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RESUMEN. 

El presente trabajo tiene como finalidad apoyar la función de los padres de 

familia. como fac1/1tadores de las respuestas creativas en los preescolares, 

proporcionándoles pautas psicopedagóg1cas. sobre el conoc1m1ento del n1no y su 

desarrollo integral. asi como onentac1ones que les permita crear un ambiente rico 

en estimu/ac1ones para incidir en beneficio de sus respuestas creativas en 

diferentes circunstancias 

Para ello. se exponen caraclerist1cas del desarrollo en general, haciendo 

énfasis en la etapa preescolar. a fin de conocer las capacidades cogmtivo

afectivas del niño. y poder orientarlas a través de actividades lüdicas y artísticas, 

para estimular respuestas fluidas. flexibles y originales 

Esta prop!.Jesta de indole ps1copedagóg1ca establece sugerencias de 

actividades para efectuarse en el contexto familiar; ademas. de fas orientaciones 

para que el padre de fam1/io pueda hacer viable y eficaz, ese ambiente 

favorecedor de las respuestas creativas 



1 N T R o D u e e 1 o N. 

Este trabajo tiene el propósito, de orientar a los padres por medio de una 

serie de sugerencias, para fomentar la capacidad creativa en sus htJOS. 

sirviéndose de herramientas naturales y vías de expresión propias del nifío en 

etapa preescolar, como el 1uego y las expresiones artisticas 

Las demandas que impone la comple¡1dad y d1n.3m1ca de una sociedad en 

constante cambio. Justifica la preocupación de padres, pstcólogos y profes1ornstas 

afines, al interés por estimular el desarrollo creativo de Jos niños. ya que además 

de proporcionar un acervo de conocim1entos en el proceso educativo, se requiere 

de una amplia capacidad para enfrentar nuevas tareas. resolver problemas de 

fonna diferente o poco común y de adaptarse a s1tuac1ones poco estables o 

cambiantes 

Estas estrategias pueden fomentarse desde dos ámbitos en el hogar y en 

la escuela 

El ideal de los sistemas educativos. es integrar armoniosamente en el 

educando los aspectos intelectuales y afectivos. a fin de lograr la mejor 

adaptación del niño. con el mundo que le rodea. y de prepararle para enfrentarse 

con diferentes s1tuac10nes de la vida 

Asi ta vida escolar. que se 1nrc1a a partir del Jardin de niños o de la 

educación preescolar, busca potenciar su desarrollo integral favoreciendo la 

creatividad, razón por la que los programas oficiales de Educación básica en 

México, fueron denvados de la Psicología Genética de Jean P1aget, de la Dra. 

María Monteson y de Celest1n Fre1net, entre otros autores. (S.E P., 1993) 

Para Jean Piaget (en Rodríguez, M. 1995) Mla educación significa formar 

creadores. aUn cuando las creaciones de una persona sean limitadas. en 

comparación con las de otra~ Es formar ~inventores, innovadores, 

conformistas'" 

En este sentido. tas herramientas funcionaies de mayor accesibilidad. tanto 

para los padres como para educadores. con el fin de apoyar el desarrollo integral, 
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fomentar las respuestas de sus hijos. así corno de sus futuros aprendizajes: son: 

el juego y la est1mulación de las habilidades artísticas, los cuales facilitan las 

respuestas creatrvas en la etapa preescolar 

En el Juego. pnnc1pal expresión del preescolar. es donde et niño 

perfecciona sus mov1m1enlos. imita o aprende conductas de los seres que le 

rodean a la vez. que se 1nic1a en el manejo de normas y reglas sociales. 

A través de las hab11Jdades artísticas, desarrolla su crea:.1vidad pcrque 

construye una expresión única a partir de unir los sent1m1entos, los conoetmientos 

y experiencias de /os mismos 

En la tarea de estimular la creatividad. los padres tienen un papel 

importante, ya que es a través de ellos. que se reciben los estimulas e 1nfluenc1as 

de nuestro entorno. así mismo. ,.epresentan los modelos mas cercanos de los 

cuales el niño adquiere los apoyos para su desarrollo futuro. (Winnicott, 1993) 

En el primer capitulo. se revisa de forma somera los dos factores más 

significativos que intervienen en los cambios de conducta y Ja adqu1s1et6n de 

conocimientos en el ser humano· el factor genético y el factor ambiental Se 

explican dos teorias del desarrollo y sus diversos aspectos para detectar las 

capacidades y lim1tac1ones del niño en ta etapa preescolar 

Durante el segundo capitulo. se define el concepto de creatividad, y el 

proceso creativo. a fin de reconocer Jas fases por las que se atraviesa, logrando 

estimular las respuestas creativas. Así mismo se mencionan los factores que 

favorecen u obstaculrzan el desarrollo creativo. tanto de Jos niños como de los 

adultos y se describen los medios de expresión creativa 

En el tercer capitulo, se exphcan las teorías e 1mportanc1a del juego y las 

expresiones artísticas dentro del desarrollo físico, cognitivo, afectivo y SOC1al en la 

etapa preescolar. Se sugieren actividades cotidianas de acuerdo a las 

capacidades del niño y por Ultimo se refiere el manejo actual del desarrollo 

creativo en las 1nstituc1ones educativas, y el papel que desempeñan los padres de 

familia como facilitadores de este desarrollo. 
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El último capítulo, menoona la importancia e influencia que ejercen los 

padres de familia en la formación de los hijos, incluyendo su aponación al 

desarrollo de la capacidad creadora Se presenta una propuesta, para favorecer 

el desarrollo de la capacidad creativa a través de sugerencias en técnicas de 

enanza donde interviene el 1uego y las expresiones artist1cas para aplicarse en 

situaciones cotidianas 

Finaliza el trabajo con unas conclusiones de acuerdo a los puntos más 

relevantes que se plantearon en cada uno de los capítulos y a la revisión 

documental realizada. para la formación del mismo 

.. 
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CAPITULO UNO 

EL NIÑO DE TRES A SEIS AÑOS. 

1.1. El Desarrollo Ambiental y Biolóaico. 

Todo educador. sea padre, familiar cercano o maestro. que desee tener 

éxito en sus objetivos como tal, debe conocer las leyes generales del desarrollo 

integral del niño. asi como sus etapas o características en las distintas edades 

Este conocimiento le brindará rntorrnación de las manifestaciones Que debe 

atender. le proporc1onar.3 un parámetro para registrar el desarrollo del niño y así 

intervenir cuando sea necesario. respetando los patrones particulares de cada 

infante para crear s1tuac1ones favorables a su proceso de crec1m1ento (MUJ1na, V. 

1978, L1ubl1nka1a.1984) 

El desarrollo humano. se ha estudiado desde la perspectiva del crec1m1ento 

o cambios físicos. y aunque el crec1m1ento de cada persona corresponde a 

características esenciales todos los seres t1umanos, siguen un patrón de 

desarrollo general 

El desarrollo debe entenderse como un proceso de cambios que 

incrementa las tiab1!1dades y funciones en base a una interacción con el medio 

ambiente. lo cual se observa en ta comple11dad de la conducta del organismo. 

conforme va adqu1nendo mayor dom1n10 de sus capacidades 

El orden de los patrones del desarrollo se caracteriza por lo siguiente 

1) Oireccionalidad - es decir, que sigue un curso coherente y predecible hacia la 

madurez. 

2) Irreversibilidad - el desarrollo prosigue, es un contínuo y aunque el ntmo es 

variable. no retrocede 

3) Diferenciación.- progresa hacia una mayor comple11dad mediante el aumento 

de la individualización y la especialización en preferencias o facilidad para 

determinadas habilidades 

4) Integración.- organiza continuamente los componentes diferendados en 

nuevas estructuras. más grandes y complejas. 



Los patrones. leyes y problemas del desarrollo general en el nifio, son de 

interés para la Ps1cologia. de esto depende como se determinan: Jos principales 

recursos del niño, Ja cornprens1ón de las características particulares en el 

pensamiento y Ja acción. en comparación con el adulto, asi como los caminos más 

adecuados para la educación integral 

A comienzos del siglo XX. surgió en el .ámbito de la Psicologia del 

desarrollo, dos corrientes principales que enfocaron de manera particular los 

origenes o factores ael desarrollo general en el niño, unos tendian a plantear sus 

fundamentos con base en los factores genéticos o biológicos y otros 

consideraban e! factor social o atnb1ental como el detenmnante del desarrollo 

Ninguna de estas corrientes negaba a la otra, solo ponía de manifiesto la forma 

de aprox1mac1ón melodológ1ca par<=i eGtructurar. una concepción del aesarro!lo 

El desarrollo designa Jos cambios que con el tiempo, ocurren en la 

estructura f1s1ca. eJ pensarrnento y el comportamiento de una persona. de acuerdo 

con Ja 1nteracc1ón de los factores genéticos y ambientales (Petrovski, 1983. 

Sarafino y Arrnstrong, 1991, Gra1g, 1994) 

1.1.1. Los Factq.res Genéticos. 

Se refieren a los atributos caracteristicos propios de la especie humana. a 

su compleja estructura b1ológrca que es heredada, a través de la carga 

determinada por !os genes, el penodo de gestación y curso del parto. Entre otras 

cosas determina el sexo, tipo de sangre, color de los OJOS y aUn el padecimiento 

de algunas enfe;-rnedades. también desempeñan una función importante de las 

habilidades físicas. la inteilgenc1a y la personalidC"d del niño. Asi mismo, estos 

atnbutos definen en general. la variedad, extensión y limites de los 

comportamientos posibles. 

El desarrollo de la estructura biológica se detecta por el crec1m1ento. es 

decir, el cambio en el peso, la estatura y la proporción corporal. que a su vez 

onginan cambios funCjonales en el organismo y pennite adquirir nuevas 

destrezas Este crecimiento tiene sus diferentes ritmos, considerados como lento, 



acelerado o acelerado-lento, observables principalmente en el aspecto motor, 

cognitivo y social, que se presentan de diferente manera en cada sexo. y es 

determinado por la herencia, la dieta y el ambiente (Petrovski,1983, Gra1g. 1994) 

1.1.2. Los Factores Ambientales. 

Estos son diferentes para cada niño. ya que dependen de la h1stona 

cultural, costumbres del lugar. de las act1v1dades económ1cas, las características 

geográficas y climatológ1cas en general. además está el contacto con el mundo 

los Objetos que manipula, los 1uguetes y los impactos de los rnecSios de 

comun1cac1ón corno el radio. la telev1s1ón. el cine. las revistas y su particular 

percepción e interpretación del entorno Es decir, que abarca el conjunto de 

eventos matenales y las relaciones sociales dentro del rnarco en que el niño se 

desenvuelve 

Los factores amb1entale~ per¡ud1can o favorecen el crec1rn1ento del 

organismo, producen ansredad prolongada o ayudan a adquirir destrezas 

compteias El aprendiza¡e es el proceso fundamental por medio del cual el factor 

ambiental ocasiona cambios duraderos en el comportamiento (Petrovsk1. 1983, 

Sarafino y Armstrong, 1991. Gra1g, 1994) 

Puesto que el ser humano es activo desde su nac1m1ento. no sólo responde 

al medio que lo rodea, sino que también actúa sobre este. lo modifica y 

eventualmente logra controlarlo. la transformación de In conducta as1 como la 

oportunidad de adqu1nr nuevos conocimientos se debe a los contactos con el 

ambiente y el proceso normal de crec1m1ento b1ológ1co. como se menciona 

anteriormente, por ello el tratar de comprender al niño y al ambiente que le rodea. 

permite influir en éstos factores y me1orar s1 es posible o potenciar su desarrollo 

(Lewis.1985, García, J 1991, Gra1g, 1994) 

"'1.2. Los periodos del desarrollo psicológico. 

Sobre la base de estos factores se han clasificado diferentes teorias del 

desarrollo infantit Unos postulan que la mente del niflo es una hoja en blanco y 

que el rnño va reaccionando ante el ambiente Se toma como deterrrnnante, la 



estimu1ac1ón del medio para la adquisición de los repertorios conductuates. 

Ejemplo de esta postura son las teorias de aprendizaje representadas por Kimble 

y -rarpy; la teoría de cond1c1onamiento clás1co y la teoría de cond1c1onam1ento 

operante, representadas por Pavlov, Thorndike y Skinner Otros sostienen que 

ex1ste una capacidad de ongen genético en la adqu1s1c1ón de patrones o sistemas 

de conducta y que desde el 1n1c10 actUa sobre e! medio Ejemplo de esta postura 

figuran fas teorías de Freud Enkson y P1aget (leV111s, 1985) 

En la actualidad. se reconoce que ningún factor es determinante sino que 

amt:>os interactúan en el desarrollo del ser humano Para el 1nteres del presente 

trabªJO, se considera que ta herencia no deterrruna dec1s1vamente el car.3cter o la 

intel1Qenc1a. sino que e! medio ¡uega un papel importante ya que con la 

est1mulac1ón aprop.<::ida es pos1L,le 1nc1dir en el desarrollo ae su 1ntel1genc1a y 

capaCtdades en forrna it1rn1tada De acuerdo a ello, se retornaran aspectos de la 

Postura teórica de Jean Praget 

La concepcion p1aget 1ann es un.:t construcción teonc..""':l. s1stemát1c.a y 

coherente. fruto de seis décadas de act;vc trabajo intelectual Piaget (en 

Garcia, 1 991) present2 interes por los problemas ep1::;temológ1cos. es decir. por la 

naturaleza y erigen del conoc1rrnento humano Existen dos aspectos claves en 

esta teoría. su ccncepc1ón del erigen b,ológ1co de la inteligenc•a y el importante 

Papel que tiene el su1eto on la construcc16n del conocim1ento 

La 1nte11genc1.a es considerada como la forma supenor de la adaptación 

bioJogrca. mediante la c.:Jal el organismo logra un equilibrio más complejo y 

flexible er. sus retac1ones con el medro. igual se da a nivel ps1cológ1co. entre el 

su1eto Y los Objetos de conoc1m1ento 

Este Proceso de adaptación es considerado como el equ1libr10 entre los 

Procesos de as1m11ac1ón y acomodación 

La as1mi!ac1on permite al sujeto incorporar los Objetos a su estructura 

eognoscitiva. a sus procesos previos en el proceso activo, mediante el cual. el 

sujeto transforma la realidad a la que se adapte. 



La acomodación es el proceso por el cual el su1ero transforma su estructura 

cognoscitiva, sus esquemas. para poder incorporar los objetos de la realidad. 

Este equilibrio entre asim1fac1ón y acomodación varía en los drferentes 

niveles de desarrollo, o estadios corno Jos llama Piaget (1981), siendo cada vez 

más amplio y potente 

Piaget (en García 1991) apuntó la ex1stenc1a de cuatro factores 

pnnc1pales. que explicaba el desarrollo intelectual 

1°. Los procesos de maduraaón b1ológ1ca que constituye la base para el 

progreso intelectual 

2º La expenenc1a adqurnda por el SUJeto en sus 1ntercamb1os con el medio 

fis1co 

3° La e.::.::plicacion del desarrolio rntelech .... é>i donde hace referencia a la 

interacción del su¡eto - medio suc1aJ y lenguaje 

4°. Lo anrenor organiza y coordina entre si e: equd1bno o autorregulacrón 

De acuerdo a estos factores P1aget determinó cuatro estadios evolutivos, 

el primero. de .nte/1genc1a Sensonornotnz:. llamado periodo Sensor1ornotor. 

porque utlltza sus sentidos y sens.ac1cnes para conocer el mundo y actuar en él. 

comprende aproximadamente del nac1m1ento a ros dos años de edad 

El segundo período es el Preoperator10, que comprende entre los dos y los 

seis años de edad. resulta ser el mas importante para la perspectiva del presente 

trabajo, ya que los niños preescolares se encuentran en esta etapa. aquí aUn no 

se discrimina el mundo interior y el universo fis1co. por lo tanto su pensamiento es 

egocéntrico. esto es, no pueden ver /os problemas, ni las s1tuac1ones. desde el 

punto de vista de Jos demas. tienden a centrarse o enfocarse en un aspecto de 

una situación, sin prestar atención a fa 1mportanc;a que pudreran tener los otros 

aspectos Se 1mc1a este periodo. cuando ef rnño sabe usar símbolos como el 

lenguaje. El pensamiento tiende a se" demasiado concreto e irreversible 

El tercer período es el de la Inteligencia Operatoria, conocido como las 

operaciones concretas, que coniprende entre los seis y los doce años y el 



pensamiento es intuitivo prelóg1co Los niños empiezan a pensar en forma lógica. 

a clasificar según varias dimensiones y a entender los conceptos matemáticos 

El cuarto y último periodo es de las Operaciones Formales. es decir. la 

Inteligencia operatoria formal, donde se exploran las soluciones lógicas de los 

conceptos abstractos y concretos. abarca de los doce a los quince años 

aproximadamente (García J. 1991 Gra1g. G. 1994) 

Los periodos o estadios se caracterizan por una estructura definida en 

términos algebraicos u log1C(_Js. donde el niño as1n1da los conoc1m1entos de lo rnás 

sencillo a lo mas compl.-~JO y el nivel de comple11dad está determinado por lo 

logrado anteriormente 

La estructura es un concepto clave en la obra de P1aget, se refiere a 

instrumentos conceptuales. construcciones teóricas que permiten dar cuenta de !a 

interrelación entre Las d;terentes conductas en ur momento detenn1nado y ta 

organ1zac1ón que se Gncuentra en las mismas (García, 1991) 

Esta postura teórica es funcional por el énfasis que man1f1esta en la 

adaptación. es estructural por la 1ns1s:enc1n que 1nd1ca en la organización de 

sistemas cogntt1vos es decir. su interés principal es la estructura del pensamiento 

y de onentac1on hacia un contenido, en cuanto que toma el comportamiento como 

su dato básico. sin embargo, ha sido c.nt1cada sobre todo por cons1derarsele de 

forma un tanto rigtda en su descnpc1ón del desarrollo por etapas tan definidas y 

dmg1r poca atención a las diferencias 1nd1v1duales en el desarrollo cogn1t1vo. asi 

como por definirsele en términos algebrá1cos o lógicos y sobre los métodos 

clínicos de mterrogac1on que empleó en sus investigaciones. (F1tzgerald y col 

1981; B1ber. B 1986) En general. su valiosa aportación a la Psicología Infantil, 

sobre los pnnc1p1os en defensa de la libertad, la individualidad y el respeto a los 

niños. sigue teniendo vigencia y actualmente tillo 35 retomado y aplicado por los 

Programas de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación Pública en 

México, donde el principal objetivo de acuerdo al Artículo Tercero Constitucional, 

10 



es, •1a educación que se imparta tenderá a desarrollar armónicamente todas /as 

facultades del ser humano"' 

Ninguna teoría del desarrollo. hasta el momento. ha podido explicar toda la 

conducta humana. bajo un mismo enfoque Algunos estudian las áreas del 

desarrollo de acuerdo a las capacidades perceptuales o del pensamiento, otras 

desde la perspectiva de la sexualidad, el afecto o los aspectos soctales Por 

e1ernplo, P1aget fundamentó su perspectiva del desarrollo en la estrategia del 

pensamiento. la concepción freud1ana rnostro una perspectiva determinista de la 

naturaleza humana Se fundamentó en que los impulsos b1ológ1cos, como el sexo 

y la agresión constituían les fuerzas prcn-1anas que regian la conducta humana y 

descnbia cinco etapas básicas en el desarrollo 

Más tarde Enk Errkson (en Gra1g 1994) basandose en ros fundamentos de 

la teoría freud1ana propu5io un modelo del desarrollo en el ser hurnano pero con 

una perspectiva ps1cosoc1al y afectiva Describe ocho etapas que abarcan todas 

las edades de la vida. desde ta ninez. hasta la edad adulta considera que en 

cada fase del desarrollo las capacidades de expenenc1a determinan !os a1ustes al 

ambiente social y a si mismo Estos aiustes que se reati:::an en cada etapa pueden 

alterarse o invertirse más tarde Por e1empfo un rni1o que careció de afecto 

durante el período de Jactancia puede crecer normalmente si recibe mayor 

atención afectiva postenormente 

Las et3pas propuestas por Enkson amplían los impulsos que ocurren en la 

persona y la forma en que estos son tratados por los padres 

La primera etapa. llamada Confianza frente a desconfianza· abarca 

aproximadamente del nacimiento al año de vida Describe que de acuerdo a la 

atención y afecto que recibe el lactante durante los primeros meses de vida, se 

formará una 1mpres1ón global de un mundo seguro y confiable, es declf. llega a 

conocer la conf1abll1dad bé3s1ca del ambiente, o por el contrario, si reabe estrés. 

dolor y amenazas, aprenderá a percibir su medro ambiente como impredecible y 

poco confiable 
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La segunda etapa es Autonomía frente a vergüenza y duda - Entre el 

primer y tercer año de vida. los niños comienzan a caminar, ello les permite 

desplazarse y descubren su cuerpo. aprenden a controlarlo Cuando logran hacer 

las cosas sin ayuda. adquieren una sensación de segundad en si mismos y de 

autocontrol. pero si fracasan en sus intentos de manera consecutiva y se les 

castiga o etiqueta como torpes aprenden a sentir verguenza y desconfian de si 

mismos 

La tercera etapa. /nJc1at1va frente a sentimientos de culpatJ1lldad - Los niños 

ae cuatro o cinco anos de edad descubren como funciona el mundo y cómo 

pueden influir en el ln1c1a la capacidad de tornar 1n1c1at1vas para realizar 

preguntas sobre el mundo S1 sus exploraciones. proyectos y act1v1dades 

generalmente tienen éxito, aprenden a tratar con la gente y las cosas en forma 

constructiva. pero s1 se les critica o castiga con sevendad. aprenden a sentirse 

culpables por algunas de sus acciones 

~a cuarta etapa. lndustnos1dad frente a mfenondad - Abarca de Jos seis a 

los once años. durante esta etapa los niños adquieren numerosas destrezas y 

competencias en la escuela, en el hogar y en su sociedad. por lo que se 

enriquece el sentido del yo La evaluación negativa acerca del yo. 

comparación con otros resulta per:rud1c1al en estos años 

La qumta etapa Identidad frente a d1fus1ón del ego - Antes de la 

adolescencia. el nino aprende diferentes papeles o roles, el de ser estudiante. 

hermano mayor o menor deportista polit1co, religiosos entre otros Resulta 

importante en esta etapa integrar estos papeles en una identidad congruente . 

