como la de 
desocupación o retraimiento,q·,e indican la falta de interés de los viejos por 
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el mundo y por comunicarse con los demas,porque no tienen que compartir. Sin 
embargo antes.de considerar esta postura como un hecho de la vejez.es necesa
rio buscar otras razones que puedan arrogar un poco m&s de 1 uz sobre el porqué 
ocurre esto. Una di ferencla que observamos entre las personas con puntajes ba
jos y las de puntajes altos o intermedios.era la actitud ante la prueba y ante 
la vida en general. 

Las personas con buenos puntajes,lndependlentemente de su mucha o poca -
"habilidad" para dibujar mostraban un mayor interés por concluir toda la tarea 
aún cuando ya tuvieran 90 minutos trabajando,pues consideraban que era lmpor-
tante terminar todo aquello qu~ se inlcia,dando la lnpreslón de que era una -
forma de probarse a si mlsmos;el concluir les daba la sensación de seguridad y 
satisfacción sobre sus propias capacidades;algunos lo manifestaron abiertamen
te al contestar el test. Cuidar que cada dibujo estuviera hecho lo mejor posi
ble era una preocupación legitima para que se entendiera y "no se viera tan -
feo". Estas personas,tuvleron ademas.mas slntesls en las lineas paralelas.pre
guntaban con frecuencia si podlan voltear la hoja o lo haclan dlrectamente;lo
mismo para usar los colores. Los temas realizados eran mas variados.no se llm.!. 
taban tanto a realizar objetos o cosas,s.i~o que aparecla con mas frecuencia la 
figura humana. Algunos plasmaron ciertos art!culos actuales como las computadE_ 
ras o la flama olimplca de los juegos recién pasados. Es decir,sus respuestas
mostraban una mayor gama de intereses y un esfuerzo por integrar toda esa in-
formación en su vida cotidiana. 

La segunda diferencia que observamos.era es estas personas con buenos -
puntajes manten!an frecuentes contactos con sus hijos y nletos;jugando estos -
últimos un papel lmportante,en algunos casos.en la adquisición e intercambio -
de esa información "novedosa" (nintendo,telefonos celulares.etc). Buscando --
comprender ese"mundo" que no exlstla en su juventud y ante el cual no querlan
quedarse atras;aún cuando era frecuente que expresaran que el mundo de ahora -
no era mejor que al que ellos les habla tocado. 

A partir de esto,podemos decir.que ademas de la salud,las capacidades f.!. 
sicas y mentales o el nivel educativo;la creatividad en las personas añosas no 
esta unicamente determinada por el número de años que se ha vivido o la eda:i,
slno por muchos factores entre los que destacamos la actitud ante la vida.las-
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relaciones Interpersonales y la forma en que se ha vivido (en calldad,oportun..!_ 
dades,experlenclas,etc,todo aquello que la va conformando). Por ello no pudi~
mos evitar preguntarnos ¿ Porqué hay personas que no pierden el interés.las -
ganas de luchar o el sentido de la vida ? Qulzas si pudieramos responder a es
tas interrogantes podrlamos encontrar y descubrir cómo Inyectarle ese entusla~ 
mo a quienes parecen haberlo perdido,esa falta de interés en los viejos descr..!_ 
ta con tan frecuencia podrla ser invertida. 

Entonces, !ns! stiendo, como podra observarse la creatividad en los ancla-
nos depende de tantas variables que esta actitud que señalamos;podrla ser la -
actitud frommiana de búsqueda conciente para aceptar y resol ver los conflictos 
en beneficio del sujeto y de quienes le rodean. A través de compartir y de ma
ravi liarse. SI esta actitud se acompaña de otros factores de tipo social y cu.!_ 
tura! podrla permitirse el establecimiento de un punte entre lo que Sklnner -
propone: la necesidad de darle reforzamientos al hombre viejo. Estos reforza-
mientes incluso podrlan ser de dos tipos. El primero como Skinner indica serla 
social representado en la famllia,los amigos,veclnos,profesionales de la salud 
etc. Para lo cual ,se requiere que se dejen de lado o se reelaboren los estereE_ 
tipos sociales que Me Kensie y B. Neurgarten han señalado: los viejos ademas -
de cuidar a los nietos y al jardln,pueden asisitlr a discotecas,olr muslca -
rock.andar en motocicleta,manlfestar o desarrollar su creatividad haciendo de
porte,tocando música,diriglendo a sus compañeros en una instltución,organizan
do fiestas de disfraces.grupos de canto.entre otras muchas actividades mas. 

Sin embargo.es Importante señalar .que este cambio en la concepción del -
anciano debe empezar y ser alentado en todos aquellos que le rodean.el viejo -
como el niño o el joven no puede transmitir sino hay un receptor dispuesto a -
escuchar la transmisión. 

El segundo tipo de reforzamiento podrla ser una especie de autoreforza-
miento que el propio sujeto anciano puede otorgarse.al sentirse útll,producti
vo y con un papel dentro del grupo al pertenezca. Este autoreforzamiento pare
ce asociarse a ciertos rasgos de la personalidad que Jock Abra ha señalado co
mo necesarios en una personalidad creativa: la confianza en sl mlsmo,un buen -
autoconcepto, la perseverancia, la resolución de conflictos y miedos pasados, la
aceptac!On de la propia vejez y el envejecimiento,lo que en palabres de B.Neur_ 
garten significa.la aceptación de la identidad hacha y rehecha producto de la 
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intimidad, la libertad y del compromiso con uno mismo y con los demas,a través 
de la reformulaclón y la reconcll laclón de los éxitos y fracasos para aproxi
marse un poco a lo que Otto Rank ha llamado la "personalidad artlstlca" (en -
la que el Individuo ha logrado el equilibrio entre sus miedos y dependencias, 
y sus logros) a la autorealizaclón de Maslow,o blen,lo que Lesner & Hlllman -
llaman etapa de autoevaluaclón creatlva,donde el logro del equilibrio compre~ 
de,ademas, de esa actitud de la que hablabamos antes;la aceptación del propio 
ciclo de vida como preparación para la muerte;esta aceptación S••gOn los auto
res deberla verse reflejada en todo aquello que rodea al sujeto,alcanzando -
esa actitud frommlana universa! que le permite no ser un viejo paslvo,sln in
tereses y retraldo;sino un viejo actlvo,dueño y director de su vida y su des
tino acercandose a lo que para Henrl Ey es la "higiene mental del buen envej~ 
cer". Al ser un sujeto que tiene lugar en todos los grupos humanos y que par
ticipa tanto en el provecho del grupo como en el de las siguientes generacio
nes,puesto que al haber aceptado su edad y los cambios energéticos entre él y 

el medio, ha logrado la tracendencla. 