.:.Ou1en es? .:.Oué será?. es la búsqueda de propios valores y actitudes básicas 

S1 no logra integrar una 1dent1dad central. s1 tiene un sistema de valores opuestos, 

el resultado es !o que Enkson llamó. d1fus1ón del ego 

La sexta etapa. lnt1m1dad frente a a1slam1ento.- Se presenta en los últimos 

años de la adolescencia y a pnncip1os de la edad adulta. Erikson refiere la 

intimidad como la capacidad de compartir el yo con otra persona de uno u otro 



sexo, el encontrar a la pareja. sin miedo de perder la propia identidad. Ello puede 

verse afectado por la resolución de las cinco etapas anteriores. 

En fa séptima etapa, Creahvklad frente ensimisrnamiento.- En la adultez. 

una vez que los conflictos anteriores han sido resueltos en parte. se está listo 

para concentrarse más plenamente en Ja ayuda a los semejantes Según Enkson. 

es la etapa de mayor creat1v1dad en el ser humano La gente puede encauzar sus 

energías. sin conflicto alguno hacia la solución de problemas sociales. pero si no 

se resuelven los conflictos anteriores. se presenta una preocupación por la salud 

y el bienestar entre otras cosas 

En Ja Ultima etapa propuesta por Er1kson. /ntegndad frente a 

desesperación - que la ubica en las últimas etapas de !a vida, siendo normal que 

las personas reflexionen sobre sus v1venc1as y iu;.:::guen sus logros. si ello les 

satisface, expenmentan una sensación de rntegndad. de lo contrarro. sobreviene 

Ja desesperación Esta etapa constituye un producto acumu!at1vo de las 

anteriores 

Las etapc.;s del desarrollo descritas por Enh son, proporcionan a los padres 

pautas a ut1/1zar en sus d1sc1pl1nas correctivas del hogar, puede apoyar para el 

incremento de la autoestima. libertad para tomar 1rnc1at1vas. sentimientos de 

segundad en si mismo lo que perm1trra un desarrollo sano, afectivo y creativo en 

los hiJOS 

Todas las teorías mencionadas aunque baJO drferentes enfoques, 

muestran una perspectiva similar. consideran al ser humano como una estructura 

genética que madura continuamente y que actUa de acuerdo a la est1mulac1ón 

recibida por el medio ambiente (Le.......,s. 1985. Gra1g. 1994) 

1.2.1. Áreas del desarrollo en el preescolar. 

El desarrollo infantil es un proceso complejo. porque ocurren infinidad de 

transformaciones a nivel fisico. afectivo y cogn1t1vo observables en diferentes 



conductas, esto se produce a través de la relación del niflo con su medio natural 

y social. 

El niño 1n1c1a sus primeras experiencias con et mundo en relación a lo que 

le proporcionan las figuras cercanas de la familia, padres y hermanos 

ampliándose mas adelante con la influencia de otras figuras como fam1l1ares, 

amigos y maestros, asi. las expenencias y relaciones se hacen cada vez más 

diversas en todos sentidos. por los afectos de otras personas, por los ámbitos de 

la sociedad y su ingreso a la escuela 

Aunque el núcleo afectivo pnn1ord1al, sigue siendo el const1tu1do por el 

padre. la madre y los hermanos, el mundo extenor, asi como los objetos y las 

situaciones que viven representan un obJeto de cunosidad. para explorar y 

conocer. Es así como se 1nic1a la formación del conoc1m1ento y la de otras áreas 

del desarrollo (F1tzgerald y Col 1993) 

1.2.2. El Desarrollo Cognitivo. 

La cognición se puede definir como la adquisición, conservación )' 

ut1lizac1ón de los conoc1m1entos en general Esto es, que toda operación cognitiva 

se caractenza por la recepción. el almacenaJe y el procesamiento de información 

Los procesos cognitivos son aquellos mediante los cuales se logra el 

conocimiento acerca de ros ob1etos externos, de sí mismo y de Jas relaciones rnns 

sobresalientes que se dan entre si y los objetos, por rr!ed10 de las sensaciones, 

las percepciones. el pensamiento, el lengua1e, la imaginación y la memoria entre 

otros. El pensamiento consiste en la combinación de signos y conceptos que el 

nu.._o percibe por vía sensorial. Los sistemas sensonales como la visión. la 

aud1c1ón, y la cutaneo-motnz. sirven para la adqu1s1c1ón de habilidades 

perceptuales que progresan continuamente durante la niñez. 

En la etapa preescolar se observa un ennquecim1ento en Ja experiencia 

sensorial, porque en el ámbito escolar se le enseña a observar y comparar 

características. lo que da lugar a la asimilación de las formas y el de~.arrollo de la 

imaginación, por la estimulac1ón que recibe (Sarafino. 1991. Fitzgerald. 1993) 



La imaginación del preescolar está en función de la experiencia que recibe 

en la manipulación de diversos objetos que tenga a su alcance, del intercambio 

afectivo- cultural del adulto que se d1r1ge a él y de las cond1c1ones que se creen 

para lograr una educación sensorial 

Las imágenes son reconstrucciones de experiencias sensoriales y se 

forman de la 1nformac1ón almacenada en la memoria. La imagen es un 

instrumento de conoc1m1ento y una representación mental. basada en las huellas 

de la mamona, de las percepciones de tipo aud1t1vo. visual. téctd. olfativo. 

gustativo, registradas con anterioridad. que dependen de las funciones 

cognoscitivas En si la imagen permite evocar aquello que no está presente así 

como las emociones afectivas contenidas o relacionadas con el objeto o situación. 

Por e1emplo, la imagen de una madre cuidando a su hiJO, puede evocar 

sentimientos de te1nura y canño. s1 ella muriera. su imagen seguiría en el 

recuerdo del su1eto al igual QLJe la emoción afectiva con la que se relacionó 

(Chateau. 1976, Anet1, 1993) 

Las imágenes pueden ser clas1t1cadas de acuerdo con su contenido, por 

ejemplo. las 1mc3genes e1dét1cas. son ias qu3 aparecen especialmente en niños, 

que se refieren a formas tan vívidas corno las reproducciones fotográficas 

detalladas de objetos antes percibidos; las imágenes hJpnagóg1cas son 

reproducciones efimeras aud1t1vas o visuales que le ocurren a algunas personas 

cuando están a punto de quedarse dormidas, las imágenes h1pnopómpicas, son 

las que le ocurren a algunas personas al despertar de un sueño profundo: las 

post-imágenes constituyen una representación directa del estimulo, que se borran 

répidamente. y sin nueva est1mulación no se restablecen; las imágenes mnem1cas 

también utilizadas en especial por los niños, dependen de la recuperación de 

representaciones de experiencias sensoriales almacenadas en la mamona, es un 

fenómeno común a todos los individuos, aunque la capacidad para formar 

imágenes claras y para combinarlas o manipularlas voluntariamente es diferente 

en cada persona 



Existen tantos tipos de imágenes como hay tipos de sensaciones, sin 

embargo, predominan las de tipo visual y auditivo {Gregg, 1982. Arieti, 1993) 

Dentro de las funciones mas importantes que según Anet1 (1993) se 

reconocen en las imágenes son "el mantenimiento de mol1vac1ón para Jos objetos 

ausentes, /a transformación de emociones. la formación simbólica y la formación 

de la realidad interna ~ Todas estas funciones desempeñan un papel dec1s1vo en 

el proceso de la 1mag1nac1ón y Ja creal1v1dad, debido a que la 1mag1nac1ón es un 

precursor de Ja respuesta creativa 

La 1maginacrón es la e1erc1tación de las imágenes mentales a través de /a 

asoc1ac1ón libre {Waisburd. 1996) Toda imag1nac1ón se compone de elementos 

tomados de la realrdad. extraídos de la expenencra antenor. donde se hacen 

nuevas combinaciones>' se mod1f1can los elen1entos (V1gosk11. 1987) 

Esta 1maginac1on Ja expresa el nrño a través de los 1uegos, los d1bu1os que 

realiza y los cuentos o relatos que inventa. ello es importante para el desarrollo 

del pensamiento productivo y creativo, ya que el 1ndiv1duo en generul llega al 

conocirn1ento del mundo a medida que lo modifica Por ello en cuanto mas nea 

sea la expenencra humana tanto mayor será el matenal del que dispone la 

imaginación (Rougeondle. 1974, L1ubllnska1a 1984. Vigotsku, 1987: Sarafino y 

Armstrong, 1991. Ar1etr. 1993) 

Por ejemplo. en la comb1nac1ón de ideas conocidas o modificadas. 

L1ublinska1a {1984) encontró que los niños de tres a cuatro años manifestaban la 

1magrnac1on en forma de reproducir sucesos cotidianos. debido a que sus 

nociones son limitadas a esa edad, pero también introduce objetos imaginarios 

que le sirven para asimilar lo que le rodea; los niños de cuatro a seis años. 

representaban en sus d1bu1os barcos volantes. con mástiles y chimeneas. o en 

sus relatos , describii::m princesas que actuaban en el circo e iban de compras al 

mercado; hasta la edad de cinco o seis años el niño por lo general no se detenía 

a pensar acerca de lo que iba a representar. construir o con fo que iba a jugar, Su 

proyecto e ideas, nacía con la acción. En cambio, en el caso del adulto. usa la 



imaginación para crear nuevos objetos que en el futuro se puedan convertir en 

realidad, lo que le incita a la acción. 

El desarrollo de la 1maginac1ón se caractenza por la cantidad de imágenes 

o ideas que el pequeño emplea en sus Juegos y relatos. Jo cual aumenta con la 

edad. Así el hecho de combmar ideas. de incluir imágenes conocidas en 

producciones ong1nales, refiere que la 1mag1nac1on se convierte en respuesta 

creat1va.(L1ublmska1a. 1984: Anet1, 1993) 

Por ello, entre mas diverso y estimulante sea el contenido de las 

expenenc1as de vida, me1or resultara el proceso para e::1 desarrollo cogn1t1vo como 

efecto de las relaciones. conex1ones y asoc1ac1ones con su medio físico y 

afectivo ( V1gotsk1i, 1987. Fitzgerald y col, 1993 L1vón. 1994) 

Piaget def1rn6 el desarrollo cognitivo corno las acciones que impulsan al 

organismo hacia un estado de equ1llbno. es decir hacia un estado de organ1zac1ón 

cada vez mas complt!JO y estable Entendiendo por organización la tendencia 

b1ológ1ca a coordinar e integrar los procesos antes adquindos para tormar con 

ellos sistemas o estructuras a nivel motor, intelectual o afectivo 

En sus pnmeros años el niño se aproxima a la realidad sin d1ferenc1ar entre 

cosas, personas y s1tuac1ones, todo lo relaciona entre si Se va desarrollando en 

estructuras de conoc1m1ento de !a realidad. con elementos cada vez mas 

d1ferenc1ados y susceptibles de ser conocidos y analizados Segün Gagné { 1987} 

el aprend1zaJe cognitivo se 1nic1a en las formas mas simples del aprendizaje y 

comprende la adqU1src1ón de conceptos, reglas y habilidades para la solución de 

problemas Mediante el aprend1za1e de conceptos. el niño aprende o adquiere la 

capacidad de clas1f;car y organizar los estimules; lo cual le permite encontrar las 

relaciones o reglas que se componen de conceptos_ Los niños adquieren los 

conceptos concretos. y posteriormente conceptos y reglas abstractos, tales como 

el tiempo, el espacio y la causalidad Estas no existen por si m1sm.:::is.. sino en 

funaón de las experiencias personales La mernona y evocación de los hechos es 

un referente constante de tiempo y lugar, mediante el cual el nino relaciona lo que 
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\live cotidianamente, asooado a la s1gnificac1ón dada po.- sus relaciones con otras 

personas. Considera que todo suceso gfra alrededor de él, es deci.-. es 

egocéntrico y ve todo desde su muy particular punto de vista.( Gagné, 1987; 

Sarafino y Armstrong. 1991) 

En el niño preescolar exrste un rápido crec1m1ento en el razonamiento y la 

estructuración de conceptos, a esta edad la principal 1nc1denC4a en la 

conceptualización del mundo que le rodea se debe al lenguaje y a la aportación 

de sus relaciones con los demás El lenguaje le beneficia, porque es el vehículo 

perfecto para la adqu1s1c1ón de nuevos conoc1m1entos Le permite plantear sus 

ínqu1etudes y satisfacer su a.;nos1dad sobre el inundo 

1.2.3. El Desarrollo del lenguaje. 

En esta etapa el niño empieza a ut1/1zar simbo/os para representar ob1etos, 

lugares y personas del medio ambiente que no solo se marnf1estan en el lengua1e. 

sino también en las representaciones dramáticas. la 1m•tac1ón y el 1uego EJ 

acercamiento del niño a su realidad. de comprender/a y hacerla suya, ocurre a 

través del 1uego. que es el lenguaje que me1or rnaneJa La exploración y ~I Jl•ego 

en los niños. se relaciona con su desarrollo cognit1vo, ya que con mucha 

frecuencia prop1cra el aprend1zaJe cogrnt1vo, las habd1dades sociales y fa 

creatividad en los niños (Papalia. 198"1. Sarafino, 1991) 

Las •elaciones humanas dependen de la comunicación simbólica mediante 

palabras Se adquiere el lenguaje y Jos significados asociados a las palabras por 

medio de un proceso de aprendizaje que se efectUa a través de la interacción con 

otros en una comunidad determinada El uso del lenguaje resulta fundamental 

para la transmisión de la cultura, costumbres y artes. 

El desarrollo del lenguaje sigue una secuencia regular, las primeras 

palabras que pronuncia el infante aparece hacia el primer año de vida El niño 

comienza entonces a hablar mediante oraciones de una sola palabra. a las que 

dan significado el lengua.te corporal y la entonación 
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Las caractedsticas del lenguaje incluyen fonemas que se refieren a los 

sonidos básicos de una lengua. morfemas que son los sonidos mas pequeños con 

significado propio, sintaxis que comprende las reglas para combinar las palabras 

y la semántica entendida como el significado progresivo de las palabras. 

(Fitzgerald, col, 1993) 

De acuerdo al desarrollo del niño cambia la estructura del lengua1e ar igual 

que las funciones del mismo, P1aget ( en Papal1a. 1981) clasificó el lenguaje 

preescolar de acuerdo a dos categorías. egocéntrico o soc1allz.ado 

El lenguaje egocéntnco se caractenza por la autoexpres1ón del niño. 

consistente en la repet1c1ón de palabras y silabas por simple placer que no toma 

en cons1derac1ón el punto de vista del otro, no es comurncatzvo, tiene la función 

de repetir palabras y frases por un simple e1ercic10 verbal E 1 lenguaje forma parte 

de su act1v1dad 

El lengua¡e soc1"1llzado sirve para !a cornurncacion. donde su rasgo 

pnnc1pal es la direcc1onal1dad. debido a que intenta e¡ercer una influencia s..;>bre 

otros. toma ya un sentido para aprender a conocer el mundo y presentar 1r.twrmes. 

la mayor parte de su lengua¡e consiste en sohc1tudes d1rtg1das al adulto, ello 

alienta la relación entre el niño y otras personas 

En la adqu1s1c1ón del lengua1e intervienen dos clases de procesos 1 - el 

empleo real del término. que es cuando el niño responde verdaderamente a sus 

propias necesidades E1emplo. cuando so/1c1ta agua, leche y 2 - su r~'?conoc1m1ento. 

cuando el niño utiliza la verbalización para estimular y d1ngtr la acctón de los 

otros. por e1emplo. quiero comer. no me gusta esto 

La medida del desarrollo del lenguaje consiste en la cantidad de palabras 

que tiene el vocabulario infantil A partir de los tres años, el lengua1e del niño se 

enriquece mucho y su pronunc1ac16n mejora A los cuatro años. sus respuestas se 

complican, no le gusta repetir las cosas. pero puede mantener largas 

conversaciones donde mezcla a veces. la fantasía con la realidad. Hacia los cinco 

arios y medio la pronunc1ac1ón de las frases será prácticamente correcta. El nii"'lo 
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de esta edad habla mucho, todos sus razonamientos sor. verbales pero los iré 

interiorizando poco a poco. Sus preguntas con mucha frecuencia, se refieren a 

cosas que desconoce Al principio de este penodo no sabe contar, pero habla 

tranquilamente de grandes cifras como s1 conociera su sigrnficado Sin embargo, 

solo adquiere el dominio de los pnmeros nUmeros y su valor a los seis años, asi 

como de la sintaxis o reglas de la gramatica (Papalla, 1981, F1tzgerafd y col. 

1993) 

1.2.4. El Desarrollo Sensitivomotor. 

El control motor se desarrolla desde la cabeza hacia abaJO y desde la 

espina dorsal hacia el exterior. es asi como el bebé al tratar de sentarse en el 

suelo cae debido a que las piernas todavía no son capaces de realizar la tarea 

que se les pide. pero después aprende a doblar la rodillas y deslizarse sobre su 

trasero. conforme aumenta la drferenc1ac1ón del control muscular los niños de dos 

a ~ualro años de edad pueden sentarse en diversas pos1c1ones El caminar sigue 

un curso parecido. er niño de un año ma:it1ene un equiltbno inestable, a/ colocar 

los pies muy separados uno del otro d1nge los dedos de los pies hacia los lados y 

balancea los brazos, sus pasos son cortos y regulares, con las art1culac1ones 

rig1das y los pies sin buen apoyo por lo que las caidas son frecuentes, entre los 

tres y los cuatro años caminar se toma fácil, con mayor ag1/1dad y naturalidad 

(F1tzgerald y col, 1993) 

En los años preescolares aumentan considerablemente las destrezas 

motoras. se van me1orando y pul1enao los movimientos adquiridos en las etapas 

anteriores, existe una me1or coord1nac1ón de los músculos mayores y menores. asi 

como de la coord1nac1ón visomanual. Tiene gran capacidad de mov1m1entos· 

corre, salta, trepa, suele estar siempre alegre y desarrolla act1v1dad constante 

mediante el 1uego, el cual le sirve para perfeccionar sus movimientos. 

Aunque las act1v1dades motoras gruesas ocupan buena parte del tiempo 

del juego del niño pequeño, se dan también "'periodos de tranquilidad·. Durante 

esto.s periodos de quietud, los nit\os de edad preescolar intentaran dibujar con 
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de esta edad habla mucho, todos sus razonamientos son verbales pero los irá 

interiorizando poco a poco Sus preguntas con mucha frecuencia, se refieren a 

cosas que desconoce Al pnnc1p10 de este periodo no sabe contar, pero habla 

tranquilamente de grandes cifras como si conociera su significado Sin embargo, 

solo adquiere el dominio de los primeros nUrneros y su valor a los seis años, así 

como de la sintaxis o reglas de la gramática (Papalia, 1981. F1tzgerald y col., 

1993) 

1.2.4. El Desarrollo Sensitivomotor. 

Et control motor se desarrolla desde la cabeza hacia abaJO y desde la 

espina dorsal hacia el extenor. es así como el bebé al tratar de sentarse en el 

suelo cae debido a que las piernas todavía no son capaces de realizar la tarea 

que se les pide, pero después aprende a doblar la rodillas y deslizarse sobre su 

trasero. conforme aumenta la d1ferenc1ac1ón del control muscular los rnños de dos 

a cuatro arios de edad pueden sentarse en diversas pos1c1ones El caminar sigue 

un curso parecido. el niño de un año mantiene un equilibrio inestable, al colocar 

los pies muy separados uno del otro. dirige los dedos de los pies hacia los laC:os y 

balancea los brazos. sus pasos son cortos y regulares. con las articulaciones 

rígidas y los pies sin buen apoyo por lo que las caídas son frecuentes. entre los 

tres y los cuatro años caminar se tor!"'1n fácil, con mayor agilidad y naturalidad 

(Fitzgerald y col , 1993) 

En los años preescolares aumentan considerablemente las destrezas 

motoras, se van mejorando y puliendo los rnov1m1entos adquiridos en las etapas 

anteriores, existe una mejor coord1nac1ón de los músculos mayores y menores, así 

como de la coordinación vasomanual Tiene gran capacidad de movimientos 

corre. salta, trepa, suele estar siempre alegre y desarrolla act1v1dad constante 

mediante el juego, el cual le sirve para perfeccionar sus movimientos. 

Aunque las act1v1dades motoras gruesas ocupan buena parte del tiempo 

del juego del niño pequeño. se dan también •periodos de tranquilidad·. Durante 

estos periodos de quietud, los niños de edad preescolar intentaran dibujar con 
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crayones o pinturas. otorg8ndole nombre a sus dibuJOS, los cuales explica durante 

o después de su ejecución. con el mismo entusiasmo y dedicación que le brinda 

al juego más activo. Dentro de las capacidades que adquiere durante los tres 

ar.os es su gusto por jugar con agua, prefiere tocar y manipular los juguetes. le 

fascina todo lo que se mueve, se balancea o produce sonidos, le atraen los libros 

con d1buJOS, aunque la mayor parte del tiempo prefiere 1ugar solo A los cuatro 

al'\os es capaz de explicar las cosas que hace durante el dia. 1m1ta, finge. presta 

más atención a los sonidos. canta y experimenta con la 1magrnac1ón y :a fantasía 

Ahora juega con otros niños durante lapsos más largos 

A los cinco años se interesa por el s1gn1ficado de las palabras. pide 

aclaraciones a sus dudas. entiende las normas de los 1uegos, tiene aficiones 

coleccionistas y empieza a utilizar ciertas herramientas- para ayudarse en sus 

actividades. como el mane10 de cubiertos Y a los seis años. el niño manifiesta 

mayor fuerza. velocidad y coord1nac1ón de sus mov1m1entos, su carrera se parece 

al del adulto intenta buscar mayores retos y se puede fomentar una aprec1ac1ón 

temprana de la capacidad física como es el eJerc1c10 o la practica de algUn 

deporte. (Papal1a, 1981, Sarafino y Armstrong.1991) 

1.2.5. El Desarrollo Afectivo y Social. 

La socialización es el proceso de adqu1s1c1ón de una concepción del 

mundo y en general de una cultura a la cuat se pertenece El niño la adquiere a 

través de su interacción con los adultos. es así como procesa lo que advierte en 

la conducta de los familiares cercanos y después de los miembros de la sociedad 

que le rodea. donde extrae los sistemas de reglas en función de su expenencia 

particular y de sus propias capacidades de percepción e tnterpretac1ón. 

La familia. la escuela, la comunidad y los medios de comun1cac1ón, son agentes 

socializadores La primera interacción social comienza en la infancia con la 

relación entre padres e hijos. expresados en los contactos visuales. la sonrisa y el 

afecto. que cambian significativamente confonne el niño desarrolla habilidades 



físicas. cognitivas y linguíst1cas En la escuela sigue el proceso a nivel normativo 

y especialmente cognitivo. en ella se incluyen la relación con maestros, otros 

niflos de su edad, las formas de enseñanza. las actitudes sociales hacia la 

educación es aqui donde el niño aprende a conocerse y desarrolla el concepto 

de identidad Los medios de comunicac1ón influyen como un factor ambiental, 

que le ofrece formas de conducta diferentes a las propias. que se practiquen en 

otras regiones distantes a la suya, y todo esto, 1unto con la mteracc1ón de su 

comunidad, donde el proceso es recíproco o de 1ntercamb10. es decir que en su 

relación se influyen mutuamente con las funciones que cada uno desarrolla, las 

expectativas y valores del grupo al que pertenece (Papaha, 1981 Sarafino y 

Armstrong, 1991 F1tzgerald y col 1993) 

De acuerdo a las relaciones de los padres con sus hijos. en referencia a la 

expresión afectiva y al uso de las tecnicas d1sc1pl1nanas er:ip/eadas en el hogar, el 

niño adquiere norm8s y un estilo de interactuar con los demas. aunque no es el 

..Jrnco factor determinar.te, con10 ya se hizo mención 

El desarrollo afectivo socia!, se relaciona con el desarrollo cogn1t¡vo. ya oue 

el primero puede verse 1tm1tado en la etapa de los dos a cuatro años por el 

pensamiento egocéntrico. es decir, que en esta edad el niño se relaciona con 

otros a jugar, pero la interacción es mirnma Con el progreso cognitivo, los niños 

llegan a captar los conceptos abstractos. comprender las reglas sociales cada vez 

me¡or y s1mpat1zar con los pensamientos o sentimientos de otras personas 

Los niños de cinco a seis años se vuelven más dispuestos a compartir y 

ayudar a otras personas. generalmente establecen arrnstades con niflos de su 

mismo sexo y edad, asi mismo gustan de visitar o hablar por teléfono a sus 

amigos por cuenta propia Su sentido de autonomía progresa a medida que va 

eilg1endo entre las muchas act1v1dades que tiene a su alcance 

Dado que estas actividades, estan a la medida de sus intereses y 

capacidades, tiene la oportunidad de experimentar muchos éxitos y con cada uno 

de ellos crece su confianza y me1ora el concepto de sí mismo A través del juego 
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con otros niños. tiene la oportunidad de cooperar ian el logro de ob¡et1vos 

comunes y de desarrollar un rud1mentano sentido de la comprensión de los 

sentimientos y anhelos de otros Cuando la cooperación se toma conflictiva. 

aprende a hacer frente a las frustraciones, la ira y Jos sent1m1entos lastrmados. 

Las experiencias preescolares son valiosas porque ayudan a los niños a aprender 

a tratar con otra gente tanto adulta como 1nfant1I. (Saraf1no y Armstrong. 1991) 

Actualmente existe ev1denc1a en diversas invest1gac1ones. de que la 

s1tuac1ón social y emocional durante los primeros años escolares afectan su 

rend 1m1ento escolar futuro y los logros intelectuales Los padres que tienen mayor 

tendencia a preguntar o pedirle información a los t111os. tienen mayor mot1vac1ón 

para obtener conoc1m1entos. habituarse a responder preguntas e 1nclus1ve a 

preguntarse a sí mrsmos sobre las s1t:..Jac1ones que viven Por elro el car;ño e 

1nteres paternos e1ercen fuerte 1nfluenc1a en estos años 

A part1r de los factores genético y ambiental. se han derivado teorías sobre 

el desarrollo humano, como la propuesta por P1aget. o la de Enkson. el estudio de 

las áJ"eas del desarrtJIJO y sus diversos aspectos. entre los que se encuentran. el 

desarrollo sens1t1vomotor, cognitivo y el desarrollo afectrvo-soc1al, estan 

relacionadas y son importantes para lograr una educación y orientación integrada 

El conoc1m1ento del desarrollo psicológico, permite detectar las 

capacidades y lim1tac1ones del nir""lo en la etapa preescolar. así como influir. 

apoyar y orientar al niño en act1v1dades que le proporcionen vivencias o estímulos 

suficientes para desarrollar sus respuestas tanto productivas como creativas, de 

manera natural y propia a sus capacidades. donde combine sentimientos y 

conocimientos C;On la accrón 
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CAPÍTULO DOS. 

L A C R E A T 1V1 O A D. 

El constante avance tecnológico al que el ser humano se enfrenta, hace 

cada día más urgente la necesidad. para los psicólogos y protes1onistas afines, de 

potenciar las capacidades y el desarrollo general de las personas en busca de 

una mejor habilidad para dar soluciones onginales y eficaces a los problemas que 

se viven, de lograr una me1or adaptación a las exigencias del mecho y obtener la 

ansiada meta de disfrutar una vida mas p'ena y creativa. De esta búsqueda de 

superv1venc1a y bienestar se r equ1ere encontrar apoyos o mecanismos que 

permitan lograr los ob1et1vos mencionados Por ello la importancia de entender 

¿Oué es la creatividad? '-Cómo se logr.3 estimular/a? ¿Cuales son sus 

1mplicac1ones educat1va5 y sociales? y '-Qué función tiene dentro del desarrollo y 

crec1m1ento ps1cofóg1co? 

2.1. Definiciones. 

La creat1v1dad es una capacidad cognosc1t1va, que se refiere a la forma 

peculiar o drferente de percibir. solucionar, actuar y transformar algún problema o 

circunstancia en cualquier campo de la actividad humana, ello depende de 

factores hered1tanos intelectuales y socioafect1vos. considerando la etapa de 

desarrollo en que se encuentre la persona, de las habilidades desarrolladas. de la 

est1mulac1ón ambiental de las expenencras adquindas y del propio potencial 

Como concepto, ha sido estudiado desde distintos ámbitos, tales corno la 

industria. la publicidad, la enseñanza. la ciencia. el arte. la ps1cologia y otros. La 

diversidad de enfoques con que ha sido abordado el estudio de la creatividad, 

hace dificil y complicado el lograr uria definición urntana, aún dentro del campo de 

la psicologia 

En la búsqueda de conceptos, para definir la palabra cceat1v1dad se ha 

asociado a términos afines. corno· originalidad. genialidad, flexibilidad de 

pensamiento. descubrimiento de ideas. cosa extraordinaria. novedad, 



transformación, éxito, nqueza de alternativas, talento. intellgenc1a, imaginación 

creadora entre otros. (Beaudot. 1980; Matussek, 1984; ROdriguez Estrada, 1993: 

Espindola, 1996) 

Se exponen a continuación algunas definiciones, encontradas en diferentes 

contextos y épocas, a fin de observar el común denominador- en cada una de 

ellas . 

.. Creati'lridad es la capacidad de hallar nuevas relaciones. la emergeneta de coneXJones 

nuevas" 

Can Roger {1961) 

La creativ.dad es ·a1 proceso de presentar un problema a la mente con clandad. 

ya sea imag1nándolo. visualizándolo. suponiéndolo, meditando, contemplando, etc. y 

luego onginar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según lineas nuevas o 

no convencionales. Supone estudio y reflexión más que acción, R 

Char1es Vervahn (1962) 

·La Ct'eatividad es la disposición a crear que existe en estado potencial en tOdos 

los individuos y en todas las edades en estrecha dependencia del medio sociocultural. 

Esta tendencia natural a la reahzac.ion personal necesita unas condiciones favora~les 

para expresarsen 

Si/larny (1971) 

.~-·Es la capaodad de asociar, seleccionar, reestructurar. organizar y transfonnar 

las expenencias pasadas o la información recibida, en combinaciones Linicas que dan 

Jugar a producciones diferentes y nuevas, bien sean nuevas para el sujeto - autor. bien 

sean nuevas para su ambiente"' 

Ed1tonal Santillana ( 1971) 
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·La capacidad de dar origen a cosas nuevas y valiosas; y la capac1dad de 

encontrar nuevos y mejores modos de hacer las cosas· 

Rodríguez Estrada (1985) 

.. Es algo mas que un proceso o un enfoque, es una actJtud mental que siempre 

está alerta y lista para cOnvert1r cualquier tipo de estímulos en una idea. Es la capacidad 

de ver las cosas de modo diferente ~ 

Keil J. (1990) 

·creativtdad es aquel proceso o facultad que permrte hallar relaoones y 

soluoones novedosas partiendo de informaciones ya conocidas.· 

Betancourt, Chíbas, Saínz y TruJillo (1993) 

"'La creatlvtdad es la aptitud o capacidad de· 

a) centrar la atención en los aspectos precedentes ignorados de un problema. 

b) percibir nuevas facetas de una aparienoa habitual y 

e) describir nuevas relaciones entre el Objeto y el medio." 

Llvón Grosman (1994) 

Tomando todos estos elementos en cuenta, observando los conceptos que 

més se repiten en las definiciones de los diferentes autores y de acuerdo con la 

dirección que encierra el presente trabajo, se propone la siguiente definición. 

"Creatividad es la capacidad cognoscitiva que pennite percibir y asociar 

d1vers1dad de perspectivas de una idea o expresión, para producir construcciones 

diferentes o con nuevos significados ... 
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2.1.1. Niveles da Creatividad. 

A pesar de la infinidad de defin1c1ones que pudieran encontrarse en los 

diferentes camPos. es posible identifica,- un común denominador, en todas alfas 

existe, fa idea de algo novedoso, de hacer algo nuevo, pero esto puede ser 

valiosos para el individuo creador, para su medio social circundante o para la 

humanidad en general, de ahí que suqan niveles de creación 

ROdriguez Estrada (1995) refiere tres niveles: 

1.- El nivel elemental o de interés personal y familiar 

2.- El nivel medio o de resonancia laboral y profesional 

3.- El nivel superior o de creación trascendente y universal 

En el preescolar es posible estimular el pnmer nivel, ya que aunque sus 

conocimientos sean limitados, generalmente se asombra de todo cuanto percibe y 

"descubre" de su mundo 

Taylor (en Sant1Jlana, 1971) consideró que todo individuo tenia cierta 

capacidad creativa con diferentes formas de expresión. asi mismo ser.ala cinco 

nivelas de creatividad, comprendiendo e/ significado de nivel como fa calidad, la 

intensidad. los efectos y repercusiones de las respuestas creativas, estas son 

1.-Expresión: entendida como la expresión espontánea. fuera de estereotipos y 

convencionalismos. donde importa el estilo ind1v1dual, el modo de ser y afirmarse. 

no asi la calidad de la producción 

2.-ProctuCCJón· se refiere a la acción creadora, a la realización, sea artist1ca. 

social, científica u otra donde el su1eto muestre el dominio sobre el material 

utilizado Resulta esencial el dominio de la información o del instrumento 

3.- Descubnrniento. el proceso o la producción 1mp1Jca novedad en la forma de 

expresión. Lo nuevo lo es para el su1eto y para quienes no lo conocían antes 

4.- lnnovaetón. consiste en la combinación o invenoón que altera y mejora lo 

conocido. Exige una reestructuración de lo conocido y una visualización diferente 

al considerar el resultado 



5.- Emergencia: surge de la actividad creativa, de la aportación novedosa o 

desconocida para la soc;redad y cultura en que el individuo se desenvuelve. 

De acuerdo a Taylor (en Santillana, 1971) ésta variedad de niveles permite 

a los educadores encontrar herramientas para estimular la respuesta creativa y 

considerarlas en el proceso educativo. para todo ind1v1duo en cualquier etapa de 

su vida 

2.1.2. Estudios sobre la creatividad. 

A fin de comprender me1or el estudio de la creatividad. es conveniente 

revisar muy brevemente su h1stona dentro del campo de la psicología 

La creatividad. como tema de interés c1entíf1co y f1losóf1co surge apenas 

c-..an los 1rnc1os de siglo XX 

Los pnmeros estudios sobre la creat1v1dad se enfocan a su med1c1ón, 

Guilford en 1978, refirió que Oearborn en 1899, elaboró una prueba concerniente 

a la "imaginación productiva", descubriendo que la 1nvent1va, tenía cierta 

independencia de la 1ntel1genc1a 

Wallas en 1926. Rossman en 1931 y Patrick en 1935, efectuaron traba1os 

sobre la creatividad en relac1on al campo de la ciencia y el arte. encontrando 

todos ellos la ex1stenc1a de pasos progresivos en el pensamiento creativo, 

aceptando la presencia de cuatro fases. Preparación. Incubación, Iluminación y 

Verificación.(Gu1tford. 1978, Beaudot. 1980) 

Herber1 Read (1942) se interesó en la expresión libre, refinó que "el niño 

empieza a expresarse desde el nac1m1ento'". Read co.nc1d16 con Biber (1986) al 

considerar el juego como la expresión más evidente de creación libre en los niños 

y como la expresión más elevada del desarrollo humano 

Guitford en 1 956 elaboró un instrumento para medir la creati\1idad y de su 

aplicación, obtuvo vanos factores. entre los del pensamiento creativo encontró: 

Fluidez, considerada como el número de ideas producidas en una tarea. que se 

subdivide en cuatro respuestas o subhab1lidades 1) Verbal.- se refiere a la 

rapidez en la producción de palabras diferentes, por asociación de un estímulo 

28 



dado. 2) Ideática.- tomando como base un estímulo poco estructurado, se obtenia 

la capacidad para encontrar muchas ideas congruentes y originales. 3) Semántica 

y simbólica.- la palabra y et simbolo se asociaban por analogia y 4) Figurativa -

como la asociación de imágenes. 

Flexibi/Jdad - como la facilidad para abordar de diferente manera un mismo 

problema o estímulo, la cual Ja clas1frcó en tres subhab1lldades: 1) Espontánea -

·entendida como la plasticidad y la elasticidad de pensamiento y de expresión, 

como lo opuesto a la ngidez 2) Adaptativa.- Jos cambios realizados en relación 

con el contexto. El 1nd1v1duo capta lo sugendo por et estímulo. descubre 

relaciones y se observan en aptitudes como Ja 1ntu1c1on. la inducción, la 

deducción y el analis1s en el pensamiento divergente 3) Elaboración - entendido 

como el grado de desarrollo de las ideas producidas 

Origina//dad - como la habilidad que se man1f1esta en respuestas 1mprevis1bles, 

ingeniosas, poco comunes o estadísticamente infrecuentes. Estos entenas son 

subjetivos y son determinadas por el medio sociocultural 

Apoyándose en sus observaciones. Guilford ( 1 978) elaboró una teoria del 

intelecto que toma en cuenta el proceso creador, representando al intelecto como 

un modeio de tres dimensiones. operaciones. productos y contenidos En este 

esquema el pensamiento creador, se presenta como una operación de producción 

divergente y convergente, Gu1iford explicó, que la convergencia y la divergencia 

presentaban algunas caracteristicas comunes una y otra 1rnpltcaban la 

generación de 1nformac1ón nueva buscada por el su1eto 

La mayor aportación de este análisis, es el reconoc1m1ento de que la forma 

de resolver los problemas. no indican que un 1nd1v1duo tenga mayor o menor 

creatividad, sino las pos1b1lidades de ser más o menos Cf"eat1vo 

Taylor en 1959 intentó descnbir la personahdad creativa en diversos 

campos como la c1enc1a y la cultura, a través de técnicas de entrevista y 

cuest1onanos, encontrando caracterist1cas como. autonomia, independencia, 

29 



dominancia, auto-afirmación, auto-aceptación, facilidad de recursos, radicalismo y 

complejidad psicológica 

Maslow en 1962 opinó que en la medida en que la creatividad implica 

procesos de construcción y unificación de tipo sintético, depende sustancialmente 

de la integración del carácter del sujeto Describió a la creatividad, como sinónimo 

de salud psíquica y a su vez, la salud psíqurca como s1nón1mo de la 

autorreal1zac1ón 

En la década de los 60s. el Dr Paul TorrAnce. examinó la manera en que el 

potencial creativo va modificándose en función de la edad en los niños y en los 

adolescentes. descubrió que el desarrollo creativo no se produce a un ritmo 

uniforme En 1961, sugmó pautas para incrementar la creatividad en niños Entre 

ellas propuso el respeto hacia las preguntas 1nus1tadas o hacia tas ideas 

fantásticas y creativas. el perm1t1r el cometer errores. sin miedo a una evaluación, 

demostrar confianza en las propuestas y estimular las respuestas novedosas para 

que continúen déndose esas respuestas Este es uno de los investigadores más 

prolíficos. ya que construyó y administró su ~Test Mmnesota de pensamiento 

creativo· a gran cantidad de niños, desde Ja edad preescolar hasta estudiantes de 

nivel bachillerato. por lo que sus resultados pueden considerarse muy 

fiables.(Hargreaves. 1991) 

Lowenfeld (1972) se drst1nguió por sus traba1os de investisación con niños, 

especialmente con act1v1dades prctórico-plásticas. Profundizó en las categorias 

analizadas por Gu1lford Los cuatro tipos de factores que sugiere para el 

desarrollo de las habilidades creativas son- sensibilidad para los problemas, 

variabilidad, movilidad y originalidad; y cuatro capacidades personales como: 

redífinic1ón de los problemas, análisis, sintesrs y coherencia de la organización. 