Por ello,consideramos que el reforzamiento skinnerlano no sólo debe prE_ 
venir de la sociedad,slno tamblén,del lndlvlduo;este debe reforzar a su vez a 
sus fuentes en un intercambio dialéctico para obtener y alcanzan una relación 
humana completa,plena,satlsfactorla y gratlficante;que permita el enrlquecl-
mlento de ambas partes,independlentemente del tipo de contenido (alegre,trls
te,etc). A través de compartir lo que se es y se ha sldo,con todas las cara~ 
terlstlcas propias y particulares que conformen a cada uno de los participan
tes. 

De acuerdo con estos argumentos no es posible considerar que la edad en 
términos de tiempo y sus efectos (flslcos,metaból!cos,pslcológicos,etc) impi
dan la manifestación creativa. Indudablemente le imprimen caracterlstlcas di
ferentes a cada etapa del desarrollo. Sin embargo,es necesario que la visión
pesimista sobre cómo los procesos del envejecimiento van entorpeciendo o afe~ 
tanda la vida del hombre.sea revalorada con extremo cuidado en cada sujeto en 
partlcular;puesto que desde la aportación misma,de la teorlas blológicas,el -
envejecimiento no es un proceso devastador e Inmediato que ejerce sus efectos 
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sobre el indivlduo,slno 1m proceso evolutivo y gradual;puesto que no todas las 

capacidades (metales,sensorlales,motoras,etc) envejecen al mismo tiempo y par
igual en todas las personas. Las dificultades teórico-metodológicas que seña-
lan los Romanluk (1981)deben as! mismo ser reconsideradas para que estas difi
cultades sea llevadas a la mesa de Investigación y cuestlonamlento. Cuantas -
veces.como señala Romanluk,una persona anciana por tener artrltls,debllldad -
muscular o visual ,que no puede expresarse mediante dibujos ,escritura o pala--

bras,es decir, por medio de las formas establecldas,en que se espera que lo -
haga o pasado como no creativo o por alto. Es necesaria la Investigación para
crear nuevas concepciones teóricas y practicas que nos permiten observar,medlr 
perclbir,captar y entender esos potenciales. 

Para esta postura se requiere.que ocurra un cambio en la actitud de 
quienes rodean y conviven con el hombre viejo. El médlco,psicol6go,famlllar,-
etc;que no se Interese y se esfuerce por motivar a su anciano.no lograra nada
Y el sujeto mismo tampoco hara ningún intento ¿ Para que Intentar cualquier -
esfuerzo si no hay nadie dispuesto a percibirlo y a alentarlo ? • Como señala
Nancle Flnnle (1985) en su trabajo con niños con parallsls cerebral. Si el ni
ño no recibe estlmulacl6n,carlño y atención constante, para qué esforzarse en. -
levantar los brazos o la cabeza o Intentar comunicarse con un medio exterior. -
que_ es apatlco ante él. Volvlendose entonces,él también obscuro y gris. 

El reforzamiento sklnneriano no puede limitarse a unas cuantas frases o
demostraciones de interés,aprobacl6n o cariño de vez en cuando. La no generes.!. 
dad de la que Sklnner (°1983) habla tampoco es entendida como casual o Intermi
tente. El reforzamiento debe ser continuo y cambiante según cambien las neces.!. 
dades y las demandas.pero siempre con la participación del sujeto gerente. 

As!,como Saltes & Schaie (1974) nos muestran que es peligroso hablar de
una pérdida de las capacidades lntelectuales,esta misma situación deberla apl.!. 
carse a la creatividad. Ya que si seguimos el pensamiento Howard Gruber (1974) 
y aceptamos que no todas las creaciones son Iguales.pues asl,como la creacl6n

lnfantll unlcamente tiene significado para el niño y sus padres y no para un -
grupo mayor. La creación del anciano no tiene que ser necesariamente glamorosa 
grandiosa o revolucionarla que Impacte a las grandes masa,,puede ser sumamente 
personal y no por ello menos valiosa e importante. 
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Un último argumento que queremos proponer y que ponemos a consideración es -
que la manifestación creativa puede no expresarse,porque quizas,las actlvida-
des propuestas por Ja institución o ios familiares y amigos no sean atractivas 
para el sujeto. De hecho no es raro ver esta falta de interés en los ancianos
que consideran que han hecho hasta el cansancio determinadas actividades o co
sas;y que ai proponerselas dentro de una terapia ocuapacional o como medios de 
esparcimiento resultan muy poco motivantes. Esto hace que la combinación entre 
lo "novedoso" y lo "conocido" matice cualquier actividad que se desee Introdu
cir: aprender a "ballar taitiano"puede ser m~s estimulante que aprender una -
nueva puntada de tej Ido o una receta de cocina que se desconoce. Mucho de esta 
combinación tendr~ que pasar necesariamente por el método de ensayo y error;y
con frecuencia habr~ que pensar en otra cosa,cuando el iracaso sea estrepitoso. 
Elio,sin embargo.no debe desmoralizar a quienes trabajen o tengan contacto con 
personas mayores.al contrarlo,debe ser un aliciente para desarrollar la propia 
creatlvad,sin Importar la edad que se tenga. 
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LIMITACIONES Y SUGERENCIAS: 

Cómo se podra observar el tema de la creatividad presenta una gran variedad de 
problemas y retos que se deben abordar ,cuando se decide trabajar con él. 

Entre las limitaciones Importantes de este trabajo, señalamos en primer -

lugar el hecho de que el Instrumento de Paul Torrance no esta estandarizado en 
nuestro pals. Por lo que, a pesar,de los resultados optimistas encontrados no
podemos generalizarlos a los 5 millones de ancianos que constituyen a nuestra
poblaclón geronte;aún cuando es un buen comienzo. 

La verdad es que.el Instrumento no esta validado para nungun tipo de po
blaclón,aun cuando ya existen algunos trabajos como el de Pliego Rodrlguez,R. 
y Esplnoza Sala,M.V. en niños con capacidades y aptitudes sobresalientes. 

Por lo tanto se sugiere continuar Investigando con ahinco no sólo en es
tos dos grupos.sino en todas las etapas del desarrollo humano con el fln obte
ner nuestros propios paramentros que nos permitan tener Indices de creatividad 

mas fieles y confiables sobre nuestra capacidad creativa.basados en nuestra -
realidad cultural y nacional. Ya que el siguiente fin es el desarrollo de téc
nicas de Intervención que favorezcan el desarrollo de la creatlvdad tanto en -
beneflclo del Individuo como en el de la sociedad. 

Esta lnvestlgaclón puede ser también.una importante v~ta de trabajo con~ 
tante,que hasta ahora ha generado unos cuantos frutos mas blen alslados,pero -
que podrlan darse con una secuencia mas lógica y ordenada.para alcanzar los -
fines indicados arriba. 