Entre otras cosas observó que los niños creativos se adaptan rápidamente a los 

cambios inesperados y tienden a hacerlos constantemente en las funciones de los 

materiales y recursos con los que trabajan. 
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Weiberg en 1986 consideró que la creatividad puede observarse en las 

actividades cotidianas de toda persona. sin importar la edad y que los niveles 

elevados de creat1v1dad surgen de una comb1nac1ón de capacidades presentes en 

todo individuo. aunadas a técnicas especializadas relativas a un campo 

determinado y su nivel de motivación 

Para la década de los 80s surge una conc1enc1a generalizada. en base a 

las invest1gac1ones anteriores. de que todo ser humano cuenta con un potencial 

creador. semejante al de la inteligencia, susceptible de ser desarrollado_ Según 

Satummo de la Torre (1987). catedrático titular de didáctica de la Universidad de 

Barcelona, y quien ha dedicado más de veinte años a la investigación de la 

creatividad, en el campo de la educación, consideró que la capacidad creativa, irá 

decreciendo de no ser adecuadamente estimulada durante la niñez. 

El Dr. Rodriguez Estrada (1990) pionero en México sobre el estudio de la 

creatividad en diferentes campos, considera que es de gran importancia para el 

desarrollo del ser humano el descubrir su propio potencial creativo y enfoca sus 

esfuerzos a proporcionar una gran cantidad de e1erc1c1os prácticos para el 

desarrollo de la respuesta creativa 

De acuerdo con esta revisión de autores. se observa que el abordaje de la 

invest1gac1ón conservados en el ámbito de la creatividad se pueden clasificar en 

tres tipos 

El pnmero es la investigación psicométnca. cuyo interés se centró en 

evaluar la creatividad por medio de instrumentos de medida objetiva. estos se 

relacionaron con la inteligencia y los rasgos de personalidad. Esta corriente la 

constituyen principalmente los trabajos realizados por Guilford, 1956. por 

Torrance en 1962 y los de Mackinnon en 1962 relac1onados con la personalidad 

creativa 

El segundo tipo, se refiere a las 1nvest1gaciones sobre la personalidad 

creativa, que intentaba determinar los rasgos caracteristicos de la personalidad 

de los individuos reconocidos como creadores eminentes. en el campo artist1co o 
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científico. Los métodos usados fue.-on desde p.-eguntas a compañeros, hasta 

adoptar juicios personales o utilizar Test psicométncos de análisis factorial, y 

también se estudiaron los factores que favorecían o inhibían la creatividad Esta 

cor.-iente la representaron- Barran en 1958. Mackinnon en 1963 y destacaron los 

trabajos de Basadur en 1987 y Agor en 1991. 

El tercer trpo de mvestigac1ones aborda la creatividad baJO un enfoque 

pedagógico o del desarrollo, es decir, que muestra interés por fa forma en que 

surge, se fomenta o entrenan las habilidades creativas en niños y adolescentes. 

Intenta demostrar la ef1cac1a de técnicas de enseñanza para el desarrollo de la 

creatividad de manera 1nd1v1dual o grupal_ Entre los autores preocupados en 

seguir ésta cornente se encuentran. Gowan, Demos y Torrance en 1967, Pnnce 

en 1970. Saturnrno de la Torre en 1987. Rodríguez Estrada en 1993 y Espindola 

en 1996. 

La descnpc1ón de estos estudms presenta un panorama general para los 

investigadores que: se interesen en el tema. ya que penmte conocer algunos de 

los antecedentes de los estudios en creatividad llevados a cabo, de buscar 

nuevos campos de estudio, e integrar una concepción da Ja creatividad. (Guilfor-d, 

1978; Torrance, 1979. Beaudot, 1980; Clark, 1988; Betancourt y col. 1993 y 

Hargreaves. "1993; Espindola, 1996) 

2.2. Teorias sobre la Creatividad. 

Diversas escuelas psicológicas se han interesado en establecer teorías 

sobre la creatividad, describiéndola desde diferentes puntos de vista, se puede 

encontrar entre ellos, Ja concepción asociacionista, la psicoanalítica. la 

humanist1ca y la cognoscitiva. Pa.-a fines del presente trabajo, solo se revisarán 

dos enfoques, la Teoria de la Gestalt, que es una de las teorías donde se toma en 

cuenta el aspecto de la creatividad para el crecimiento personal, y la Teoría 

Cognoscitiva, que fundamenta la forma de adquirir y construir el conocimiento, 

que por tanto proparciona pautas para elaborar respuestas creativas. 
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2.2.1. Teoria de la GestalL 

Gestalt, es un término alemán que no tiene equivalente exacto en español; 

su me1or traducción es configuración. Astructuora o fOrTlla El concepto dentro de la 

teoría podría definirse corno. una agrupación de estimules que no son fruto del 

azar. Así, a la 1dent1ficac1ón del conjunto. de la totalidad. que supera el simple 

reconocimiento de los elementos o los signos, por parte del observador. se le 

llama Gestalt 

La teoria tiene su ongen en Alemania entre los años de 1910 y 1912. con 

Max. Wertle1mer, quien se oponía a las antiguas concepciones acerca de la 

adqu1s1c1ón del conocimiento y estructura una nueva corriente. considerando que 

las asociaciones de elementos forman un todo, es decir, que ia mente opera por 

estructuras, por totalidad {Moreno, G. 1980) 

En general. la teoria de la Gestalt estudia las experiencias visuales del 

ind1v1duo. las formaliza y postula dos leyes la ley de la apariencia (la cual afirma 

que los elementos de un objeto se define en términos de su relación con la 

percepción global del objeto) y la ley de la preñanc1a (la cual afirma que las 

formas tienden a percibirse con caracteristicas de estabilidad y ciaridad, en 

detrimento de las características opuestas)_ Estos conceptos permiten pasar de la 

percepción al pensam1entc al organizar las expenenc1a del sujeto, en 

perspectivas armónicas y totalizadoras (Uvón, 1994} 

Los psicólogos de la Gestalt, aportaron los procedimientos por los que el 

sujeto resuelve un problema, al identificar las caracteristicas fundamentales de la 

situación y en relación a ello enfocar. desenfocar o reagrupar tos elementos 

estructurales para llegar a una solución. 

Los pnnc1pales exponentes de ésta teoria fueron: Kóhler (1925), Kurt 

Koffka (1935), Katona (1940) y Ouncker (1945) entre otros, quienes pusieron en 

relieve los procesos organizadores que se llevan a cabo entre el estímulo y la 

respuesta. Dichos procesos modelan la forma como característica primordial de la 

percepción. (Moreno. G., 1980; Livón, G. 1994) 



Los estudiosos de esta corriente mencionan que la resolución de 

problemas es la capacidad de discemir todas las posibles soluciones de un 

problema en una fonTia nueva. Mencionando dos tipos de pensamiento. a saber: 

1) Productivo; basado en la creación de soluciones y 

2) Reproductivo; que consiste en la aplicación de soluciones anteriores a un 

problema nuevo 

A partir de estas formas de pensamiento. refiere al proceso de creatividad 

como la integración y síntesis de una serie de estímulos que se estructuran en 

armenia y equ1libno para dar soluciones de una forma nueva Considerando a la 

creatividad como la disposición para crear. que existe en todos los ind1v1duos 

como un estado potencial sin importar la edad y que se encuentra en estrecha 

dependencia con su medio soc1ocultural 

De acuerdo a la teoría de la Gestalt, existe una tendencia natural a la 

realización personal, pero se necesita de condiciones favorables para que la 

creat1vrdad se exprese y estructure nuevos esquemas, aunque no explica lo que 

motiva al individuo a romper esquemas rígidos y a recrear nuevos 

La ps1cologia de la Gestalt, desempeña un papel unportante, al reforzar el 

concepto de que el 1nd1v1duo tiende por naturaleza a solucionar en forma creativa 

los problemas que se le presentan y que esta tendencia es susceptible de ser 

estimulada sin importar la edad. ($antillana. 1971. Moreno, 1980; L1vón, 1994) 

2.2.2. Teoria Cognoscitiva. 

Al final de la década de los años cincuenta. apareció esta teoria 

acompañada del creciente interés de los psicólogos en el estudio de los procesos 

de alto nivel de los organismos, en particular de los procesos superiores como el 

pensamiento, la solución de problemas, imaginación. mamona, funciones y 

desarrollo del lenguaje, actitudes, creatividad, formación de conceptos y toma de 

decisiones. 



La teoría cognitiva considera al ser humano en interacción activa con el 

medio. Para estos teóricos el hombre de cualquier edad es una persona 

integrada, capaz de planear y hallar la solución de un problema 

Esta postura permite explicar que el conocimiento. las creencias. las 

actitudes y los valores parecen desempeñar una parte considerable en el 

comportamiento humano. (Gra1g, 1994) 

Los exponentes de esta corriente son Maltzman, 1955·, Ausubel, 1958: 

Chomsky. 1 959 Asi mismo, la obra de Jean P1aget ( 1 971) constituye el 

antecedente más importante del cognoc1t1v1smo contemporáneo 

Matlzrnan y Chomsky se enfocaron a la 1nvest1gación de la solución de 

problemas, de problemas de aprendiza1e y de formación de conceptos 

La concepción de P1aget sobre el desarrollo cognitivo ha representado un 

gran estimulo para la rnvestigac1ón. Básicamente la teoría trata de mostrar, como 

un nif<lo en sus años de formación evoluciona cognoc1t1varnente en relación con 

una variedad de problemas de razonamiento Recalca la importancia de las 

experiencias sensoriales y perceptuales para las primeras etapas del desarrollo 

intelectual 

P1aget (1971) consideró que, la conducta del indrv1duo está regida por dos 

procesos, la as1m1lac1ón y la acomodación El proceso de as1m1lac1ón consiste en 

el maneJO que hace el Individuo de su ambiente sin cambiar el mismo, en tanto 

que el proceso de acomodación, el individuo cambia para poder cumplir con las 

exigencias del amb1ente La creatividad bajo este enfoque. forma parte del 

proceso de acomodac1ón, al dar origeí" a respuestas novedosas con el fin de 

asimilar estructuras existentes. 

Fstud1osos de esta corriente consideraron que el desarrollo cognitivo 

ocurría como respuesta a una gama diversa de estimulación, que era preciso 

;ncorporar, acomodar. a1ustar y reconciliar. Consideraban que entre más variable 

fuera el ambiente que rodeara al individuo, -que existieran más experiencias 

sensoriales-, mayor seria el nivel de est1mulac1ón y se observaría mayores 
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beneficios en la habilidad para resolver problemas. (Ausubel, 1978; Klausmeier, 

1978) 

De acuerdo a esto. Ausubel (1978) sustentó que la creat1v1dad era la 

obtención de una soluc1ón ongmal y que para que se realice una actividad 

creadora. reqwere de una gran capacidad de síntesis y abstracc;on. Este autor 

reconoció que e! preescolar es capaz de adquirir abstracciones pnmanas 

(conceptos) y de entender. emplear y manipular significativamente tanto 

abstracciones pnmanas como relaciones entre éstas, para tratar de resolver 

problemas Los conceptos pnmanos, son aquellos cuyos s1gn1ficados el niño 

aprende en relación con las expenenc1as prácticas, con el contacto directo y la 

rnan1pulac1ón de los ob1etos 

Las aportaciones más rrnportante de la teoría cognosc1t1va son. sus 

invest1gac1ones en el campo educativo y la formulación de estrategias para la 

solución de problemas creafr,,os Una de estas formulaciones es la propuesta 

hecha por Dav1s y Houtman (en Klausme1er, 1978) quienes describen una 

secuencia de cuatro pasos para la solucion de problemas creativos 1) entender 

claramente el problema y plantearlo en forma general, 2) hallar los prulc1pales 

tipos de solución, 3) encontrar ideas especificas para cada solución y 4) escoger 

las mejores ideas 

BaJO estos enfoques. los padres de fam1l1a, educadores e mteresados, 

pueden encontrar fundamentos. estrategias y métodos aplicables a la vida 

cot1d1ana, para estimular las respuestas creativas 

2.3. El Proceso Creativo. 

La creatividad en la 111da del hombre. es la substancia de la misma cultura y 

del progreso, por ello resulta importante conocer su proceso. 

El proceso creativo se refiere. a la secuencia existente entre la interrogante 

de un problema y el producto final, esto puede variar en complejidad y duración, 

dependiendo de las hab1l1dades de cada persona. debido a que se basa en la 
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capacidad de generar h1pótes1s, de hacer combinaciones y asociaciones de ideas. 

en busca de nuevos caminos y alternativas. (Ariet1, 1993; Livón. 1994) 

SegUn Rodriguez Estrada (1995). el proceso creativo generalmente 

implica 

• una estructuración de la reaildad 

• una desestructurac16n de la m1srna y 

• una reestructuración en términos nuevos 

Esta implicación puede eX1enderse a todos Jos campos donde pueda 

intervenir fa creat1\."1dad, sea c1entif1co, artist1co. educativo o empresarial 

La creat1v1dad es un proceso que posee una d1mens1ón temporal, es decir. 

puede ser largo o breve el tiempo de proceso . lo cual depende del ntmo de cada 

ind1v1duo y lleva consigo. originalidad. capacidad de adaptación y cierta 

realización En ella se pueden d1st1ngu1r diferentes estadios o fases, que mane1an 

de forma similar algunos autores Por e1emplo, Wa/las (en Gu1lford. 1978) 

encontró durante sus 1nvestrgac1ones que el pensumiento creativo presentaba 

cuatro etapas. a las que denominó 

1) Preparación.- consistente en la acumulación de 1nformac1ón que sería utilizada 

para la realización de obras nuevas 

2) lncubac1ón.- en ésta etapa se indaga. se explora se descubre y se 

perfeccionan las habd1dades béisrcas, para llevar a cabo la obra selecc1onando 

las me1ores ideas 

3) llum1nac1ón - se refiere al darse cuenta de. la razón. la solución. la forma. para 

elaborar algo creativo 

4) Venficac1ón - la etapa frnal. donde se someten a comprobación las ideas 

anteriores con la práctica 

Estas etapas fueron retomados por investigadores como Patnck y Rossman 

(en Guitford. 1978) para comprobar el proceso creativo, reportando en sus 

resultados que estas etapas se presentaban generalmente en cualquier proceso 

creativo aunque el orden descrito por Wallas podia vanar 



Por su parte Lovvenfeld (1972) señaló que la creatividad es "un proceso 

activo, que se manifiesta en la acción y realización de cosas productivas."' Con 

base a sus 1nvestigac1ones. consideró que los aspectos que dan origen a la 

creat1v1dad eran 

a) factores genéticos. los cuales son importantes, pero no dec1s1vos. debido a que 

todo tnd1v1duo. tiene la pos1b1lidad de la creación 

b) por medio del Juego. el niño suele expresar su creat1v1dad 

e) los factores medio ambrentales y educacionales influyen directamente sobre la 

capacrdad del 1nd1vrduo. pudiendo ser esta pos1t1va o negativa 

d) el educador tiene un papel dec1srvo en el desarrollo de la capacidad creativa en 

el niño 

Las 1nvest1gac1ones de Lovvenfeld (1972) se enfocaron al ámbito 

educativo. proponiendo las act1v1dades arti~ticas y el Juego como herramientas 

para el desarrollo del potencial creativo en los niños 

Es una idea generalizada que en los niños el deseo de expenmentar. de 

descubnr y de conocer. es algo natural y espontáneo. que se puede potenciar 

para desarrollar en ellos el proceso creativo 

De acuerdo a ello Tayfor (en Gowan, Demos y Torrance. 1967) sug1nó que 

para estimular el proceso creativo, se debía preparar y asignar. algunos 

problemas como tarea en casa para e1erc1tar el pensamiento y estimular a los 

niños o Jóvenes a JUgar con sus ideas Consideró que el proceso c;eat1vo era de 

"naturaleza 1ntu1t1va"" y que tenía 1mplíc1to un trabaJO de la mente, previo a la 

expresión o manifestación de esos pensamientos 

Retomando los pasos del proceso creativo descritos por Wallas Taylor 

descnb1ó cuatro momentos en el proceso del adulto· 

1 er Momento - de ~esfuerzo mental .. , consis!ente en un trabajo preparatorio de 

búsqueda informativa y ong1nal del problema 

2º Momento.- ·'penado de mcubacjón o gestación~; la búsqueda de una idea 

3er. Momento - "la 1lum1nac1ón". el surg1m1ento de algunas ideas, y 



4°. Momento - "del esfuerzo de/Jberado" , que incfuia la elaboración. rev1s1ón de 

las ideas y verificación de las mismas. 

A partir de ello, propuso pautas para favorecer el desarrollo de la 

creatividad dentro del aula, por e1empfo; el estimular a los estudiantes a que 

jugaran o combinaran sus ideas, permitirles de¡ar que su atención fuera difusa y 

selectiva, en lugar de concentrada y dirigida, asi como buscar constantemente 

nuevos proyectos 

Interesado en el proceso creativo, e/ Dr Rodríguez (1985 y 1995} de 

acuerdo a sus observaciones y expenenc1as en el campo, propone seis etapas· 

• El cuest1onam1ento 

• El acopio de datos 

• La incubación 

• La ilum1nac1ón 

• La elaborac•on. 

• La comun1cac1ón 

El cuest1onam1ento consiste en Ja percepción de un problema. del interés 

profundo de un te:ma dado, que despierta curiosidad. lo cual abre un periodo de 

hábitos de renex1ón. de dudas, de expectativas y de deseo de investigar. 

El acopio de datos, una vez surgida la inquietud y con el propósito de 

investigar. se busca /a 1nformac1ón existente Esta etapa es de observación, 

viajes, lecturas, experimentar y de conversaciones con personas conocedoras del 

tema, donde el ind1v1duo procura el mejor material para trabajar 

La 1ncubac1ón y la iluminación, son etapas que Rodriguez (1995) considera 

juntas p0r encontrar/as relacionadas entre sí. La primera puede considerarse 

como la elaboración de toda Ja 1nfonnación acumulada y la ilum1nac1ón como el 

punto de emergencia, del surgimiento de las nuev.as ideas. Cabe hacer mención 

que no rodas las personas experimentan con ra misma intensidad estos 

fenómenos 



La elaboración es el paso de la idea luminosa a la realidad externa, 

consistente en la demostración de la hipótesis, el llevar a cabo la idea al campo 

real 

La comun1cac1ón, es una reacción natural y espontánea que indica que el 

proceso creativo necesita conclun- con un reconoc1m1ento o 1u1cio al trabaJO 

realizado. en la bUsqueda de trascender a través de la aceptación por parte de los 

demás 

Es importante mencionar que cada persona experimenta en forma distinta 

la secuencia de las etapas del desarrollo creativo. ya que al ser cada uno 

diferente se manifiesta en forma distinta El c--0nocer estas fases, permite a padres 

y maestros la utiltzac1ór. de pnncip1os psicopedagóg1cos para una enseñanza 

creativa (Rodriguez. 1995} 

También es conveniente mencionar que las respuestas creativas no 

siempre culminan en el éxito. debido a los elementos culturales. intelectuales y 

emoc1onales, vividos durante las etapas del desarrollo del individuo y a la 

tolerancia hacia la frustración ante los obstáculos que se presenten en cada 

momento de la v1d.:=i: 

Mocc10. F (1991) consideró a la creatrv1dad en el campo artislico. como un 

"sentimiento de libertad que permite vivir un estado de trclnsformac1ón 

permanente " Para él, solo existian dos momentos del proceso creativo Un 

momento activo y un momento receptivo, al parecer, la clave del mejor 

aprovechamiento de si mismo Consideró que el primer momento se c..11ractenzaba 

por la act1v1dad deliberada y voluntana de un guia. a lo cual los seguidores 

respondían a las ind1cac1ones o sugerencias. confiando en la pericia de quienes 

conducen la tarea El segundo momento, que se revela cuando el trabajo sigue de 

manera positiva, como fruto de la preparación y actitud receptiva. construyendo a 

veces sorprendentes productos. De acuerdo a ello. la ;:actitud receptiva. es la 

clave de las posibilidades de éxito en los entrenamientos para desbloquear lo 

creativo. 
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El proceso creativo ha sido analizado ·y definido por pensadores, artistas, 

filósofos, pedagogos y c1entif1cos que generaimente coinciden en las siguientes 

constantes a saber: 

• preparación o recop1lac1ón de datos 

• 1ncubaciór1, donde se maduran las ideas y las experiencias 

• iluminación, donde surgen las ideas o las soluciones 

• la elaboración o el trabaJO de los detalles, donde se preven los obstáculos o 

las objeciones y, 

• la venf1cac1ón de lo realizado. a partir de lo cual el 1nd1v1duo estructura o 

reestructura su respuesta o producto. como la consistencia del resultado 

Cada uno de estas constantes, pueden vanar en duración y comple11dad, 

de acuerdo a las capacidades y potencialidades de cada persona 

2.4. Factores que favorecen o bloquean la Creatividad. 

Todo padre o educador que aspire a ser un facilitador del desarrollo 

creativo en los niños. debe conocer la ex1stenc1a de s1tuac1ones o aspectos que 

frenan o incrementan esta capacidad, para ayudarse a atenuarlos o evitarlos 

Lo ideal es que cualquier niño esté ansioso por crear, por explorar, por 

experimentar o que des~e inventar. sin ernbargo. algunos enfoques educativos, 

con rígidas disc1pl1nas, factores ambientales o sociales poco estimulantes, 

confl1ctos familiares y afect1"os, asi como ambientes hostiles, constantes críticas 

a lo que se hace, 1nh1ben el proceso creativo además de afectar la autoestima 

del niño. 

Torrance (1980) mencionó que el niño siente a veces miedo de exponer 

sus ideas por verse nd1cul izado por sus compañeros y en ocasiones por los 

mismos maestros Al reprimir constantemente las posibilidades de expresión. 

surgen los bloqueos para ei desarrollo de la creat1v1dad 

El enemigo del deseo de arriesgarse, de atreverse a hacer algo, que es el 

motor de la creación, es el bloqueo Los bloqueos son actitudes negativas que 

impiden expresar el yo, son obstáculos que llenen una carga afectiva negativa, 



que impide la expresión, la comun1cac1ón, la expenmenrac1ón y la creación. 

S1mberg y GuJfepsie (en Amegan. 1993) refieren bloqueos de orden 

perceptivo, sociocultural y emocional 

Las barreras perceptivas, indican la tendencia del individuo a percibir de 

manera estereotipada una s1tuac1ón o un problema Ello puede deberse a· 

• dificultad para aislar el verdadero problema de los demás problemas, 

• el hecho de s1mpl1f1car en demasia el problema e de reducirlo, ignorando asi 

/as variables ambientales o de otro tipo a los que se encuentra asociado 

• la 1nc.apac1dad para definir tos términos del problema, en ocasiones el lenguaje 

causa esta dificultad 

• el hecho de no utilizar los diferentes órganos sensonales, 

• la d1f1cultad para formar y perc1b1r generalidades de un concepto. 

• fa dificultad de distinguir entre causa y efecto 

Las barreras culturales, son las que provienen de las normas sociafes, del 

conform1smo, de las re:Jlas de conducta comunrtana y de los esquemas de 

pensamiento desarrollados a través de la educación, cuando son de una 

concepc1ón rígida o extremosa 

Las barreras ernocronalcs, se refieren a la 1nsegundad causada ante 

situaciones nuevas y a una carga de tensión excesiva que puede convertirse en 

un 1mped;mento para la acción, estas son 

• el miedo a equivocarse o hacer el ndículo, 

• el hecho de aferrarse a la primera idea o solución que se presenta después de 

un buen tiempo de búsqueda infructuosa; 

• la rigidez del pensamiento o la dificultad para cambiar de puntos de vrsta, 

• el querer alcanzar demasiado pronto el éxito. 

• la necesidad patológ1c:.a de segundad, 

• ta falta de perseverancia. y 

• la falta de interés en llevar a cabo Ja solución del problema. 



Arnegan, S (1993) descnbe también algunas cond1c1ones desfavorables a 

la ensef""lanza creativa, como· 

1. Falta de 1maginac1ón por parte cJd educador 

2. Conformismo del educador y de: alumno 

3. Planif1cac1ón demasiado deta/1aUJ y uniforme para todo 1nd1v1duo. 

4. Preguntas cerradas planteadas pur el educador 

5. Abuso de materiales pedagogiccs 

6 Abuso de los manu¿¡ies escol;:;rt.·~: 

7 Búsqueda del ex1to y de !a cf1 .. ·,·1cli.'! académicos antes que todo y a cualquier 

precio 

Betancoun. Chibas y ce.! \ 1 ,·_~03) consideran que se requiere de conocer las 

barreras que frenan la cre-'3t1v1d3d pdr 2:1 luego aprender a el1m1narlas y perm1t1r que 

se exprese a plenitud el potencia! cre.:at1vo Algunas de estas barreras son 

- Ideas preestablecidas. son lns Cl'-'º constnuyer. un esquema referencial obtenido 

por experiencias anteriores 

- Escasez de t1ernpo. se ref1er,::- .:~ !a talt;::i tierr1po cied1c.:=do par.:i perrmtir la 

comb1nacron de información con t.: 1rnag1nacron 

- Temor al ndículo. ref•ere ta falta<.:!.: tolerdnc1a a I;:; critica de otros por sus ideas o 

traba JOS 

- Renuenc.a a abandonar el esf!:~·•.-:::i 1ealrzaao es d1fic:I abandonar ol tiempo y 

esfuerzo 1nvert1do para re:::ornenz:-,,- en otrn d1recc1ór. novcdos8 

- Fac1hsmo. resulta más cór.iocc seguir t-:ac1endo lo mismo oue arriesgarse al 

cambio 

- !nsegundad, como el miedo a lo incierto que genera. ansiedad 

L1von Grosman (1994) c.cr·s1dera que actualmente existe carencia de 

personas creat.vas on todos los arnb1tos, y que e\!o se debe pnnc1palmente a 

cinco factores 

1) El conform1smo. este cond1c10:1a c::J pensamiento del 1nd1v1duo y lo lleva a evitar 

Jos nesgas intelectuales. 



2) La espectalizactón. donde el 1ndsv1duo desarrolla su función dentro de los 

límites de su matena 

3) La falta de diálogo, que ra:-a vez se practica. la comun1c.ac1ón con otros 

4) Miedo al 1nconsc1ente. ta búsG'J'!?da de ideas y el enfrentarse a si mismo no es 

tarea fácrl 

5} La ng1dez d<:! es~rv·~,_r¿,.:::-::.-:-',.o-s L-,,ntre ello:::> Ja social, que es causa y 

consecuencia rle- la rn;::ine;-a de oie-nsar que encierra el pre1uic10 e impide el 

cambio 

R~rigun:- Est,--ada P-9'951 c..:1taloga los obstaculcs en cuatro órdenes: 

fis1co. cogn.::iscit1vo af.;:-ct • .rc y soct0e.ulturat Considera qLle éstos órdenes 

fácilrT".ente se traslapan',- a ... ects se con~unden 

1 De orden fí~ico se re'.'"!~ 3 '?l medio monótono. estat1c..o. que puede ser 

tan enemigo de 'ª creat1v.dad o:tn'IO un medio inestable, ter.-tpestuoso. acelerado y 

caótico En el primer caso. ra pohor'eza de estímulos angina r-eacc1ones pobr-es. 

rut1nanas perezoS-2s y estereo!¡pa ... 'j,as En ef segundo C.-"lSO, !.a atención sr:ilurada y 

excesiva provoca parálisis en la c.~ón 

2 De ord¿Jn cogr.-oSC!t,vo ~ceptual. se refiere ai ambiente de pre1u1c1os, 

dogmatismos, tradioonahsrno escept1c1smo y rech.::lzo s1stema~1co a to nuevo que 

cond1c1ona dCt1luées n..rtma.~as. frias 1rnoersonales y apáticas 

3 De orden afec!ivo. se reflC'l"e a 'ºs estimulas que congelan la creatividad 

de una persoria tales ce~..-..-..:; l'a rr.s.e-gund.::-id. los limites ai...1:o;mpues~os, !os 

sent1m1entos vagos de culpa el h.astio en el trabaJO y la fatta de auto1r1alorac1ón y 

aceptación a si mismo 

4 De arden s-OCHX~ltL...-;;:1. estos obstáculos mciuyen las creenetas. las 

tr-ad1oones. la burocra~izac>O:n y las res1stenoas al cambio que por intereses de un 

grupo afectan el des.aroo!to y ;:>art>C:1p.ac1ón del 1nd1v1duo para mod'1f1c.ar ambientes 

monótonos o rutinarios 

Conocer los estímulos. Q"<Je bjoquean la creatrv1d.ad permite apreciar y 

asumir la responsab1!1d."ld de e:5tas ,a.~itudes negativas en e~ desarroffo personal y 



en el de los hijos. lo que impulsa a buscar los estimules contrarios. es decir, 

aquellos que favorezcan e impulsen la recuperación del proceso creatívo. 

Gowan, Demos y Torrance (1967) sugirieron dentro del campo educativo 

tas siguientes condiciones para desarrollar el potencial creativo: 

• dotar el salón de clase de materiales que ayuden a desarrollar la imaginación; 

• de1ar tiempo para reflexionar y soñar despierto, 

• impulsar a los alumnos a que anoten sus ideas. 

• aceptar que los alumnos consideren diferentes aspectos de las cosas, 

• premiar, en vez de castigar, la auténtica expresión ind1v1dual; 

• alentar a los alumnos a que 1ueguen con las palabras e ideas, 

• demostrar afecto a los alumnos 

Saturnino de la Torre (1987) consideró algunos factores para favorecer el 

proceso creativo. y cada una de sus partes, en el ámbito educativo. describiendo 

entre ellos 

- La fluidez o product1v1dad, donde los planteamientos abiertos estimularán 

la producción de abundantes ideas. la ffu1dez de asoc1ac1ón se potenciara en las 

relaciones entre hechos, conceptos, sucesos, palabras o imágenes Recomendó 

los ejercicios de s1nórnmos. analogías, similitudes. metá.foras y problemas de 

seme1anzas como formas de potenciar las asoc1ac1ones 

- La flex1b11idad o vanedad, se traduce a la educación de la observación y 

atención para detectar las cualidades o atributos de !as cosas que están 

alrededor. en varias dimensiones o diferentes puntos de vista Se plantean 

actividades de combinar o transformar ob1etos cotidianos con elementos 

1mag1narios. 

- La onginal1dad, implica la producción de respuestas rnfrecuentes e 

ingeniosas a situaciones especificas. La me1or forrna de potenciarla esta en la 

flexibilidad del educador para aceptar y estimular las respuestas novedosas que 

los nir'\os proponen_ Pueden plantearse en actividades como redacciones de 

historias, composición de canciones. Juegos y diseño de d1bu1os entre otras 
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- La elaboración. que permite 1mag1nar Jos pasos para verificar un plan 

propuesto Sugiere cualquier actividad que requiera de planeac1ón, como 

exposiciones de trabajos, visitas a determinados lugares o excursiones 

- La inventiva. se entiende como la capacidad para producir modelos 

constn...ictivos que se puede poner en práctica. al jugar con materia/es para 

construirse los insf,-umentos más elementales de /as ideas propuestas 

Amagan (1993) consideró cuatro condiciones favorables para la enseñanza 

creativa La pnmera una sene de condiciones intelectuales favorables como 

1. Crear dentro de la clase el ambiente y las s1tuac1ones propicias para un 

aprend1za1e profuso y varrado. ya que para poder crear se requiere de muchas 

ideas o experiencias personales 

2 Brindar a los alumnos numerosas oportunidades para uti/1z.nr sus conocimientos 

en la solución de problemas 

3. Crear situaciones abiertas de aprendiZaJe, es dec1r, s1tuac1ones en las que Jos 

alumnos no reciban respuestas prefabricadas, sino en las que deban más bien 

reunk hechos, evaluar y ordena,.. de diferentes maneras esos hechos para 

encontrar respuestas 

4. Planear las s1tuac1ones de aprend1za1e de tal manera que exiJan la 

participación. 

S. Utilizar integra/mente todas las matenas escolares para favorecer el 

pensamiento divergente en e/ alumno. 

6 Desarrollar habilrdades intelectuales subyacentes al pensamiento creativo. 

como la percepción, la 1mag1nac1ón, la memoria y los conocimientos adquiridos. 

Las condiciones fisicas favorables en ,-asumen son: 

1. Equiparar de tal manera el salón, para que el alumno pueda explorar, 

manipular, descubrir. resolver problemas y trabajar con material nuevo y variado. 

2. Asegurarse de que el material esté disponible en forma permanente y en el 

momento deseado 



3. Asegurar que la organización de la clase permita el trabajo individual y de 

equipo. 

Las condiciones psicológicas y soc1oemocionales favorables consisten en: 

Instaurar una atmósfera física y mentalmente saludable· con relaciones 

interpersonales armoniosas. 

2. Crear una atmósfera permisiva. sin libert1na1e 

3. Mantener el nivel de mot1vac1ón 

4. Tener una actitud favorable involucrándose en experiencias creativas. 

Toma en cuenta alguna cond1c1ones pedagógicas favorables considerando 

que el educador debe ayudar al alumno a adquirir actitudes como: 

1. Aprender que, su actividad puede no ser de utilidad 1nmed1ata. 

2. Que tal vez, no logre de inmediato aquello que se proponga. 

3. Que puede no alcanzar la perfección 

4 Aislarse de vez en cuando para pensar 

5 Concentrar la atención en diversos detalles 

6. Aprender a tolerar la arnb19Uedad 

Uvón Grosman (1994) consideró que para flberar a la creatividad, se debe 

estimular Jo insólito, para ello aconse1a diversos métodos, entre los cuales. 

factibles de utilizar por padres y educadores se encuentran, los juegos de 

palabras. los rompecabezas, fas adivinanzas, o cualquier método de asociación y 

de analogias. Para este autor, es de gran 1mportanc1a un ambiente afectivo, que 

permita las expresiones espontáneas y una variedad de estímulos y experiencias 

Rodríguez Estrada (1995), considera que los fac1J1tadores o impulsores de 

la creatividad son en cuatro órdenes y los describe de la siguiente manera: 

1. De orden fis1co Cuando se alternan periodos de intensa estimulac1ón 

con periodos de calma y serenidad, se obtiene el clima propicio para asimilar, 

sedimentar e incubar las ideas. 

2. De orden cognoscitivo. Considera que los padres Interesados en un 

buen nivel intelectuaf, debe tener amplios intereses culturales y creativos, además 



de mostrarse tolerantes al pluralismo de ideologías y a las vicisitudes que 

conlleva la práctica del ensayo y error. 

3 De orden afectivo La seguridad de ser aceptado, la confianza en las 

propias capacidades y la necesidad de logro deben ser estimuladas. 

4 De orden soc1ocultural. Buscar oportunidades e intercambios de 

abundante información hace surgir una creciente vitalidad y estimulac1ón. Es 

conveniente que tes padr.es y maestros sepan delegar gradualmente 

responsab1l1dades 

Y por Ull1mo. Wa1sburd (1996) considera que las etapas de recuperación 

creativa son 

• Actitud de apertura 

• Conc1enc1a del potencial creativo 

• Man1festac1ón sin 1u1cro de valor de los impulsos y motivaciones internas. 

• Análisis de la formación creativa 

• Entend1m1ento de los bloqueos 

• Conoc1m1ento de las pos1bihdades y lim1tac1ones 

• Desarrollo de la imaginación y la fantasía 

• Recuperación creativa 

En general los diferentes autores consideran que cualquier bloqueo o 

barrera que se detecte en la conducta creativa. puede ser superado por medio de 

técnicas o métodos que estimulen las habilidades cognitivas, tanto del 

pensamiento divergente como convergente y las experiencias en todos los 

campos de la act1v1dad humana. Considerando también que el respeto y la 

libertad ante los sent1m1entos e ideas. facilita las respuestas creativas. por ello la 

importancia de conocer y trabajar con los medios de expresión verbal y no verbal. 
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2.5. Medios de Expresión Creativa. 

Expresión, es la capacidad de transmitir los pensamientos, ideas y 

conocimientos. así como de manifestar los sentimientos y deseos propios hacia 

otros seres. es una estructura de comunicación entre el entorno y el individuo 

La expresión pos1b1llta la integración social. favorece la comunicación y 

desarrolla nuevas pautas de conducta. Su función en general, es la de establecer 

un puente entre la persona y el mundo que le rodea, perrrutiendo una mejor 

adaptación a la realidad 

Siendo la manifestación más natural del ser, la expresión nace con la vida, 

a través de los gestos, sonidos y juegos. sin embargo. d1ficllmente el niño puede 

diversificar su expresión, s1 no se le facilita el desarrollo de la motncidad, su 

hab1hdad manipuladora con los Objetos, su capacidad perceptiva y se le estimula 

proporcionándole recursos para expresarse dentro de la etapa de desarrollo en 

que se encuentre. (Martinez y Delgado, 1984) 

Toda la existencia del ser humano, esta referida al mundo en que vive y 

condicionada por elementos exte1nos, que muchas veces l1m1tan en vez de 

favoracer las posibilidades de expresión. 

Torrance {1979), Saturnino de la Torre (1987) y L1vón (1994) entre otros 

autores, consideraron que todo ind1v1duo es creativo, que cada uno experimenta y 

aprende de la propia expenenc1a y se enriquece con la de otros Por lo que se 

construye una historia personal que debe ser expresada según sus valores y 

percepción propia para enriquecerse a si mismo y a su sociedad, ya que sin 

expresión no existe la comunicación. 

Las formas de expresión son diversas, por ejemplo· 

• La expresión ora/· es la voz con la palabra que transmite el pensarniento. las 

vivencias y las emociones. Ello se adquiere por im1tac16n al inicio y después 

mediante un aprend1z.31e que solo a través de la práctica puede é:tlcanzar su 

nivel más alto. 



• La expresión escnta es la que transmite la historia, la cultura, las vidas y 

experiencias de personas, mediante textos gráficos. constituyen una de las 

manifestaciones mas neas del ser humano. 

• La expresión plástica es la manifestación de simbolos o esquemas gráficos 

como, el dibuJO. la pintura. el modelado o cualquier otra técnica que sirva para 

experimentar con estructuras. reafirmar y plasrnar v1venc1as. y desarrollar la 

creat1v1dad 

• La expresión corporal donde el cuerpo es el instrumento más valioso con el 

que cuenta el ser humano para expresarse, aunque pocas veces se repara en 

él, a través del cuerpo se aprende a reconocer y maneiar el espacio, se percibe 

y descubre el mundo que lo rodea. lo cual resulta una fuente inagotable de 

experiencias que ayuda en la formación de una personalidad creativa. La 

expresión dramática se denva también de la c.orporal. Entre este tipo de 

expresión se encuentran el teatro y la danza. 

Toda act1v1dad expresiva. 1mphca el desarrollo de· ta capacidad creativa, ta 

expresión 1ndiv1dual. la capacidad perceptiva. la capacidad de investigación e 

imaginación, lo que favorece la relación afectiva y sensitiva con las propias obras, 

y la necesidad de comunicación con los damas. 

La d1v1s1ón en los medios o formas de expresión se debe al hecho, de que 

son los recursos que hasta ahora se han desarrollado en las áreas d1dáct1ca y 

terapéutica. (Martinez y Delgado, 1984; Sefchovich y Wa1sburd. 1985; Mocc10. 

1990) 

En la pedagogia tradicional. las áreas de expresión se han considerado 

como disciplinas menores, Torrance (1980) sostuvo, que la creatividad infantil se 

ponía en manifiesto por medio de la pintura y escultura. lo que no significaba el 

inicio de la vocación, n1 encerraba un gran talento, simplemente significaba que 

por medio de la pintura o de la arcilla se expresaban las cualidades mentales 

necesarias para potenciar la creatividad. Lo cual permite deducir la importancia 

de pennit1r cualquier tipo de expresión en tos rnños. 



Concluyendo. los medios de expresión son manifestaciones que permiten 

comunicar con un "lenguaje.. personal, las ideas, los conoc1m1entos, los 

sentimientos, /os conflictos. las emociones y Jos deseos Estas herramientas o 

instrumentos. sirven de apoyo para el desarrollo personal, en el ambiente 

educativo, famdrar o terapéutico. ya que permite potenciar la creat1v1dad cuando 

se proporc1onan los espacios y recursos necesanos, junto con la libertad y el 

respeto ante las formas de comun1cac1on 

2.6. Los padf"eS como facilitadof"es de la respuesta Cf"eativa. 

Cuando un padre de familia, siente interés y disposición paf"a estimular a 

sus hiJOS favoreciendo las respuestas creativas. es necesario que obtenga 

información sobre el proceso creativo, los medios de expresión y sencillas 

técnicas cot1d1anas que Je perrrntan fomentar el desarrollo de las hab1lldades 

subyacentes a la creatividad dentro de las capacidades y etapa de desarrollo del 

niño. Desarrollar la creat1v1dad en los nrños es 1mpcrtante, segün Torrance (1980) 

desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad, de la salud mental, de la 

adquisición de conoc1m1entos y del entend1m1ento de las cosas, sin dism1nutr la 

importancia del éxito profesional y del bienestar social. 