Una segunda llmitaci6n que podrla atribuirse al presente trabajo,es la -
utll lzación de un sólo Instrumento. A diferencia de otros e;;tudtos cuyos ·auto
res ,ademAs,de aplicar test de creativldad,emplearon pruebas de autoestima,de
personalldad,etc. O bien.usaron dos pruebas de creatividad para apoyar los da
tos encontrados.como es el caso del Alpaug y Birren en 1977 y de Janqulsh & 

Ripple en 1981. 
Las razones por las que se decidió emplear el test de Torrance,ademas,de 

las ya expuestas en el apartado sobre el lnstrumento,es que se consideraron --
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los factores de tipo cultural ,encuanto a actividades,contenidos (semanticos,-

simból icos,etc); pues la falta de estudios masivos en !a literatura especiali

zada dificulta la elección del instrumento.al no existir información suficien

te con respecto a las ventajas de tal o cual test. De hecho son pocos los autE_ 

res como Janquish y Ripple,qulenes reconocen que el test de Sonidos e Imagen -

no parece ofrecer algun tipo de ventaja o el aporte de una información que pu~ 

da ser contundente. De hecho muchos de los estudios,como e! del propio J.S. -

Dacey ( 1989) no abarcan todo e! rango de 1 a tercera edad, liml tandose a los 60 

y 65 años,en la mayorla de los casos. 

Uno de los objetivc,s mas claros de este trabajo.era el de trabajar con

personas "realmente viejas" de 70 y 80,y si era posible de 90 preferentemente. 

Para ello,se requerla de un instrumento sencillo p0;ro capaz de medir realmente 

el potencial creativo,lo mas libre posible de los lnconvenltes señlados ampli.!!_ 

mente por los autores: Saltes & Scha!e, 1974;Romaniuk & Romaniuk, 1981 ;Janquish 

& Rlpple,1981;Lubart,T.,1990. 

Sin embargo como sugerencia.para este problema,es necesario continuar -

investigando con la prueba de Torrance,para lograr,primero la estandarización, 

tanto para este grupo humano,como para las demas etapas del desarrollo y as! -

poder demostrar su utll idad y relevancia como una prueba confiable y val !osa -

para medir la creatividad. Ademas de tener nuestras propias listas de respues

tas populares para cada grupo de edad ,ya que de acuerdo, a nuestros resultados

existen diferencias significativas. Pues 'llUChas de las respuestas presentaban

elementos propios de nuestra cultura (la cazuela,la hoz,el metate,etc). 

Por otro lado,exlsten otras variables que consideramos como una llmita-

ción para la generalización de los datos y que no son propias del Instrumento. 

Entre alias.esta la situación.de que una parte de la población estudiaca posee 
una homegenidad muy interesante,ya que un 70% de la población perteneciente al 

centro "Pedro Romero de Terreros" son jubilados del Moni:e de P!edad;s!endo pe!_ 
sanas que comarten mas o menos el mismo nivel educativo,socioecon6mico,la rr.is

ina religión (católlcos),ademas,muchos de ellos se caneen hace mas de 20 ó 30 -

años,res!dentes de la misma colonia y compañeros de trabajo por muchos anos. 
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Todas estas caracter!sticas,creemos que tienen Influencia sobre el nivel de I!!_ 
tegraclOn observado en el grupo y tal vez sobre el Indice de creatividad total 
obtenido.puesto que este fue ligeramente superior (92 puntos) al alcanzado por 
los res Id.entes de la casa de reposo ( 90 puntos), y cuyos miembros son mas he -
terogenos tanto a nivel socloecon6mico como a nivel educativo. 

Una cuarta limitación que podrla señalarse es que no se hicieron compar2_ 
clones entre ambas muestras.es decir ,entre tipos de instituciones (el centro y 
la casa de reposo) aunque ambas forman parte de la Fundación para la Promoción 
Humana A. P. 

Las razones por las que no se hizo esta comparaclOn,es que el factor de
instltucionallzaclOn es contadlctorlo. Autores como Vlncent,han señaldo su Im
pacto negativo en todos los aspectos de la vida de una persona. Sin embargo la 
experiencia personal de este y otros trabajos nos muestra que la instituciona
lización no siempre es fatal para el sujeto que tiene la "desgracia o la fort!!_ 
na" de caer en alguna casa.centro o asilo. 

Los "horrores" de las instituciones como: el maltrato,abandono,descuido, 
depreslOn,entre muchos otros;tendr!an que ser revisados y valorados cuidadosa
mente de una Institución a otra.dado que no es posible hacer una generaliza--
c!On indiscriminada. Ademas.la conciencia de un cierto confort (por lo menos -
material) si est~ m~s o menos difundido y aceptado dentro de las Instituciones 
de todo tipo. Desde luego.que esto depende,en cierta medida de la Infraestruc
tura económica que sustente a la lnstitución;aunque ellos no siempre justifica 
las deficiencias que desgraciadamente existen en algunos casos y en tos cuales 
los derechos de los ancianos parecen no haber ! legado. 

Por otro lado,consideramos Importante señalar.que algunas lnstltuclones
son francamente renuentes para permitir el acceso a Investigaciones como la -
que presentamos aqu! y otras similares como. tuvimos oportunidad de experimen-
tarlo en el transcurso de este trabajo, lo que a veces dificulta seriamente la-

/ aproximación a ciertas poblaciones. 

Como sugerencias para salvar esta limitación y la anter!or,ya en cierto 
modo estan relacionadas proponemos: 

1.- La real izaciOn de estudios comparativos entre ancianos lnstftuciona-
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llzados en los centros de asistencia privada y los pertenecientes a los clubes 
de la tercera edad y casas-hogar del INSEN. 

2.- Estudios comparativos entre ancianos institucionalizados y los que -
viven en sus casas,ya sean solos o con algún familiar. 

3.- Estudios comparativos entre las instituciones ubicadas en el D.F. y
las de los demAs estados de la Républica,por ejemplo,el Estado de Jaiisco,el -
cual cuenta con 95 establecimientos.que incluyen casas-hogar,asilos,centros 
diurnos,hospitales para pacientes ancianos crónicos,etc. 

Todo ésto,con el fin de determinar si el factor Institucionalización Ju! 
ga o no un papel importante sobre la creatividad; la corroboración o refutación 
de los datos presentados aqui ,pues este tipo de estudios permitirla tener un -
panorama mAs amplio y completo de nuestra población gerente, io que indudable-
mente aportarA elementos de juicio mAs reales y concretos que permitan no so-
lo expandir nuestro conocimiento sobre este tema,sino también,el conocimiento
de la realidad nacional sobre las instituciones de este tipo.en cuanto a ser-
vicios con los que cuentan.recursos humanos,necesldades y limtaciones,planes y 
programas de trabajo y lo mAs importante.se da plé,para real izar muchas inves
tigaciones mAs sobre otros fenómenos relacionados con lcvejezy el envejecimle~ 
to: el sentido de soledad,las relaciones interpersonales y la amistad,la auto
estima y la vivencia de ser un anciano institucionalizado, todas estas Ideas en 
relación con la institución,pero hay otras Areas como estudios epidemiológicos, 
socloeconómlcos,etc. Que pueden quizas aportarnos una visión menos contradict~ 
ria y mAs objetiva sobre el factor Institucionalización en las diferentes es-
feras ( psicológica ,médica ,económica, pol ltica ,etc). 