No obstante. para algunos adultos es difícif convivir con niños creativos, 

debido a que generalmente estos niños son más demandantes, críticos y seguros 

de sí mismos. lo cual exige de parte de los padres y educadores una forma 

d1st1nta de ver y perc1b1r las cosas En ocasiones. las constantes preguntas y 

actos exploratorios del niño pueden llegar a exasperar a quienes lo rodean. 

(Torrance. P 1979,Sefchovich y Watsburd, 1985) 

Por ello es necesario. la tolerancia y pac1enc1a ante los JUICios de los hijos, 

el respeto ante sus ideas y trabajos. dentro de lo cual se incluye el no hacer 

comparaciones con las habilidades de otros niños, de no criticar, permitiendo la 

espóntaneidad en Jas expresiones y mostrar confianza en las capacidades del 

nir"\o. 



Generalmente, el padre que carece de informaC1ón para la educación de 

sus hijos. se enfrenta a la disyuntiva de, continuar con los patrones adqu1ndos en 

su infancia y educar al hijo como él fue educado, o relegan gran parte de su 

responsabilidad a la pareja, o a las instituciones educativas. stn embargo, en esta 

época, ante la inquietud y preocupación de los padres de familia por la formación 

de los hijos y el futuro que les espera, han surgido gran cantidad de métodos 

educativos, lo que en ocasiones confunde a los padres sobre cual método debe 

seguir. 

Actualmente, los programas de Educac1on b<3s1ca en México. incluyen 

actividades deportivas y artísticas, asi mismo. en la educación Preascolar se 

cuenta con un programa especial para el desarrollo de la creat1v1dad, por med10 

de act1v1dades lúdicas y artist1cas, pero no siempre se generaliza a todas las 

materias o campos de la vida, y ello convierte en tarea de los padres de familia el 

estimular y fomentar la creat1v1dad en sus htJOS 

De acuerdo a los resultados basados en l~c;:; 1nvest1gac1ones de Arnablle. 

M1ller y Gerard (en Papalia. 1995) se ofrecen las siguientes sugerencias a los 

padres de fam1lla 

• Bnnde un ambiente estimulante, buscando en cuanto sea posible. que se 

adapte a los intereses y aptitudes del niño A los niños que no muestran un 

interés particular, se les debe ofrecer una variedad de expenenc1as y 

materiales para manipular y experimentar con el fin de definir sus gustos 

• Apoye los puntos fuertes del rnño y evite cnt1car sus debilidades 

• Sea tolerante con la conducta inconforrmsta e 1mpredec1ble. 

• Esco1a pasatiempos artísticos o intelectuales. es importante recordar que el 

niño aprende por 1mitac1ón de sus modelos 

• Evite los prejuicios. exponga a sus h1JOS a la diversidad cultural y a otras 

personas creativas 

• Respete a sus hijos y muéstreles confianza en su capacidad. Dele tanto 

responsabilidades como libertad 



• No ejerza un estricto control sobre los niños. Recuerde que el autoritarismo, la 

dominación y la restrict1vidad inhiben el desarrollo de la creatividad, con ello 

p~erden aparentemente la confianza y la espontaneidad, necesarias para el 

desarrollo creativo 

En general, Arnegan {1993) considera que el papel del padre o educador 

debe pasar por ciertas etapas coma· dejar que el nir'"lo se exprese con libertad, 

hacerle precisar sus pensamientos y hacerle pensar en vanas pos1b1lidades, es 

decir que exprese la idea de distintas maneras y sólo de ser necesario ayudarle a 

presentar sus trabajos o productos. 

El presente trabajo considera que las herramientas de mayor alcance y 

disposición que tienen los padres, es perm1trr la expresión de los preescolares a 

través del Juego y las actividades artísticas. temas que se tratarán con amplitud en 

el próximo capitulo 

En conclusión, al definir el concepto de creatividad, se delimita el campo de 

trabajo o el aborda1e para su 1nvest1gac1ón. Los estudios e investigaciones 

llevados a cabo en el campo de la creat1v1dad se 1n1c1an a partir de los pnnciptos 

del siglo XX y se hacen cada vez más frecuentes a ultimas fechas. Las 

investigaciones observadas se han clasificado en· ps1cométricas, sobre la 

personalidad creativa, y las que tienen un enfoque pedagógico o del desarrollo. 

Esto ha permitido crear leorias que proporcionan estrategias o métodos para 

desarrollar la creatividad. La descripción del proceso creativo pennite reconocer 

las fases por fas que se atraviesa y se aprende a estimular el desarrollo de las 

respuestas creativas. También fueron descritos los factores que favorecen u 

obstaculizan el desarrollo creativo y los medios. verbal, escrito, plástico o 

corporal, par los cuales puede ser expresado. Finalizando con la descripción 

sobre la importancia del papel de los padres como facilitadores de la respuesta 

creativa, al ser los proveedores de experiencias y estímulos más cercanos con las 

que el nif'\o cuenta. 
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CAPITULO TRES. 

EL JUEGO Y LAS ACTIVIDADES ARTiSTJCAS. 

El juego es la actividad principal del niño, a través del cual, logra expresar 

sentimientos y conoc1mientos de manera espontánea. Esta actividad, estimula la 

imaginación. la creatividad, amplía y precisa las percepciones que el niño 

adquiere del mundo que le rodea, a Ja vez que se incorpora a la sociedad, al 

imitar y part1c1par en acciones con otros (Millar, 1972, Lublinska1a, 1984, 

Fitzgerald. 1991) 

El juego es un medio rnsust1tu1ble en el crecirrnento de las capacidades 

humanas; por cuanto a Ja mtel1genc1a y /a adqu1src1ón del conoc1miento, se 

desarrollan debido a la explorac1ón, el mov1m1ento y la actividad lúdica Cuando 

esta actividad lúdica, se restringe o reprime, en el niño se frena y limita el 

desarrollo mental 

3.1. Definición de Juego. 

Para definir el juego, es necesano que éste se entienda como una actividad 

física y psicológica por medio de la cual, el niño se comunica con el mundo 

extemo. aprende a conocer sus potencialidades tanto físicas como intelectuales, 

creativas y sociales 

El juego tiene su evolución y cambia con fa edad del niiío, por e1emplo, un 

pequeño de cinco o seis meses de edad. comienza a explorar su cuerpo y ros 

ro~tr-os de sus padres. posteriormente manipula los objetos que le rodean; los 

movimientos que realiza al jugar y explorar, aumentan su destreza muscular y la 

confianza en si mismo. más tarde, cuando el niño comienza a gatear, descubre su 

entamo y a medida que va crec1endo, su juego se vuelve más organizado, 

simbólfco y socializado. En Ja etapa preescolar el juego del niño refleja la vida 

que le rodea, reproduce lo que observa en su medio, a través de actos. palabras y 

juicios de los adultos cercanos, que se manifiesta en el contenido del JUego, en 

los papeles que interpreta. en el trato con los objetos y con los demás 

participantes. en sus réplicas y conversaciones; por ello los juegos son distintos 
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en cada grupo, de acuerdo a las costumbres. tiempo y lugar en donde se vive y se 

modifica de acuerdo con los cambios de vida, de los adultos que le rodean. 

Es asi como. por medio del ¡uego, el niño adquiere la mayor parte de sus 

conoc1m1entos, so/uc1ona problemas, enriquece su vocabulano y desarrolla su 

creat1v1dad. al trato e rntercamb10 con los demás y a la vanac16n de actividades 

(W1nn1cot1. 1971 L1ubllnska1a, 1984, Garvey, 1985. Areiiano. et al ,1994) 

La act1v1dad lúarca facilita el desarrollo de la competencia y de la 

autonomia. lo que ayuda al niño a lograr un equllibno entr·e independencia y 

dependencia de su acción Esta act1v1dad, estimula el conoc1m1ento en base a la 

partic1pac1ón activa con el ambiente, lo que proporciona una oportunidad para 

aprender en la práctica, a resolver problemas, a cornpar11r expenencias y a dirigir 

act1v1dades Así mismo, resulta una precurrente en las habt11dades escolares. ya 

que faDllta el desarrollo de la atención y la memona, debido a que fas 

cond1c1ones de Juego, obliga al niño a concentrarse en los Objetivos, en el 

contenido de las acciones y argumento que representa; durante el Juego con ot,-os 

nirtos. si no está atento a la situación y memoriza las condiciones de juego. puede 

llegar a ser excluido. por lo que su ne.o::es1dad de estimulo afectivo le obliga a una 

concentración y memorizacrón orientada a un fin (Liublinska1a, 1984; Garvey, 

1985; Fitzgerald y col., 1991; Rodríguez. M. y Kelchum. M. 1995) 

Arel/ano. et al (1994) consideraron de acuerdo a la utilidad del ¡uego, tres 

grupos. a saber 

a)Juego espontáneo - mediante el cua!, el niño representa una parte esencial de 

su actividad ps1comotora. este tipo de Juego resulta importante en el aprendizaje 

del dominio de la realidad 

b) Juego educativo.- actividad donde se despierta el interés. la observación y la 

cooperación del niño. 

c) Juego te,-apéutico.- que se utiliza tanto para el diagnóstico, como para fines de 

tratamiento en los problemas familiares. en el abuso o maltrato mfantil, o en la 

rehabilitación del retraso en el desarrollo. 



En general, el juego representa un espacio simbólico, para adquirir y 

afirmar conocimientos, donde a través de Ja acción. el lenguaje y Jos sent1m1entos. 

el preescolar refleja la realidad que vive y la transforma con la imaginación de 

acuerdo a sus necesidades Debido a esto, el juego tiene posibilidades 

educativas y terapéuticas de gran 1mportanc1a. para el desarrollo de las 

capacidades creativas o como un rned10 para que el rnño conozca la realidad y 

elabore sus sent1m1entos 

3.1.1. Teorías de Juego. 

Existen diversas teorías ps1cológ1cas que defmer. al juego desde diferentes 

aspectos, como el fis1co, afectivo, intelectual o social, por ejemplo 

La teoría del Atavismo de Stanley Hall según la cual. los 1uegos no son 

otra cosa que vestigios de act1v1dades de generaciones anteriores que aparecen 

transitoriamente y en forma rudimentaria. Así, los Jllegos de caza. poco a poco 

ceden su lugar a los juegos sociales. de la misma manera en que la humanidad 

ha pasado de una socredad pnm1t1va a una sociedad fundada en estados 

organizados 

De la tesis de Stanley Hall, P1aget menciona tres aspectos esenciales 

1) Los Juegos se suceden segun etapas del desarrollo cogn1t1vo, relativamente 

constantes y definidas por el contenido de las act1v1dades lúdicas 

2) Estos contenidos corresponden a act1v1dades ancestrales. cuyo orden de 

sucesión, ha sido el mismo en el curso de la historia humana 

3) El Juego de los niños tiene por función. apoyar el desarrollo de etapas 

superiores, en los diferentes aspectos de la vida 

La teoria del Ejercicio Preparatorio de Karl Graos. considera que los 

instintos heredados en el hombre. se encuentran pace d'esarrollados, para cumplir 

desde el principio su rn1s1ón. Por lo que el juego, penn1te el desarrollo de la 

función instintiva y representa un e1erc1c10 de preparación para la vida adulta. 

Concluye que el Juego, no conduce a una meta determinada, sino que es 

producido por una necesidad especifica, que tanto el ser humano como el animal, 



1uegan por el juego en si, y no por una necesidad 1ntrinseca en cada especie. 

(Cháteau, i977) 

Dentro de la teona Ps1coanalit1ca. el 1uego es un medio, a través del cual 

las tendencias a la acción repnm1das. encuentran una forma de ejercerse, de 

expresar los sent1m1entos, cump'1endo una función cornpensatona de la realidad 

que vive y modif1cándola según sus deseos 

De acuerdo a la teorla del desarTollo intelectual de Jean Piaget. el 1uego 

existe desde el momento en que el niño. desarrolla por propia 1n1c1at1va una 

actividad en la que explora y conoce su entorno Lo define como el predominio del 

proceso de as1rn1lac1ón. cuando el 1nd1v1duo relaciona la percepción con la 

expenenc1a previa y !a adapta a sus necesidades. es decir, que el Juego consiste 

en cambiar o adaptar la información rec1b1da de acuerdo a las ex1genc1as del 

ind1v1duo Considera que en el preescolar se caracte ... 1za el Juego simbólico o de 

1mag1nac1ón. por la as1m1lac1ón y acomodación tanto de los símbolos ya conocidos 

como las experiencias emoc1onales del rnño Este 1uego se va haciendo más 

elaborado y organizado a medida que adquiere más conoc1m1entos (Millar, 1972; 

Garvey. 1985) 

Independientemente de la teoria que se estudie. los autores consideran 

que las características descriptivas del juego co1nc1den en los s1gu1entes puntos. a 

saber 

• El juego es una actividad placentera y d1vert1da 

• Et ¡uego no tiene metas o finalidades extrinsecas el rnño no se preocupa por 

obtener algún resultado de su ¡uego, lo hace de manera informal 

• El juego es espontáneo y voluntano No obilgatono. sino libremente elegido por 

el que to practica 

• El juego 1mpl1ca cierta part1c1pac1ón activa por parte del Jugador 

• El juego tiene relación directa con el desarrollo de la c.-eallv1dad, la solucíón de 

problemas. el aprendtza¡e del lenguaje, el desa1TOllO de los papeles sociales y 
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otros componentes relacionados con el desarrollo integral del niño (Garvey, 1985: 

Arellano. et. al. 1994, Rodríguez. M. y Ketchum, M 1995) 

3.1.2. Funciones del Juego. 

Como se ha mencionado. el 1uego contribuye al desarrollo integral del niño. 

es decir. al crec1m1ento de diferentes áreas. como son. la fis1co-b1ológ1ca. la 

cognosc1t1va. la afectiva y la social Cada una de ellas se desarrolla dependiendo 

de la edad del niño y !a est1mulac1ón ambiental que reciba. así como del equipo 

b1ológ1co con el que cuenta 

El aspecto b•olog1co se desarrolla desde los pnmeros meses de vida, es el 

momento en donde se fortalecen las estructuras corpor3les del niño Durante este 

periodo se afinan los cinco sentidos, fundamentalmente la vista el tacto y el oido, 

los cuales. permiten el contacto con el mundo eX"terno Más tarde cuando el niño 

comienza a gatear ~· posteriormente a caminar, los 1uegos que ejecuta como. el 

correr detrás de una pelota. trepar árboles o dar rnarometas. permite el desarrollo 

de la destreza muscular y el control de mov1m1entc.s tanto finos (por e1emplo 

abrochar su camisa. dibujar. insertar cuentas o ensamblar objetos} como 

mov1m1entos que 1mpllcan un mayor esfuerza (por e 1emplo correr. subir y bajar 

escaleras o lanzar objetos) Mediante los Juegos. el niño BJP.rc1ta sus músculos y 

huesos. loor ando cada vez coord1nac1on de 

movim1entos.(M111ar.1972. Areltano. et ar. 1994. Rodriguez.. M y Ketchurn. 1995) 

En el área cognoscitiva. por medio del Juego el niño aprende, adquiere 

conoc1m1entos, comprende el mundo que le rodea. representa diversos papeles 

donde refleja rasgos de los adultos con los que trata, e1erc1ta su memoria y 

atención, combina sus experiencias. transformando la realidad que vive con su 

1maginac:16n. dando vida a cosas inanimadas como p!edras, frascos, maderas o 

cajas que se convierten en coches. aviones. en casas o animales. Aprende el 

sentido simbólico de los objetos y puede sustituir ob1etos según sus necesidades, 

a la vez que a.prende a d1ferenc1ar y asociar características de un objeto para ser 



utilizado en su Juego Cada vez que el niño aprende algo nuevo, lo manifiesta en 

sus actividades IUdicas. a la par que en el lenguaje. Investigaciones como las 

realizadas por Kerns y Barth ( 1995) han observado que los niños en etapa 

preescolar. a los que se les permite jugar libremente y se combina con sesiones 

de juego donde los padres part1c1pen. desarrollan una conducta de cooperación y 

apertura para adqumr nuevos conoc1m1entos, a d1ferenc1a de otros niños 

El área afectiva del niño, se refiere a todos aquellos sentimientos y 

emociones que resultan de las 1nteracc1ones del niño con sus seme1antes 

Durante estas interacciones, particularmente las fam1hares, el rnr"lo puede sufrir 

una sene de confüctos con el padre o la ma-jre. que deben ser solucionados 

oportunamente para ev1:ar posteriores problemas en la adaptación de la vida 

adulta Generalmente al rnr.o pequeño le es d1fíc1! expresar verbalmente sus 

sent1m1entos. por lo que el Juego representa un medio adecuado para expresar y 

representar sus experiencias afectivas, y en rnuchas ocasiones ayuda a 

solucionar sus problemas En el Juego el rnño mantiene relaciones con otras 

personas y de este modo adquiere una mejor comprensión de si mismo Al 

entender lo que le agrada y desagrada. d1nge sus activídades lúdicas 

consecuentemente Estas también le permiten adqu1nr confianza y un sent1m1ento 

de independencia Por cons1gu1ente. los niños aprenden a valerse por sí mismos. 

lo que posteriormente tes perm1t1rá realizar todas las act1v1dades de su vida y ser 

útil a la soc1edad.(Arellano. et al. 1994) 

Dentro del area social el Juego es importante, porque a través de él. el niño 

se inicia en la comprensión de las normas. las reglas, los valores y los JU1c1os de 

la comunidad que le rodea Por medio del juego, el niño asimila las pautas que 

deben r-egir su comportamiento con las personas que se encuentran dentro y 

fuera del núcleo familiar Aprende a respetar las reglas. a trabajar cooperativa y 

competitivarnente. a diferenciar los roles masculinos y femeninos. Por ejemplo, 

cuando los niños Juegan a ··ia casita~ representan en cierta forma los roles que 

juegan el padre o ta madre. asi como los derechos y obligaciones de cada uno. El 



proceso de soc1ahzación en el niño depende de su maduración, de la aparición 

del lenguaje y el juego, ya que esto le permite comunicarse mejor y comprender el 

medio que le rodea 

En general. la actividad lúdica inf1uye en procesos cognitivos, donde se 

desarrolla la atención y la memoria, ayuda a la adqu1s1c1ón y afirmación de los 

conoc1m1entos y ejerce una gran 1nfluenc1a en el lengua1e. al intentar segutr 

instrucciones verbales y comunicar con claridad sus deseos E 1 Juego ayuda a 

desarrollar la personalidad del niño porque a través de él, comprende el 

compor1am1ento y las relaciones de los adultos. que el ruño toma como modelos 

de conducta. (Arellano. et. al ,1994. Rodriguez.M y Ketchum. M 1995) 

3.1.3. Actividades en el Juego. 

Tomando en cuenta el s1gnif1cado que tiene. la comprensión de las 

funciones y los beneficios que se obtienen de las actividades lúdicas para la vida 

aduJta. surge la necesidad en padres y educadores por conocer pautas que 

permitan crear los espacios adecuados para las s1tuac1ones de juego 

Primeramente, es necesario tener presente, que cualquier actividad del ser 

humano, debe encontrarse en concordancia a las capacidades y etapa de 

desarrollo en que se encuentre 

Según P1aget ( 1971) se presentan dos categorias sobre la evolución del 

juego 

1) Los juegos de ejercicio Estos tienen que ver con la eJerc1tacrón de las 

habilidades motoras. las cuales se consolidan gracias al Juego. En la etapa 

preescolar 1nic1al, el nino no tiene plan n1 orden en su actividad, se entretiene 

mezclando colores, moldea la masilla, sin constn.Jir rn representar nada. Al 

aproximarse a los cuatro o cinco años, encuentra una finalidad. puede saltar, 

imitar los movimientos de otros, esto da inicio al 1uego social 

2) Los 1uegos simbóflcos. El símbolo implica la representación ficticia de un 

modelo ausente. por e1emplo. el nu"io que mueve una ca¡a 1mag1nándose que es 

un automóv1I En la etapa preescolar et niño logra asimilar las seme1anzas de un 



objeto. y es capaz de representar en otro objeto o en su propio cuerpo las 

características del objeto ausente o inventar una escena de la vida, donde 

interprete papeles de la gente que le rodea, aquí se m1c1a el 1uego de im1tac1ón. 

Gottfried Heinelt (en Saturnino de la Torre, 1987) resalta la 1mportanc1a del 

comportamiento IUd1co. en tres tipos de 1uegos fundamentales. a saber 

a) los de movimiento - que consiste en el descubrimiento de las propias partes del 

cuerpo y el .. Jugueteo"' con ellas Esto se da en los primeros años de vida y se 

refuerza cuando se adquieren nuevas habilidades motoras. 

b) los de ilusión - es cuando e\ niño proyecta sobre los objetos la facultad de su 

1mag1nac1ón. reinterpretando la real1dad_ lo que te brinda la pos1b11ldad de dar vida 

y .. realidad imaginativa" a los ob1etos que le rodean 

e) los de rotes - se refiere a las ooservac1ones. expenenc1as y v1venc1as que se 

transmiten y varían en s1tuac1ones lúdicas, estos llevan una carga emocional y 

social, es donde ejercita la creatividad social y expres1>Ja a la vez que se 

perfecciona la comun1cac1ón 

De acuerdo a estas ctas1f1caciones del .iuego. es posible realizar 

sugerencias a J..:;s padres sobre las actividades que pueden compartir con sus 

h1JOS, o sobre los espacios y medios posibles a ut11lzar para est1rnu•ar estas 

act1v1dades. respetando los intereses y capacidades del niño. Por ejemplo: a la 

edé.ld de tres años. la capacidad motora del niño, se ha ampliado, le gusta jugar 

con agua. y la hora del baño, es excelente oportunidad para ello, para dar sentido 

a su 1uego pueae utilizar juguetes o lavar prendas pequeflas como un calcetín o la 

ropa de la muneca. A esta edad, le fascina todo lo que se mueva. como el 

perseguir una pelota. así corno lo que se balancea o produce sonidos, e1ercic1os 

de este tipo puede ayudarle a imitar sonidos de autos, aviones, trenes. animales, 

objetos. lo que estimula et desarrollo del lenguaje (Soif1r, 1976; Rodríguez. M. 

1995) 

También se pueden proporcionar libros con dibujos. ya que gusta de 

observar formas y colores. masillas que prefieren tocar y manipular sin un fin 
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determinado Durante esta etapa, gustan de los 1uegos senc1/los de armado y 

encaJe, propios para nirtos y niñas 

A los cuatro años, imita los roles de las personas que estan a su alrededor. 

puede crear escenas muy data/lacas, el juego de la ~casrta", "la escueJ1ta", el 

"hospJtal" o el -rancho~ son juegos comunes y son capaces de fingir ernoc1ones en 

estas situaciones Se pueden vanar las dramatizaciones o sugenr el representar 

cuentos teniendo como pUb/1co a fa famll1a o amigos Otra variación seria realizar 

juegos expresivos. como ser el viento, el agua. el trueno, el fuego, e.aminar como 

animales e imitar sus sonidos A esta edad, los niños son capaces de conversar 

sobre historias personales, de 1nventa1las o cantarlas y compartir act1v1dades 

/Ud1cas con otros nrños En el arnb1ente del hogar. gustan de cooperar en las 

tareas, /O que se debe aprovechar para el deseo de cooperación , de valores 

familiares y el desarrollo de la soc1abllrdad, por e1emplo, se les puede pedir que 

acarreen paquetes o cosas pequeñas cuando se cocina, permitir amasar cuando 

se hacen pasteles o galletas. lo cual favorece el pasa1e del juego al trabaJO 

Entre los cinco y ios sers años de edad. /os niños se interesan por el 

s1gn1ficado de /as palabras. sol1c1tando a los adultos que aclaren sus dudas, a 

esta edad, sus habilidades cognoscitrvas. motoras y sociales han 

incrementado, /o que aumenta las pos1bd1dades de 1uego Es recomendable 

poner en contacto a los niños con espectáculos infantiles, tales como obras de 

teatro, representaciones de cuentos a través de la danza. cine, museos, actos 

cívicos no muy largos que /e permitan obtener experiencias culturales y artísticas . 

sens1bilizándolo al conoc1m1ento y comprensión de su entorno Aqui se inicia la 

comprensión de normas y reglas sociales a través de los juegos, como Jos 

encantados, fas escondidillas, el fut bol, el basquet y algunos iuegos de mesa, 

,.,11e al mismo tiempo ejercitan otras hab1/Jdaaes como la observación, la memoria. 

el lenguaje. entre los que se encuentran ¡uegos para hacer pares. seme1anzas, 

iuegos de palabras y relaciones de figuras 



La expresión dramática es uno de los elementos importantes en los juegos 

de esta edad, lo cual permite una vanedad de Juegos entre padres e hijos 

Por lo general. las actividades lúdicas en la etapa preescolar, se refieren a 

los juegos de 1m1tac1ón, de ensayo que prueban su autosuficiencia, les permite 

transformar ob1etos y srluac1ones del medio ambiente, integrándose a la vida 

social (Rodriguez. M y Ketchum. M. 1995) 

lndependrentemente de las actividades que elJJ<:ln los padres para conv1v1r 

con sus htJOS. es conveniente seguir algunas pautas como son dedicar el tiempo 

que se pueda y se considere prudente. exclusivamente para el juego con su hlJO o 

hijos, buscando que la relación se base en la confianza y el afecto. brindando un 

trato de respeto y pac1enc1a Ese tiempo que se dedica a Jugar, se puede 

aprovechar para impulsar al niño a curiosear con matenales, a descubnr cosas 

nuevas y cuando obtenga resultados premiarlo afect1vamente,así la sensación de 

éxito, lo motivara a seguir adelante Si se prefiere en algUn momento dejarlo solo 

para jugar. se evitara de1ar a su alcance objetos que puedan provocar un 

accidente (Arellano et ar, 1994, Rodríguez M. y Ketchum. M_ 1995) 

Concluyendo. las actividades JUdicas y artisticas permiten que el niño 

pueda expresar, inventar y elaborar sus ideas en una transformación creativa, en 

el uso de los diferentes medios y materiales. El combinar y manipular d1vers1dad 

de materiales y medios para producir algo y compartirlo con sus compañeros o 

familiares, brinda al niño un reconocimiento de sus capacidades, seguridad en si 

mismo. incremento de su autoestima e rdentidad, lo que refuerza una 

personalidad sana (L1ubt1nskaia, 1984; Arellano. et al 1994: Rodríguez y 

Ketchum. 1995) 

3.2. El Arte Infantil. 

Toda la hrstona del arte y el entendimiento de su concepto. apoya la 

comprensión del arte infantil. del por qué la necesidad de fomentarlo, para ayudar 

al niño a buscar nuevAs formas de expresión e integrar conocimientos de sí 

mismo y del mundo. (Glotón, 1978. González. A., 1987) 



Han existido grandes controversias para definir el arte. debido a que cada 

definición incluye contenidos propios del enfoque o pensamiento del que define. 

SegUn Novaes (1973). el arte es un medio adecuado para que el ser 

humano se relacione con el medio que le rodea. descubra variedad de formas 

para expresarse y crear un lenguaje propio. lo que permite un crec1m1ento 

cognosc1t1vo y afectivo que contnbuye a una transformac1ón de la realidad en que 

se vive. 

Para Read (1986) el arte es un mecanismo regulador que lleva ol equilibno 

personal y social, porque se rncorpora a los procesos de percepción del 

pensamiento. la emocrón y la acción corporal A fin de llegar a esta def1rnc1ón, 

recurrió a las cualidades estructura/es de la obra de arte. tales como la forma, 

descnta como la manera en que se organiza la 1nformac1ón, un cntenc de verdad, 

considerado como la simihtud en las caracterist1cas generales del objeto real y el 

interpretado. que es capaz de transmitir una emoc1on, el color, refinéndose a la 

inc1denc1a de Jos rayos de luz en la retina del OJO. que provoca una reacción tanto 

ps1cológ1ca como f1s1ológ1ca en el 1nconsc1ente 

González Garza {1987) menciona que el arte es un medio de expresión, 

relación. integración y comunicación con el que cuentan los seres humanos En 

ocasiones se requiere de habilidades especificas, las cuales son factrbles de ser 

estudiadas'>' perfeccionadas, corno son las técnicas para cada tipo de e)(pres1ón. 

Con esta concepción de arte, considera al niño un artista. ya que desde 

que nace. busca medios para expresar y comunicar a otros los conoc1rnientos que 

va adC1uiriendo, al relacionarse con los damas. se motiva a aprender y transmitir lo 

que percibe y expenmenta. 

De acuerdo con Gardner. H (1987, 1994) el arte brinda al niño y al adulto. 

un medio privilegiado de expresar sus ideas. Jos sentimientos y los conceptos que 

son importantes para ellos. así los individuos. pueden enfrentarse consigo mismos 

y expresar su propia visión del mundo, de manera que resulte accesible al 



entend1m1ento de otros Considera que muchas de las impresiones que el niño 

tiene respecto al arte pertenece a una parte natural de su desarrollo cognosc1t1vo 

En eUo coincide Rodriguez, M (1995), al mencionar que el conocimiento del arte 

se inicia por la experiencia a nivel corporal. en las sensaciones que se perciben, 

más que por nociones o conceptos. sobre todo en la etapa inicial del preescolar. 

Tomando en cuenta lo anterior, el arte debe entenderse como, el n1edio de 

expresión cognoscitiva, perceptual y afectiva que contnbuye al conoc1m1ento de 

sí, del entorno y del tiempo en que se vive (Aymerich, 1973: Clot, 1976; 

González. A 1987) 

La f1nalrdad del rnño en la etapa preescolar. at realizar una producción 

artist1ca. no es siempre ta de representar lo que observa a su alrededor. sino que 

se preocupa por ta comb1nac1ón de la forma, del color, del maneJO del espacio y la 

relación afectiva con los objetos o las s1tuac1ones que interpreta 

Las actividades artist1cas en cualquiera de sus formas de expresión (oral, 

corporal. escrita. dramat1ca o plástica) prepara al nino a pensar, comprender y 

comunicarse con un lengua1e propio, de acuerdo a su desarrollo y percepción del 

mundo, debido a ello la importancia de motivar los interés particulares y las 

habilidades personales. (Read. 1977, B1ber, 1986. Hargreaves. 1991) 

Las experiencias que se obtienen con los medios de expresión. contienen 

en si. la oportunidad para el niño de crear, buscar descubrir respuestas a través 

de la observación. la experimentación. la comprobac1ón y reestructuración de sus 

conocimientos y de su entorno. (Clark, B 1988; Gardner. H .. 1994) 

En resumen, el concepto de arte encierra los beneficios que proporciona al 

ser humano. abarcando diferentes áreas de actividad y se comprende como la 

habilidad para expresar simbólicamente, combinando diferentes materiales y 

medios, un aspecto perceptual muy particular de la realidad que se vive. Todo lo 

cual se encuentra afectado por los procesos cognoscttivos, afectivos y sociales 

desarrollados hasta el momento por e! autor o cr-eador. 
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3.2.1. Teorías del Origen del Arte. 

El arte se manifiesta desde los orígenes de la presencia humana, G1deon 

(1981) analiza algunas opiniones respecto al ongen y al por qué del arte, 

considerando básicamente tres h1pótes1s. 

La primera planteada por Luquet. quien expllcaba el origen del ane. por 

una especie de 1nvenc1ón espontánea. cuando al contemplar ciertos trazos 

casuales en la naturaleza, el hombre perc1b1ó semejanzas con objetos. animales o 

figuras humanas y s1nt1ó el impulso de complementarlas y formar figuras 

conocidas 

La segunda h1póresrs considerada por Wilhelm Wornnger, asume que las 

fuentes de la creación artística era la ansiedad y el miedo del hombre a los 

fenómenos de la naturaleza y de aquello que no entendía Por lo que como tributo 

a esas fuerzas y fenómenos, ofrecía danzas. grabados, fabricaba ob1etos tallados 

y otras producciones con elementos que tenía a su alcance. 

La tercera, es propuesta por Salomón Reinarch, quien consideraba que el 

arte. tiene su origen en el rito y la magia. aunque no negaba el papel 

desemper'íado por el instinto de la 1m1tac1ón o el emper'ío de comunicar sus 

pensamientos, el papel pnnc1pal del hombre preh1stónco, se daba en relación con 

las fuerzas invisibles, lo que no comprendía de los fenómenos naturales 

Sea cual fuere la teoría más acertada, existen dos aspectos que surgen 

desde el arte prehistórico; uno, el arte es una actividad propia del hombre y dos, 

es una expenencia y necesidad de comumcac1ón en el ser humano 

En el hombre primitivo, se reconocen la existencia de tres tipos de 

manifestaciones artísticas, la danza, la música y las manifestaciones plésticas 

como la pintura, el grabado, el relieve y la escultura. estas últimas son el legado 

histórico que prevalece en la actualidad como muestra de la productividad y 

exprb.:;rin creativa del hombre de esa época (Gideon, S . 1981) 
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Esta infonnación, permite comprender que el arte surge primordíalrnente, 

como una necesidad del hombre por manifestar y comunicar sus expef°iencias. sus 

sensaciones y emociones en s1m1fltud con el arte infantil. 

Gardner, H. (1987) consideró que la clave artística en los niños. radicaba 

en comprender las pautas globales del desarrollo infantil, facilitar materiales y 

exponerles a situaciones donde se experimenten las diversas ramas del arte 

Durante los primeros dos anos de vida, la comprensión del niño se hm1ta al 

contacto con los Objetos y personas de su entorno La primera infancia se marca 

por el conoc1m1ento y experiencia adqu1ndos, que es fundamental en lo que 

respecta a la habilidad artística En et período que va de los tres a los siete años. 

el niño llega a conocer y empieza a dominar. los diversos símbolos presentes en 

su cultura. además de conocer el mundo directamente, desarrollando su 

capacidad cognitiva, es capaz de captar, comunicar y combinar lo aprendido de 

los objetos, las s1tuacrones y las personas, a través de diferentes formas 

simbólicas. entre ellas. el juego, el lenguaje. la dramatización. la imitación, los 

gestos y hasta los dibujes o la música 

Concluyendo. las teorías del origen del arte. proporcionan pautas para 

comprender los medios que el hombre ha utilizado, a fin de dejar un test1mon10 de 

su existencia, de expresar sus ideas y sentimientos ante los acontecimientos que 

le rodean. y en referencia a esto, guarda una gran similitud con la actividad lúdica 

y el arte infantil. en la necesidad de comunicarse por distintos medios de 

expresión 

3.2.2. Función del arte. 

El arte pr0Porc1ona al ser humano un conocim1ento en la vanedad de 

formas y técnicas para expresar sus emociones, inquietudes y experiencias, 

permite el desarrollo cognitivo, estimulando áreas como: la observación. cuando 

aprecia las diferencias y las semejanzas de su entamo; la imaginación, cuando 

combina las imágenes percibidas; el lenguaje, al entender nuevos conceptos que 

amplían su vocabulario; y la creatividad, al unir las sensaciones. las emociones Y 
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percepciones dando opartun1dad de brindar respuestas insólitas y 

originales.(Arnheim, R .. 1971; Read, 1986: González, A. 1987; Gardner. 1994) 

Algunos autores como LO'.Nenfeld (1972). Glotón (1978). Read (1986) y 

Gardner (1987. 1994). consideran que el arte debe enseñarse a muy temprana 

edad, dado que proporciona al niño conocimiento de si mismo. de otros y del 

ambiente que le rodea, debido a que le pone en contacto con matenales y 

experiencias diversas que favorece su desarrollo cognitivo, emocional y social, es 

decir. que a través del arte se logran integrar los aspectos intelectuales con los 

afectivos y permiten al ser humano adaptarse mejor al mundo q"ue le rodea 

Al estar un niño expuesto a diferentes situaciones de expenenc1as 

artísticas, muestra flex1b1lidad y adaptabilidad para acomodarse a ellas y es activo 

para transformar estas situaciones Esta observación la basan los autores antes 

mencionados, en que a través del arte, se unen sent1m1entos y conoc1m1entos, por 

ello cuando se mar:irpulan y transforman los objetos que le rodean, se modifica su 

concepto, sentimiento y expenenc1a acerca de los mrsmos 

El arte tiene como función la de exteriorizar los pensamientos. inqU1etudes 

en respuestas espontáneas, en él, se encuentran drferentes y nuevas formas de 

comunicación, de relación con el mundo los objetos y las personas. lo cual facilita 

el aprendizaje en general, aumenta la capacidad de percepción, mejora la 

coordinación visomotora, desarrolla habilidades sensoriales y emocionales que en 

combinación de todas ellas, desarrolla la creat1v1dad Así mismo propicia la 

autocritica, la capacidad de formar ju1c1os valorat1vos de si mismo y de las otras 

personas. Todo lo cual puede justificar la utilización de los medios artísticos en el 

desarrollo integral y creativo del preescolar 

3.2.3. Actividades artísticas. 

En las actividades artísticas el niño encuentra la posibilidad de expresión. 

mediante: gestos, movimientos (que apoyarán el desarrollo motriz), sonidos. 

fonnas. voiUmenes (que apoyarán el desarrollo sensorial y perceptual) y el 



manejo de distintos materiales para manipular e integrar con ong1naJ1dad sus 

experiencias (lo que estimulará su pensamiento convergente y di\lergente) 

Las d1shpllnas artísticas como mecho de expresión en la educación 

preescolar se clasifican en. expresión corporal y dramática o teatral. expresión 

plástica. expresión sonora y la oral o escrita 

EJemplos 

Los juegos v las actividades para la expresión corporal y dramática son: 

• Realizar caminatas o carreras en espacios abiertos. 

• Organizar Juegos de saltos. 

• Organizar Juegos de pelotas 

• En teatro de sombras. reconocer las partes del cuerpo y las posibilidades de 

mov1m1entos 

• Bailar diferentes tipos de música 

• Organizar funciones de teatro que representen escenas de la vida familiar, 

escolar o social 

• Expresar con su cuerpo movimientos de animales. objetos y que los padres o 

hermanos adtv1nen lo que interpreta 

• Ejercicios de mímica 

• Asistir a obras de teatro infantiles 

• Para tensión y rela1ación muscular puede imaginarse que es un muñeco de 

madera y después para relajarse imaginar que es un mu"'eco de goma 

• Asistir al cine 

• Inventar a hacer películas. 

• Aprovechar los comerciales que el niño ve en la televisión para que invente un 

tema con algún producto y lo escnnifique. 

• Improvisar historias de mímica donde el padre inicie la historia y el niño la 

continúe alternadamente 
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Para el desarrollo de sensaciones corporales. 

• Durante el baf'lo. pida a1 niño que escuche el sonido del agua, que sienta la 

temperatura, que descnba el tacto del Jabón, del champú y de los demás 

elementos 

• Pida al niño que exprese con su cuerpo diferentes sen!o><Jc1ones, corno hambre. 

dolor. cansancio, alegría, saciedad. ternor, etc 

Para ejercitar la expresión plástica se sugieren a cont1nuac1on algunas 

actividades que incluyen el modelado. el recortado y la pintura 

• D1buJe ondas de abiertas a cerradas, grecas o picos en un papel de manila o 

estraza y de ar niño unas tueras para recortar el papel 

• De revistas v1e1as y pida al niño que busque ObJetos de un determinado color y 

que fas recorte. después puede pegarlas en una hoja 

• Diseñar escenografias en papel. cartón o tela para un teatro de 1 iteres 

• Dibu1ar con diferentes materiales como crayones pintura de agua, gises, 

lápices o plumones 

• Experimentar con diferentes texturas como az:Ucar con colorantes. engrudo. 

pintura liquida o arena 

• Elaborar diseños de flores. animales u objetos en telas o cuadros para decorar 

su hab1tac1ón 

• Elaborar tapetes con sobrantes de estambre 

• Hacer caricaturas de alguna experiencia graciosa. 

• Modelar barro. plastiflna o masillas 

• Hacer construccrones con difer·entes matenales de desecho como cajas e hilo 

para construir un robot o un animal. botes, cascarón de huevo, etc. 

• Inventar figuras y combinar colores o texturas para adornarlas. 

• Proporcionar alambre forrado delgado de diferentes colores para que el niño 

realice figuras (Es posible obtenerlo de cables vieJOS de teléfono. o utilizar los 

que sirven para conservar las bolsas de pan) 
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• 01bu1ar en una hoja puntos y pedir al niño que los una para fonTiar figuras que 

se imagine 

• Mezclar clara de huevo con colorantes vege!ales y en una ho1a formar con los 

dedos figuras que se Je ocurran 

• Ta/far figuras en 1abón, plas~;Jrna, cera o piedra pomex. 