Por último como sugerencia,quisieramos mencionar que es necesario,que -
dentro de la forma<"ión profesional del psicológo se contemple y se amplie den
tro de los programas curriculares esta última etapa del desarrollo humano.ya -
que,por lo menos en la preparación actual no son suficientes un par de horas -
dedicadas a este periodo en una o dos materias,para prepararlo v~r:aderamente
para comprender,atender y tratar al individuo geronte,tanto en la normalidad -
como en la patoiogla. 
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El individuo gerente como lo senalamos con anterioridad debe ser abordado en -
una forma lntegral,pues como,indlca la Dra.Carothers en las Memorias de a• --
Congreso Nacional de Geriatr!a y Gerontologta. No basta comprender el aspecto-. 
médico,la riqueza y complljldad de un Individuo qu<, ha vivido 70 u 80 anos no
puede abordarse desconociendo el peso de toda una vida y una forma de ser. No 
Importa cuan necesaria pueda ser una vitamina o una terapla,el paciente puede
decidir no tomarla,aGn cuando su vida dependa de ello;porque su concepción del 
tiempo.de su existencia y de lo que quiere y desea.esta en una esfera distinta 
a la del profesional que tiene enfrente. Esa "terquedad o necedad" que tan fá
cilmente atribuimos a los viejos puede encerrar otros motivos. 
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ANEXOS. 

a) CUADROS CON LOS RESULTADOS ESTADISTICOS. 

b) LISTAS DE ANALISIS DE FRECUENCIA DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS 

e) REPRDDUCC ION DE LA PRUEBA 
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CUADRO I 

V5 (Fluidez) sevo= 1.883 .• 774 
ed,.,d= 2.206 .063 

RP.X~ ~ o dad= 2.226 .075 

V6 (Ori1<i:mlidad) se:ro= .545 ,463 
eci.,d= 2.305 .Cl46 

sexn x. edad= 4.3G7 .003 

V15(Vb•"111'.~dón insu<:J.l) sexo= ,755 .388 
edad= 1.n2 .12r 

:30XO X edad= 2.209 .077 

V18(Ext-2 de Límitee) sexo= 1.193 .279 
edad= .808 .548 

sexo x P.da<i= 2.652 .040 

V23(Indice de C.,.eat ividad) sexo= .591 ,442 
edad= .Bit9 .121 

~~X, X ed:i.<1= 2.485 ·"51 



CUADRO II 

V7 (Abstraooi6n en el titulo) sexo= .0311 .920 
edad= .510 .767 

sexo x edad= ·336 .652 

V6 (E1.ahorMi6n) sezo= .047 .R28 
edad= • 421 .'132 

S0X'l 'X edad=1-596 .165 

V9 (RP.sistenr.ia al cierre) sexo= .926 .872 
ed!ld=1 .175 .331 

sexo x ed'ld= .623 .647 

V10(ETp~esividad ernoci<lnal) sexo=2.748 .102 
ea ad= .882 -496 

sexo x edad."' .269 .9q7 

V11(Artioulaoi6n de la historia) sexo~ .ooo 
edad=l.722 

sexo x edad=1.113 

V12(Uovimiento o acc16n) 

V13(Ezpresividad en el titulo) 

SAXO= .Q5C) 

edad= .678 
.610 
.501 

sexo x ednd=1.076 .375 

SRXO= .486 
edad= .529 

.4e7 

.753 
sexo x edad=1.964 .110 
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CUADRA II (Mnt) 

V14(S:!ntesis en Fi1<· incompletas) sexo= 

edad= 
sexo ::: edad= 

V15(Si'.ntes1.s en lineas paralela5) sexA= .31 O .580 
edad=1·315 .260 

sexo x edad= .724 .579 

V17(Visualiz3ción Interna) ae,itO= .400 .52q 

edad= .301 .907 
SAXO X edad::: .041 .gen 

V1CJ(Humor) sexo= .4sa • 515 

edad=1.21a .310 
SftXO Y edad= .1as .945 

V20(Riqueza en la imaginación) siait-:i= 

edad= 
sexo x edad= 

V21(Colorido en la imaginación) sexo= 
edad= 

sex., X edad= 

V22(Fantas:!a) sexo=1.679 .199 
edad;= .934 •. 464 

aézo X edad= .307 .872 



Al!ALISIS DE FF.ECUE'"CIA."l. 

ACTIVIDAD 1 

1 ... Huev"l ** 
2.- Fruta + 

3. - Ani ••al+ 
4. - Cara o 'f'iimr.i humana * 
5. - Flor 
6. - Globo 
7 •• Bote 
a.- 'ljo 

~ •. - Ovni 
10.- Jarra de agua/car~ 
11. - Re5puesta al color 
12. - Candil 

1 3, - Uña 

1 4. - Florero 
1 5. - Mua/ al barca • 
16. - Sol /luna ( ecllps,.) • 
1 7. - Sornb .. Aro 

1 a. - .i'a rana idas 

19. - AcoritAón 
20. - Tambor 
21. - :·aiet..,. dA p:!.:-.tor 
22. - Resj.iuesta a la forma 
23. - Sin respuesta 

No 

21 

13 

9 
7 
3 
2 

2 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

5 

25. 0 2 
16.::>4 
11 .11 

8.64 
3.TJ 

2.46 
2,41' 
2.46 
;>.45 

2.46 
2.45 
1.23 
1.2; 
1. 23 

1.23 
,.23 

1·'3 
1.23 
1.23 
1.23 
1 .23 
1.23 

6.17 

NOTA: De acuerdo con los resultados obtenidos se claslflcO las.respuestas en 
tres categorlas: 
t.- Las. respuestas ·con dos estrellas(**) son las respuestas populares, tanto
para este grupo de edad como para el autor. 
2.- Las respuestas con una sola estrella (*) son,las respuestas populares -
que Torrance Indica y que no lo fueron para la población estudiada. Son res
puestas populares en Estados Unidos. 
3.- Las respuestas populares acampanadas con un mas (+) son las que son pop!!_ 
lares para este grupo de edad y que forman pueden formar parte de la lista -
de respuestas populares para nuestro pals. 
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Ai·<ALiciiti D;; FHECUENCIAS. 
ACTl'.l;:DJJl 2. 

FMG'JRA 1 
i·!n ,./ ,, 

1·- Cara (). fig11ra hwuana ** 30 }7.03 
2.- Pájaro .. :?4 ?-9.52 
3.- CoTazón ** 11 13.5s 
4.- Animal 3 3.70 
5.- :~~anzana 3 3.Tó 
6.- Labios 3 3.70 
7.- !-°l">r :? ~.46 

e.- Cabeza do animal 1.23 
9.- JI.entes 1.23 

19· - 'Has ~le mar 1.23 
11. - Fruter1 1 1.23 
12. - Sin respuF1:sta 3 3.70 

FIGURA 2 
No " 1.- Arbol ** 35 43.20 

2.- Re sortera ** 12 14.61 
3.- Garre t e.,.a/ camina 6 7.40 
4.- CaS'l 6 7.40 
s.- Flor 4 4.93 
6.- J.·ata dA mesa ~ 2.46 
1.- Lampara 2 2.46 
'3. - ~aneo dP. ~onhl!\ 1.23 
9.- Escoba 1.23 

1 o.- uetr=i (s) * 1.23 

'1 ·- Gara1re 1.23 
12. - Piernas 1.23 
1 3. - Alambres 1.23 
14·- :;oldado con fusil en 1.23 

perspectiva 

1 5. - Escalera í .23 
16.- Perchero 1.:··, 



ANALISIS DE FRECUENCIA. 
ACTIVIDAD 2. 

FIGURA 2 (cont) 
17. - ;>ared 
1a.- Columna 
1 ·3. - Cara o !'tgur~ ht:un,.na * 
20.- Azadón de jardin 
21. - Sin respuesta 

No 

1 

FIGURA 3 IJ' 
1 • - tiara a .figur~ humana * 9 
2.- Flor 5 
3. - Ani,.,al 3 
4.- Figura Leom~trina 3 
5·- Fi~ura abstracta ean un 3 

titulo con signi!'icado 
6.- Puente 
1.- Ruedas con vehículo 
a.- ·Globo (s) 

9·- Ojos 
10.-Br11zos 
11. -ArAtes 
12. -harril 
13. -Carretera/car.iino 
14.-Sol/luna (eclipse) 
15.-P~palote 

16.-Taza 
17• -HoJas 
1s.-Zapatos suecos 
19. -reineta 
2). -i.eoedora 
21.-AlmRndras 
22. -Pulce.,.a 
2 3 • -~!.anJ111na 
24.-!.:ani,ja d11 la puerta 
25. -sandia 
26.-Ho1as dP. tabaco 

3 
3 
3 
3 
2 

2 
2 
2 

2 

2 

, , 

137 

% 
i.23 
-;-:~3 
i.23 
i.23 
1.23 

~ 
, , .11 

6.17 
3.70 
3.70 
3.70 

3.70 
3.70 
3.70 
3.70 
2.45 
2.46 
2.46 
2.46 
2.46 
2.46 
1 •-''3 
1.23 
1.:?3 
i.23 
, .23 
1 .23 
1.23 
1.23 
i.23 
1.23 
i.23 



ANALISIS DE FREC'lENCIAS. 

FIGURA 3 (nont) 
27 •• calabaza 

ACTIVIDAD 2. 

2d.-Banda de tortillas 
29.-Carrete de hilo 
30. -Pá '"ro ( s) 

31 ·-Río 

32.-Arbol 
33. -Olla 
"lj.i.. -"·Jtri>t.'l 

35. -Vía de ~ r·"n 
36. -Rem; •. g. 

·~?.-Piñata 

39.-Resh~1adl113 

J~.-Sin r~spue~t"' 

fTBURA 4 

1 • - Ani:inl • • 
2. - Fiflurll a"ostrgr.ta can un 

tit:ilc1 c.:>n significado 

3. - Let.re (s) * 
4. - ~!!.'.'*a. , t"i211r"1. 'b.·1man!'l '* 
5·- Clave de s.:>l 
6. - Jarra 
7.- Nrunero (s) * 
8. - r.eTttes 
g •• Bi~c.t,e 

10.-viol{n 

11. -Arete 
12. -Tijera 

13· -carTetera/carr.ino 
14.-Laz~ de chaTr.:> 
~ 5. -G~~c!io 
16. -JJ,.and~~ )T 

17. -11.ece:!orR 
1.J. -llaTiZ 
19· -Heltil1 <i 

No 
1 

11 

6 

5 
4 
4 
2 

2 

" 1.23 
1 .23 
,.23 
1 .23 
1o23 
1.23 
1.23 
1. ?':li 

1 .;>3 

1.23 
1.:¡; 

n.1s 

7,¡\Q 

r,,17 

4,93 
4,93 
2.46 
2,415 

1 .;>; 
1.2~ 

1°23 

1 .23 
1.:n 
~.2; 

1.23 
1.23 
1.2~ 

1.23 
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A:::.;;, !SIS DE FaEC'.TE:~::: I.:•". 
ACT!VIDAD 2. 

FIG'JRA d (cent) 
20.- Cinta ~é~rioa 
.21.- Cebacera de latón 
22. - Maoetéro col.e:a'!te 
23. - Sin .r·· .. sonesta 

FIGUM 5 
1. - Cara , figura 1-wmsna 
?..- Barno ** 
;;. - Ta.zi:<"r:/onsueln •• 
4.- .::in..r.:~ 'a. 
~ .. - H'l7.nl'l."1. 

6.- Ca!1rtst.n 

7·- Cue,..da 
a.- Fi.?.'l~U ...:;;: ~1:.11-f tri·.: ... 

9·- Cun11 
1 'J. - r~n::.":nña 

11 • - Flor~-¡r.i 

1?.. - Olla con •apa 

13·- Dura7..:".1 

1 l.. - 'P'l 1 ~~.q a~ ;:11~P. 

15. - Lahio5 
1 ó. - His!:o 

17·- I.!':l,,sia 
18.- Papalote 
19. - !!.aceta 
20.- Puente 
21.- r.~anzana 

?.?..- Gtoho 
23°- Bombona.,.., 
24.- i~eo<>dorn 

25.- Ventan!l 

** 
No 

15 
11 

~ 

¿ 

3 
2 
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.% 
1 .?.3 
1 .2~ 

1. 23 
6.17 

% 
18. ;1 
13.::;a 

'>.!37 

a.61. 
!·.;.17 

4.113 

1.70 
?..46 
?..45 
?.4:; 

?.d( 

1.2> 
l .:>o 
1.23 

1. -?3 

1 • ~· j 
1.2; 

11:n 
1.?.; 
1.23 

'.:>~ 
1 .23 
1.23 
1.23 
1. ::r·· 
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ANALlSIS DE F!lECUEHCIAS. 

ACTIVIDAD 2. 

FIGURA ~ (c:ont No % 
26.- Puert" 1.23 
27.- CaRa. 1. 21 

2€i. - Rued!l r:O!'J. :".ilpl::!ldera 1.23 
~'JeT Sin l"ASP11est.a. " ·5. "'" 

FIGURA 6 !lo % 
1·- Cara o f!. . .:::aru. h'1Jna11a ** 17 20.ga 

~-- Silla 7 a.?4 
).- FlorPro :; ~.p 

4. - Rav-. . .i 4,o3 

i;. - Anlm•1l i 3,70 
6.- CA39. 'i ;,70 

7.- Esr.uleras • 3 3.70 
a.- Flor :¡ 2.46 

~.- Fi11:ura geomátrica 2 2.46 
10. -Let,.a ( s) • 1 1 ·2'5 
11. -Dados 1.2; 
12. -Banca 1 .?.1 
1 i. -carra ola 1 .23 
14. -CO!l!l dP. "i.no 1.2; 
15. -Hono:o 1 .?.~ 
16. -Snmbr~ro 1 .?.;, 
17. -ir.ueble ¡j;, c·)nin:"J. , .~) 
18• -C!.ntri métrio.'l 1·23 
i'l.-Si.l'-5" dR.r.t::tl 1.?i 
!O. -R:.eda 1.23 
21. -Far.11 , • 23 

~?..-Papalote. , .'."~ 
?.~ • ... !i!1 ~fi ifl 1 .2~. 

24.-~rom¡;o 1 , .2:· 
<'5· -Sin '?"HSpuesta 1 <; iB.'·l 



ANALISIS DE FRECUENCIAS. 

FIGURA. 7 
1.- !102+ 

2.- Letra (s ) • 
3·- Florero 
4.- Animal 
r; •• cu.,har .. 
6.- Coche 

ACTIVIDAD 2. 

7. - Cara o figura hlllll3na • 
B.- Colañor 
9.- Tubo 
1 o.-011a 
11 • -.l:'ercher0 
,2.-RRst.rillo de jardín 
13.-1.lllSB 

14. -Raq11eta 

15· ·Pie 
16. -Pinocho 
i 7. -Brttsiel" 
1 a. -Pipa 
19. -PesRS 

20.-Hobir" 
21. •AT1"nVO 
22. -Guadaim 
23.-Casa 
24. ·Sin l"AApnes+a 

FIGURA 8 

1 • - Cara o fi.o:ura humana • * 
2 •• A1"hol 

3. - Animal 
4·- Escudo 
5·- PernhP.ro 
ñ.- Gasa 
1.- Vestido 
s.- Carl"qtAra/camino 

No 
38 

4 

4 
4 

3. 

3 
2 

2 

? 

1 

5 

No 
26 

7 
f'i 

4 

3 
2 
2 

2 

<¡(. 

45.91 

4.93 

21.93 
4.93 
3.70 
3.70 
2.46 
2.46 
2.46 
1.23 
1.23 

'.2'1 
1.23 
1.23 
1.23 

'.:?3 
1.23 
1.23 
1,23 
1.23 
1.~3 

1.23 
1.23 
6.17 

% 
32.09 
8.64 
7.40 
4.9§ 
1.70 
2.46 
2 •. 46 

2.46 
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MTALISIS DE: FREClfE:lCIAS. 

FIGURA 8 (nont) 

;i.- Bot.e 

1'1.-sn1 .. 

11. -Charol.a 
12. -Lampara 

ACTIVIDAD. ;:>. 

1 3. -ChilP. ""rr:;no 
14. -Tabl'l ¡:,,.,.., picar 

15.-Jar.,.a 
16. -Pap'ilote 
17. -Hon·~O 

1 s. -Pala 

1 'l· -ESf•·~.10 
20. -Sillón 

22. -Hoj'l 1e pP.riodlc·~ 

23.-l'lu"1a f'uent.e 

24. -Mat.ra~ 
25. -B<tbe.,.o 

?.-'.=.-CR.'!191 dP. "l..t,'J:J. 

27.-TIV. 
28. -Pe:;cado 
29.-Biombn 

~o. -Qnepi d!! legionario 

31 •-Sin .,.espuAsta 

FIGURA 9 

1 • - Montaña. * * 
2.- Let.,.a (s) •• 
J. - Cara o :fi.~ur.'1 humana* 

4·- Animal 

5·- CRsa 
6.- Calavera 

7• - llarda 

¡:¡. - Vesti.rli 

3·- Bote 

No 

7 

. No 

34 
n 
12 

5 

4 

1' 
1.23 

1 .23 
1 .23 

1.23 
1.23 

1.23 
1.23 

1.23 
1. ?'3 

1 .?.:> 
1.2': 

1.~3 

,.:n 
1 .2'3 

1.?i 
1.~3 

1,n 
1 .?.3 

1.23 

1 .23 
1 .;:>'3 

1.23 
a.64 

~ 
41.97 
16.04 
, 4.ii1 

".,., 
4.93 
1.23 
1 .23 

1.23 
1 .23 
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A~"AJ,ISIS DF. FREC'TENl!IAS. 
AflTIVI'JAD 2 

FIGURA 9 (cont) No % 
10.-Electroenoe~alogra~a 1 1.23 
11.-Sill!l 1.2"1 
1~·-1'ino 1.23 
13·-Boca 1 ·?.3 
14.-Florero 1 .23 
15, -Ravo 1.23 
16. -Caseto. r.elef'.mica 1 1.23 
17·-Sin respuest~ 2 2.46 

FIGURn 10 No ¡t 

1·- 4nimal+ 1'l :n.45 
2.- Arbol (pino)** 17 ¡!0.98 
J.- Pato ~· 17 ~o.ga 

4,- Cara o fie:ura h11:11a:i.a •* 10 12.34 
5. - !'a<:oda 5 6.17 
'5.- Flor 4 4,c¡3 

7.- rJ~ano 2 ;?.46 
R.- C:isa 1.21 

9·- Hon.ito 1 i.23 
10.-Sin respuesta 3 3.70 



Ji.NALISiti D~ FRECUENCii!S. 

ACTIVIDAD 3· 
No 

1. - F:l.~a Geomoítirca * * 
2.- Casa+ 
J.- Arbol** 

4 ... F.:soalern * * 
5, - !!.es"+ 
6.- Ventana•• 

7, • .l:'uertu .~ * 
8. • Vía de ~ren + 
9,. ::ama+ 

1 o.- Caja** 
1 1. - Di bu io elllllll1rcado * * 
1 2. - Roperi/closet+ 
1 3,. Vitrina/estante+ 

1 4, - tiill:.+ 
1 5,. Carretera/camino+ 

16.- Letra (s) * * 
1 7,. Rejas + 
1 s.- r.v. + 
19·· Botella (s) + 
20.- Paredd 
21. - Tareo/posillo+ 
22.- ColtUDpio+ 
2 3,. Bote+ 
2 4, - Comodn/cajonerq + 

2 5, - T.ibro * 
2 6. - Chioenea exterior 
2 7. - ilarda/oeroa 
2 8. - Cara o ti .. ura humana * 
2'). - Ca U.e en perepActiva 

30. - l11:lesia 

31 • - Sobre de fapel 
32.- Espejo 

33. - Vaso 

48 

44 
43 

_35 
31 
28 
27 
18 
19 

16 
1Ó 

16 
15 
14 

14 

13 
12 

12 

12 

11 
11 

11 
11 
10 

') 

9 
9 
9 
a 
il 

8 
A 

8 

59.25 
54, 32 

53.00 
4~.20 

Jil.27 
:-4. 56 
33, 33 
22.22 
2;>.;>:> 

19. 75 
19. 75 
19,75 
18 .51 

17-28 

11.2t1 

16.04 

14.81 

1 d .81 

14.81 
13,59 
13.58 
13.59 
13.50 
1?·3~ 
11 .11 

11 .11 

11.11 
11.11 

9,97 
9,e7 
9.s7 
9.e7 
9.87 
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ANALISIS D}; FRECUENCIA 145 
ACTlVlDJJJ 3 (coat.2) 

No ~ 
34 Tapete 7 0.64 

35 Barra para ~imnasia 7 0.64 

36- Bandera (s) 6 7.40 
37·- Faroles 6 7.40 

38 .• - Papalote 6 7.40 

39- .- Arcos 6 7.40 
4Cl .- Vela 6 7.40 

41 Tubo 6 7.40 
42 ·- Certinaa 6 7.40 
43 Sill,11 6 7.40 
44 Ficha de d~mi•o 6 7.40 
45 .• - Juego de gat~ 5 6.17 
46 ·~ Bolsa de mano 5 6.17 
4-7 Fleres 5 6.17 
48 Buro 5 6.17 
49 Radio 5 6.17 
50 .l:'ostes de luz/teld'ono 5 6.17 
51 Librero 5 6.17 
52 Corral 5 6.17 
53 Faldas 4 4.93 
5'4.-.- Acueducto 4 4,93 
55~·- Edi:ticio 4 4.93 
56,. - Co,ia (s) 4 4.<?3 
57 .• - Ghbo 4 4.93 
58 ·.- l:'ue•te 4 4.93 
59 .• - Baaco dft cociu 4 4.93 
66 Abaco 3 3.70 
61 ·- Puesto de revistas 3 3.70 
62. ·- Ceche 3 3.70 
6) .• - Frasco 3 3.70 
64 Baraja 3 ~.70 

65 .- Reloj de arena 3 3.70 



146 

ANALISIS DE FRECUENCIAS· 
ACTIVIDAD 3 (oont.3) 

No .¡, 
66· - Cubeta 3 3.70 
67·- Tablero ".1edre z/damlls 3 3.70 
6Ei·· Persona palillo ' 3.70 
6~·- Hoja de •••el 3 3.70 
7G·- Re~rigerador 3 3.70 
71•· Ca:nash/oest.o 3 3.70 
72.- Teatro 3 3.7J 
73·- Fii;aro de Barberia 3 3.70 
74• - Escoba 3 3.70 
75.- Pala.Pa 3 3.70 
76.- Camión 3 3.70 
77• - Jaula 3 3.70 
78• - Columna (s ) 3 3.70 
79 •• Re~alo/obsequio * 2 2.46 
80• - Andamio 2 2.46 
81 •• Ban:bú 2 2.46 
62·· Metro 2 2.46 
83• - Ch,.lupa de Xochimilcc 2 2.46 
84• - Antena de t.v./radb 2 2.46 
BS· - .t'ale ta de dulce 2 2.46 
86.- BBdega 2 2.46 
87· - Cerillos 2 2.46 
8!1.- Timbiriche 2 2.4(, 
8?.- Camiceta 2 2.46 
90.- P1zarróa 2 2.46 
91. - Re gallera (s) 2 2.46 
92.- Chim"'a de C~S"l 2 2.46 
93.- Ca~fttoe .. a 2 2.45 
94 •• Relo1 2 2.46 
9f.- Estu'f'a 2 2.46 
96. - Ni!mero ( s) * 2 2.46 
97 •• Bota (s) 2 2.46 
9S. - Pantalón 2 2.46 



.INALISIS DE FRECUENCIAS 
ACTIVIDAD 3 (no~t.4) 

llo 

99• -· Pagvdu 2 

10ó·- Escur>"idoP de trastes 2 

101 '• -Car11a d" circo 2 
102·. -Barcn 2 

103 ·• -ílarra CC•tl a11iUes de 2 

1.0 gimnasia 

104 .-C1mr:hR de :rutbol 2 

105 .• -CiP.'ar?o 2 

1°06 .-Burro de pb.nch ... P 2 

107 ·.-Tren 2 

108 .-~ba ;> 

109 • -Flenhas :? 

11 a·. -i .. oño 2 
111¡ -Po>"tal non aro os 2 

112 • -Lam}la>'a 2 

113 . -!!.arip1s!l :? 

1H .-ca .. ti.llo 2 
115·. -JarYa 2 
116 • -Escuela 2 
117 • -Cuchillo ;> 

11 6 . -r.:arco 2 
f19· .• -Lápiz 2 
1'2cf • -Car\!1 de azu~ar :? 

12 J '•-Tabla p.'lP"l p1.csr 

1 22 • -l'erre>"a 1 
123 • -51.:mo dP. _t. esos 
i24 • -CarrusAl 

1 25·• -Avalancha C•)n niñ'.> 

126 • -Col.ch6n 
1 ::.,171 • -To,.re con Pelo.1 

12s·-Cabal.Ari~as 

129. -Tubo den+al 

1 -,o . -Casa dA oampaña 

131 • -Bote d~ cel"Veza 

132. -VelRro 
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% 
2.46 

2.46 
2.46 
;>.46 

2.46 

2.46 
2.46 

?..46 
2 • .1.G 

2.4ó 
;>.4;; 

2.46 

2.46 
2.46 
2.46 

2.46 
2.4G 

2.46 
:?.4ó 

2.46 
2.4ii 
2.46 
i.23 
1.23 
1.23 
,.2~ 

1.23 
1 .23 

1.23 
1.23 
1 .2'1 
1 .2} 

1.23 
1.23 



AiMLISIS D.iió FR!!:CUENCIAS 
ACTIVIDAD 3 (cont.5) 

1.JJ. -Finha de rumm;¡ 

134 •-Ta?' jeta de nomunión 
13~·-Esprimidor ne jur,os 
1'}6 • -Ba?'andal en perspectiva 
1:;;7'.. -Telefono int'ant.il 
1 )B • -Camilla 
13g,. -Dtlombo 
140·. -r.:et: .. te 
141 .. -Medi.o t.aho 
142-mCRma~R fot~rrR~ic~ 

í:. 5·. -CalAntarl 'J't" de agu'l 

144·. -Te fa 

145. -;;a.a:rarl.o 
1~6'.-Chnrola 

141·.-P,.sillo en perspectiva 
11.s. -cand0 lab.,.o 
14 ~~. -Hielera 
1 50-. -1.!amila 
151'· -Báscula 
1 52 • -C iD:arTP.ra 

15 "5 • -Tost .. dor 
1 54·. -Licuado.,.a 

155· -!Jar 
156 .-Baño 
1 ~7. -Corsé 
1;.s.-Re¡¡;la 

159. -Kio"no 
1 é.o -sandia 
161 • -Buzcfa 
162.-Banca de parque 
16ª:-Pirulí de dulce 
1 64. -Probeta 

No 

1 

¡t 
1.23 
1.23 
1 .2; 

1.23 
1 .23 
1.:23 
1 .'?3 
1.23 
1.23 
, .23 

1 .23 
, .23 
1 .23 
1.2; 
i.2;¡ 
1 .2;¡ 
1.:n 
1.23 
i.23 
, .23 
1.23 
,.23 
1.2i 
1.23 
, .23 
1 .23 
, .2; 

i.2; 
1 .23 
1-23 
1.23 
1.23 
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ANALISIS D.!!. FRECUENCIAS. 

1 65. -Hongo 

1 66. -Brazo di! e:uit.a,..ra 

167 •-Calle P.llpAñ ra<l.a 

168. -En base tetra pack 

l 69. -.Popo te ( s) 
'70. -Mujas de te.1ido 

171 -i•e~qui ta 

17?·-AVi<Í'1 
\73.-Domo 

174· -Dulcera 

175• -Coj:!n 

'76 • -C uader'1 o 

177• -Yunque 
175.-Mul.,ta (s) 

179·-Banda electrica 

~Bó·-PeC'l'r'a 

1Bi·-Tunel 
1 s~. -cuerda 

q93.-Alberca 

164• -ParcR1a 

105.-Esp:fe:a 

·186• -Sombrero 

107.-Plumero 

"188· -Lavab1 
· '189· -Zancos 

·190• -.Perro 

191 • -Microndas 

192•-Po~ta plumas 
·193. -Pa.,.1'illa 

194.-Platillos 

·~ 95• -Colmenar 

196· -Anunci·1 rle aurrera 

ACTIVIDAD 3 (cont.6) 

No 

149 

% 
1.23 

1.23 

1.23 

1-23 

1.23 

1.23 
1.:n 
1.23 
1.2'1 

1.23 
1.23 

1.:>3 

1.2; 

1.:n 

1.23 

1.23 

1.23 

1.2'1 

1.23 
1.2; 

1.23 

1.23 
1.23 

1-23 
1.23 

1.23 

1 ·23 
1.;13 

1·23 
1.23 

1.23 

1.23 



197 .- Calendario 
198.- Perclanas 
199.- Mando! ina 
200.- Tambor 
201.- Computadora 

ANALISIS DE FRECUENCIAS. 
ACTIVIDAD 3. (cent. 7). 

202.- Pepetero con flama ollmplca 
203.- F~brlca 

204.- Clnta métrica 
205. - Organo 
206.- Sube y baja 
207 .- Tribuna 
208.- Canasta de basquetboI 
209.- Cuchara 
210.- Rueda de la fortuna 
211.- Garage 
212.- Momumento a la RevoluclOn 
213.- Cohete * 

214.- Chapa de la puerta 
215.-Plla alcalina 

1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 
1.23 

NOTA: De acuerdo con los resultados obtenidos se clasifico a las respuestas -
obtenidas en tres categor!as: 
1.- Las respuestas con dos estrellas (**) son las respuestas populares.tanto -
para este grupo de edad como para e 1 autor. 
2.- Las respuestas con una sola estrella (*) son las respuestas populares que
Torrance Indica y que no lo fUeron para la poblac!On estudiada. Son respuestas 
populares en Estados Unidos. 
3.- Las respuestas acompaftadas con un m~s (+) son las que son populares para -
este grupo de edad y que podr!an formar parte de la lista de respuestas popul~ 
res para nuestro pa!s. 
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NOBRE: J.M. 

SEXO: MASCULINO 

EDAD: 83 AÑOS 

INDICE DE CREATIVIDAD 126 
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NOMBRE: J. M. 

SEXO:MASCUL!NO 

EDAD: 83 AÑOS 

INDICE DE CREATIVIDAD 12Nctivity 2. PICTURE COMPLETION 

By adding lines to the incomplcte figures on this and the next page. you can sketch sorne 
in1ercsting objccts ar pictures. Again. try to think of sorne picture or object that no onc else 
will think of. Try to malee it tell as complete andas intcresting a story as you can by adding 
to and building up your first idea. Make up an intcrcsting tille for cach of your drawings 
and write it at the bonom of cach block ncxt to the number of the figure. 
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NOMBRE: R. E. 

SEXO: MASCULINO 

EDAD: 7 6 AÑOS 

INDICE DE CREATIVIDAD: 124 
Activity 3. LJNES 

In ten minutes sec how many objccts or picrurcs you can makc from the pairs of straight 
Unes below and on thc ncxt two pages. The pairs of straight lines should be the main pan 
of whatcver you make. With pcncil or crayon add lines to thc pairs of lines to complete 
your picture. You can place marks between the lincs, on thc lincs. and outside thc lincs
whcrcvcr you want to in arder to make your picture. Try to think of things that no ene else 
will think of. Makc as many dífferem pictures or objccts as you can and putas many ideas 
as you can in each ene. Make thcm tell as complete and as intcrcsting a story as you can. 
Add namcs or ritlcs in thc spaces providcd. 

6 

\'/_ '<...., 
~' 

'1 
'11 

(' ~
\ ·~ 

l~-b. 1 l 
1. 

I . 
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/ ~ '· 1 -· ... ( ~ 
7. 8. t ' 9·-~--

l'cife-él(.á<tCI~ ();i.-n.no e).¡ J11-/rtv1SiOYI 

[!] 
17. ____ 18. 

og.gN TO.N)lJIT PAGE e h i ni', '"i' ~ ¡!¿. 
1 ;l$1Jlfl 
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NOMlRf:: S. R. 

SEXO: 1-'·'SCULINO 
¿QAD: J3 AÑOS 

lllU!CE OE CREATIVAU: 75 

dí.f\ . .,... 
\ .,\ 

., 
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Activity 2. PICTURE COMPLETION 

By adding lincs to the incomplete figures en this and thc next page, you can sketch some 
imeresting objects or picturcs. Again. try to think of sorne picmrc or obj~t tho.t no onc elsc 
will think of. Try to make it tell as complete andas interesting a story as you epi by adding 
to and building up your fina idea. Make up an inten:sting title for each of your drawings 
and write it at the bonom of each block next to the nwnber of the figure. 

l·L/, 

~ ...... , 
• • 1 

(r. 
~. 

! 

•,,,,. -; 

-
1~ 

-/ ,, 

.-..,. 
.~·· ~, 

_.,-·'!..--

3. _ __;·c...· __;•_·..,, • ..:.,_,,e,_"" .. "-. _______ , 4._'..;·..:.•..:.·:...· ..:.· -"""""-'-'·,_,'-'-_·..:.· "'-:-' .. ,__ ___ , 
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Activlty 3. LINES 

In ten minutes scc how ma.ny objccts or pictures you can makc from thc pairs of straight 
lines bclow and on the next two pages. The pairs of saaight lines should be the main pan 
of whatcvcr you malee. With pcncil or crayon add lincs to thc pairs of lincs to complete 
your picturc. You can place marks bcr.vccn the lines, on thc lincs, and outside thc lines
whcrevcr you want to in arder to makc your picrure. Try to think of things that no ene elsc 
will think of. Make as many differcnt pictures ar objects as you can and putas many ideas 
as you can in each onc. Make thcm tell as complete and as intcresting a story as you can. 
Add namcs ar titlcs in thc spaces provided. 

- .... ~·p ... -:-··-

/ ... r 
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rl 
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