A frn de esl1mu/ar ta expresión '50nora, en la etapa preescolar, &e 

recomiendan las s:gutentes actividades 

• Producir sonidos con drferentes partes del cuerpo (Aplaudir. gritar, silbar. 

marchar, golpear con pies, manos. gruñir etc) 

• Marcar ritmos con palmadas 

• Marcar ntrnos con Jos pies 

• Inventar tonadas y canciones que expresen diferentes estados de ánimo 

• Cr-ear sonidos con diferentes ma~anales. conlo monedas cartones, madera, 

piedras. bote/fas y vasos entre otros 

• Inventar la creación de 1nsrrumentos musicales con materiales que se 

encuentren en casa, como maracas con botes y semillas o bolsas de papel y 

semillas o cascabeles. con llaves o rnonedas, instrumentos de cuerdas con cajas 

y ligas elásticas o cualqwer cosa que se le ocurra 

• Reproducir sonidos con la voz., a diferentes rrtmos, suave o fuerte, rápido o 

lento 

• Cantar r-ondas. canciones populares, infanf1les o tradicionales 

• Escuchar música instrumental. par-a identificar los diferentes sonidos 

• Asistir a conciertos musicales para niños 

• As1st1r a cuentos musicales y después representarlos 

• Inventar sus propios cuentos y efeg1r tanto la música como Jos sonidos de Ja 

historia. 
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Algunos ejemplos de actividad para /a expresión oral son, 

• Permitir y prop1c1ar oportunidades para que el niño, haga relatos, o 

conversaciones sobre historias personales. h1stonas inventadas, cuentos, sueños 

y hechos vividos en común 

• Se puede solicitar al niño que describQ rmagenes fotografías escenas reales 

acontec1m1entos con animales. personas y objetos 

• Crear oportunidades para inventar cuentos. Juegos de inventar palabras e 

investigar distintas formas de decir Jo n11smo, de manera que pueda ampliar su 

vocabulano 

En cuan!o a ta escritura en esta etapa se refiere b3s1carnente a la 

representacrón grat1ca de su nombre e 1dent1f1cac16n de algunas letras y palabras 

Todas lus .3Ctrvrdades artísticas an la etapa preescolar se enfocan a 

fortalecer ias relaciones interpersonales. en Ja con ..... 1venc1a familiar. en el 

desarrollo de habilidades perceptuales, motoras y creativas a traves de la 

expenmentac1ón y comµrens1ón del mundo que le rodea. De ninguna manera se 

proponen como un dominio de técnicas formales er·r la enseñanza del arte 

3.3. La Educación Artistica en la esc9ela y el hoga.-. 

La educación artística s1gn1f;ca una forma de transm1t1r una actitud general 

hacia la vida, una manera de fomer.tar y dar sentrdo a toda una gama de 

experiencias donde el rnd1v1duo puede comunicar y expresar su prop;a 

sensibilidad a la vez que le prepara para recibir y comprender la sensibilidad de 

Jos demás 

La práctica o v1venc1a del Arte en la escuela se inclina más hacia el 

aspecto formativo del educando que al dominio de la técnica En este sentido la 

educación artística parte del niño y Ja ut1lrz:a como un medio de expresión 

El valor ps1copedagóg1co de la educación artística actual. para el 

preescolar, reune los conceptos y princ1p1os que psrcólogos y educadores han 

expresado en defensa del desarrollo y plenitud de la personalidad del ser 

humano El conducir al niño en uíl proceso de enseñanza - aprendiza1e. adquiere 



singular s1gmf1cado cuando se apoya en la educación artística Debido a que 

exige del maestro una preparación y actitud acorde con los ob1et1vos que ésta 

persigue en los diferentes niveles educativos (Mocc10, F. 1990, Hargreaves, O 

1991;Gardner. H 1994) 

La 1nst1tuc1on educativa en México, declara en sus metas el desarrollo 

creativo a través de actividades !Ud1cas y artist1c.as. lo que resulta ;nteresante 

para padres y n-iaestrcs No obstante, el trabaJO cot1d1ano de los maestros c-.on los 

grupos de niños, los estandares que .exigen respue~tas únicas en algunos 

problemas que se le5 planv.:an y la nonnatfv1dad en la evaluac1on de los traba1os, 

reducen la posibilidad ae una educación creativa, que se generalice a todos los 

campos_ (Sylva, 1993. Waisburd 1996) 

Por ello. los pad1-es de familia. necesitan involucrarse en la educación de 

sus hlJOS, para reforzar y fomentar las respuestas crea11vas en todos los campos 

de actividad que realice en el hcgar. Debido a que son las personas más 

cercanas con las que el nrño cuenta. que conocen sus capacidades pueden 

proveer un clima favorable para la adqu1s1c1ón de conoc1m1entos de manera 

creativa, es decir, un ambiente neo en experiencias y variedad donde tenga lugar 

la cornun1cac1on y expres1on de diversas respuestas 

A través de las situaciones y conv1venc1as cot1d1anas con los h1JOS, se da la 

oportunidad de aprovechar esos n1omentos para fortalecer su desarrollo integral 

Se requiere. po; parte de los padres interesarse en las capacidades parttcu1ares 

de los niños )' estimularlos. facilttando materiales y experiencias que les permitan 

manipular y comprender su entorno. por medio de actividades corno las que se 

han menc1onado anteriormente 

Es importante, subrayar que la variedad en las actividades lúdicas o 

artísticas que realice el niño, son convenientes para incrementar su motivación y 

evitar el haslío, la apatia o la falta de interés lnde~endtentemente. de que 

muestre inclinación por ciertas actividades, es recomendable incitar al preescolar 

a curiosear. explorar y m.nnipuJar diferentes matenales, asi como ponerlo en 



contacto con expenenc1as diferentes, como as1st1r a teatros, conc1er1os. parques, 

eventos deportivos o cívicos y otros de interés para el niño 

En conclusión. la educación preescolar en México, cuenta en su programa 

con actividades que desarrollan la creatrv1dad en Jos niños. sin embargo. se 

sugiere a los padres adoptar un compromiso para fomentar y reforzar los 

conoc1m1entos que el niño adquiere de manera creativa, por medio de 

herramientas de uso cotidiano como el 1uego y fas act1v1dades artisticas donde 

pueda convivir y part1c1par con el niño 
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CAPITULO CUATRO. 

LOS PADRES COMO PROMOTORES DE LA CREATIVIDAD. 

4.1. La función del padre como promotor de respuestas creativas. 

La educación, sea formal o familiar, puede cultivar o ahogar la creatividad, 

a través de la estimulación ambiental que se le proporcione al niño 

Al nacer, la vida del niño depende enteramente de la est1mulación y 

cuidados de los padres. por medio de ellos, satisface las necesidades orgarncas, 

afectivas a la vez que se relaciona con el rnundo externo, de acuerdo a Jos 

objetos que el adulto le presenta 

Conforme adquiere un me1or control motriz, el niño va extendiendo su 

campo de acción. desarrollando nuevas re/'3c1ones cogrntrvas y afectivas que 

aumentan a medida que el niño crece. 

Por medio de la convivencia con la fam1J1a y la comunidad, el niño inicia su 

proceso de soc1allzac1ón, imitando los comportamientos y los valores de las 

personas que le rodean La mnuenc1a que ejerce Ja sociedad, a tra\l'és de /a 

familia. es de gran importancia para el desarrollo integral del n1Fto, porque las 

primeras relaciones y normas o modelos a seguir, la transmiten Jos padres. dentro 

de un contexto acorde al medio en que se desenvuelve. En este sentido, los 

padres de familia representan el pnmer modelo de 1dentrdad social ante sus hijos. 

como los facil1tadores del crecimiento y del bienestar de sus hiJOS. es decir, como 

las personas que proporcionan atenciones. estimulas, inspiran con sus conductas 

y motivan a descubrir el mundo que les rodea (L1ublinska1a, 1984; Winnicott, 

1993, Rodríguez. M. 1995) 

La meta de todo padre o madre de fam1/ra, seria la de preparar a los hiJOS, 

para que aprendan gradualmente a vivir en forma mdepend1ente. con respeto. 

asumiendo la responsabilidad de sr.Js actos y respondiendo a los retos de la vida 

en forma creativa. competente y entusiasta. Para ello, es indispensable, que el 

padre proporcione al niño, un entorno estimulante y afectivo desde su nacimiento 



hasta la adolescenc1a, a fin de favorecer el máximo de su potencial creativo 

(Sánchez - Ma1dique y Ortandírn. 1996) 

El papel del padre. es de gran importancia. por el apoyo material y 

emocional que representa para el niño, asi como para la forma de comunicación 

que establece ar transm1t1r su afecto y los valores que posee, todo lo cual puede 

ser determinante para !a formacrón de niño a hombre 

La 1nteracc1ón padre e h110. parte de la capacidad y sens1bi11dad que tengan 

los adultos para dialogar. respetar y compartir las neas creaciones on los Juegos y 

en las expresiones artísticas o recreativas. medios por los cuales el rnño se 

expresa de manera natural, espontánea, representando sus ideas, sus conflictos y 

sus placeres 

El papel del padre de familia, con respecto al desarrollo d'P. la capacidad 

creativa en los niños. está en conceder la libertad de acción e 1nvestigac1ón que 

precisan para el aprendizaje y comprensión del mundo, en dar la oportunidad de 

decidir qué les gusta. en proveer de situaciones novedosas, que le instiguen a 

buscar solucrones. a ser receptivo ante los problemas que les plantee el medio, a 

su propio ntver cognitivo y que le permita transformar ros esquemas conceptuales 

hasta el momento adqumdos Para ello p..Jede apoyarse en técnicas o 

herramientas naturales al proceso del desarrollo del niño, corno la expresión 

lúdica y artistica combinadas con actividades cotidianas Debido a que algunos 

padres, en la actualidad, laboran largos periodos fuera del hogar y que disponen 

de tiempos ilmrtados para la convivencia con sus hr1os. requiriendo de opt1m1zar 

tiempo y recursos. con calidad 

EJ presente trabaJO, parte de las observaciones encontradas en las 

investigaciones de Lovvenfeld (1972), Torrance (1%9, 1979. 1980) y Sy!va (1993) 

sobre la capacidad creativa e::n niños. que refieren 

1) Todos los niños son creativos en cierto grado. 

2) Algunos son más creativos que otros. 

3) Las respuestas creativas pueden ser mas favorables en un área que en otra. y 
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4) Un padre o educador poco sensible a las respuestas creativas del niño puede 

obstaculizarlas 

Oe lo cual se deduce, que todo ser es potencialmente creativo. y que fas 

respuestas creativas pueden ser fomentadas a través de un proceso educativo 

El Programa de Educación Preescolar, planteado en J\.1éx1co en 1992. 

contempla en sus fundamentos. la estimu/.ac1ón al desarrollo creativo del 

preescolar a través de tomar en cuenta sus sentimrentos. intereses y op1n1cnes 

para el trabaJO de determinados proyectos o ten,as del programa No obstante. 

algunas educadoras no logran aplicar los fundamentos totalmenle en las 

act1v1dades que plantean. por lo que ta famdra puede ser una excelente opción 

para reforzar los aprend1za1es y respuestas creativas de fas nrños 

Existen padres de familia. preocupados por encontrar métodos de enanza 

que fac1f1ten la educación de sus hJJOS de acuerdo a sus creencias. costumbres y 

cultura En orden a ser plenamente eficaces en los métodos de enanza. se 

requiere de plantear algunas estrategias tanto en Ja escuela como en el hogar 

La experiencia práctica demuestra que las mejores condiciones para e! 

desarrollo integral del niño, a partrr de los tres años de edad. se da combinando la 

formación familiar con la educación escolar, porque ambas son complementarias 

y ninguna substituye a la otra (Lrubllns"-a1a, 1984, Lewis, O 1991. Aguilar. 1996) 

En el hogar, el padre y la madre de familia ejercen su influencia sobre fos 

hiJOS, al determinar reglas y limites en las conductas de sus hrJOS, sin embargo, 

algunas ocasiones. en benef1c10 de algunos patrones sociales y culturales se 

pueden 1nh1b1r las respues:as creativas. Por e1emplo, cuando se Je 1mp1de al niño 

pequeño. comer solo con los dedos, cuando se le exige no tocar plantas u ObJefos 

delicados por e/ miedo a que los rompa. sobre todo en casa ajena. en vez de 

enseñarle a tomarlos y cuidar/os, cuando se le regaña por acercarse a JUgar con 

el agua de un estarique aunque e .... 1s!an medidas de segundad. a/ pedirle que no 

hable con otros rnños de diferente raza o religión o que piensen diferente a la 

fam1l1a. al negarse a escuchar sus comentanos en ese momento porque hay otras 
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personas o porque no hay tiempo El 1rnped1rle 1nvest1gar algo por miedo a que 

puede encerrar a!gün peligro. o cualquiera de las s1tuac1ones antenores, inhtb& 

las respuestas creativas y su desarrollo integral. 

4.2. Propuesta. 

Cuando se busca una edur....ac1ón, que fotnente las respuestas creativas en 

los niños, los padres de fam!l1a, requieren de documentarse sobre las habilidades 

que este posee. conociendo lo que puede y no puede hacer. se puede respetar a 

ese ser en desarrollo. en sus propias formas de expresión, y se buscará de 

acuerdo a sus características personales, la forma de favorecer sus capacidades. 

así corno de encontrar practrcas de enanza adecuadas para estimular las 

respuestas creativas 

Para seo un facrl1tador en ra formación de respuestas creativas en los niños. 

en ocasiones no basta con documentarse, es importante buscar espacios o 

talleres para experimentar por si mismos el proceso creativo y después 

transmitirlo y moldear las conductas en otros, como se mencionará con amplitud 

mas adelante Así mrsmo, es recomendable, buscar actividades para compartir 

con los hijos y brindarles un ambiente rico en estimulaciones. Para ello, se 

plantearán algunas es1rateg1as de enanza que favorecen las respuestas creativas 

4.2.1. Orientaciones para favorecer las respuestas creatrvas. 

A continuación, se plantean algunas estrategias de crianza que favorecen 

las respuestas creatfvas. en Jos niríos de etapa preescolar. de acuerdo a lo 

planteado por autores como. Torrance (1979,1980): Bemal, A (1991): Lewis, D. 

(1991 ); Betancourt, et at (1993). Papalia, (1993). Rodriguez, M. (1995) y Aguilar 

(1996) 

1) Permita et descubnm1ento y la invest1qac1ón de rnanera natural en el nil'io 

Cada ser humano. tiene su propia necesidad de movimiento. necesidad de 

conocer su entorno. dado lo cual, conviene que el adulto evite en lo posible, 
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inhibir esta cualidad en los niños. El n11"lo es por naturaleza activo, inquieto. gusta 

de curiosear y manipular los objetos que le rodean para ver como funcionan y 

conocer su medio. Por e1emplo. en las ocasiones que reprende. grita o maltrata al 

nir'""lo para evitar que manipule algún Objeto. cuando se le 1mp1de que curiosee, o 

no se le permite jugar o que se reúna con otros niños de diferentes creencias. se 

bloquea el proceso del desarrollo integral. a la vez que se 1nterl1ere, lo que da 

origen al proceso creador 

2 ) Permita que el niño aorenda a resolver sus problemas de acuerdo a su nivel 

coqmt1vo va su habl/1dad fis1ca 

El niño adquiere el conoc11n1ento del mundo primeramente. a través del 

contacto o la manipulación con los objetos y las personas que le rodean, después. 

por medio de las soluciones que encuentra y experimenta al resolver un 

problema. Esto exige por parte del adulto. respeto por los productos e ideas de 

los niños así como libertad de mov1m1ento, en especial cuando 1uega. investiga o 

realiza alguna tarea. Así mismo. es conveniente intervenir solo cuando el niño lo 

solicita, proporcionando pistas que le permitan resolver por s1 mismo el problema 

Es importante para el desarrollo integral del preescolar, que aprenda a atenderse 

a si mismo desde temprana edad. por ejemplo. tareas, como peinarse. comer, 

baf'iarse. vestlfse o andar por la calle suelto de las manos, lo que beneficiará su 

independencia, autonomia, segundad en si y autoestima. necesarios taJTibién 

para desarrollar su capacidad creativa 

3) Bnnde un ambiente estimulante 

Es necesario reconocer y respetar las habilidades especificas tanto como 

los intereses que muestre el nu"lo. induc1endolos a ciertas act1v1dades de acuerdo 

a su v•gor, sexo y edad Resulta conveniente proporcionar materiales como. 

pinturas liquidas, de cera o gises. cuentos con ilustraciones llamativas. cuentos 

para iluminar. hojas de papel reciclado, masillas. palitos, instrumentos musicales, 

como castanuelas, panderos, botes de lámina desechables con semillas. juguetes 

de construcción, de ensamble o rompecabezas, etc o situaciones que conecten al 
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nir'io con el arte, como v1s1tas a museos, leerles cuentos clásicos infantiles. asistir 

a teatros, cines. conciertos musicales de todo tipo, llevarlos al parque, a bosques. 

o a jardines, asistir a eventos deportivos. o de danza o expos1c1ones pictóricas, 

etc. , lo anterior con el fin de que el padre pueda ofrecer una variedad amplia de 

matenales y experiencias que motiven su interés De manera que el niño tenga la 

oportunidad de sele-cc1onar lo que más re guste o combinar actividades que sean 

de su agrado fac1lltando sus futuras tomas de decisiones Asi mismo es 

importante mencionar. que se debe apoya,.. los intereses del niño. no forzar sus 

gustos, y evitar criticar sus debilidades o fracasos en la prueba y bUsqueda de 

aptitudes por que ello puede pro"ocar que en el futuro, el rnño evrte exponer sus 

ideas o productos 

4) Muestre confianza en las capacidades de sus h1ros 

Un buen método de enanza requiere de inculcar tanto Ja responsabilidad 

como la libertad El niño necesita de espacios y de tiempo para jugar o para 

solucionar sus tareas o confltctos a su propio nivel, cometer sus propios errores. 

para aprender de ellos, rec1b1r de vez en o.sando o s1 lo soilcrta, sugerencias que 

amplien su comprensión y conoc1m1enlo del mundo Necesita espacio suficiente 

para probar su autonomia. así como aprender a ser responsable de la 

consecuencia de sus actos. es decir, realizar y resolver cosas por si mismo, en el 

conocim1enlo de que s1 algo sale mal. tendrá que corregir, y s1 requiere de ayuda 

pueda encontrar el respaldo y orientación de sus padres, para ello, es 

conveniente impulsar la espontaneidad y el mayor numero de ideas, ocurrencias o 

soluciones a un problema. sin preocuparse en un primer momento de la lógica o 

la aplicahilidad, de esto dependerá pcsteriormente. encontrar ideas novedosas 

que aumenten su confianza en la producción de ideas o respuestas creativas 

5) Evite un exceso de reglas y límites que inhiben la creatividad. 

El orden y las reglas otorgan un ambiente de seguridad al niño. sm 

embargo, se debe evitar ejercer un estricto control sobre el tiempo e intereses de 

los niños, todos los niños. requieren de un espacio y hbertad para 1nvest1gar, jugar 



y experimentar La excesiva vigilancia. el autontansmo, la dominación y la 

restrictiv1dad. bloquean el proceso creativo. porque hacen perder la 

espontaneidad y confianza en sí mismos, necesana para indagar, curiosear y 

buscar soluciones 

6) Modele actitudes v patrones conductuales que el mño pueda 1rnitar. 

Gran parte de las actitudes. ocupaciones. intereses o pasatiempos son 

aprendidos e 1m1tados por los niños a través de lo que realizan los padres 

Cuando se busca que el niño dé respuestas creativas. es conveniente que los 

padres se documenten al respecto. y se brinden Ja oportunidad de v1venc1ar 

situaciones creativas por medio de la as1stenc1a o vivencia de algUn taller o curso 

que les permrta entrar en contacto con otras personas creativas o con intereses 

similares, a fin de comprender su propio aprend1zaJe de las respuestas creativas. 

y Jograr transmitirlo y modelarlo ante sus h1¡os 

En generar. ps1cologos y profes1ornstas interesados en la crianza de los 

n1tios en elapa preescolar. concuerdan en que lo rmportante es el respeto. el 

afecto. la comumcac1ón y Ja libertad de acción, como pnncipios ~ás1cos del 

aprendizaje creallvo y productivo 

Para ello. los padres de fam111a, que deseen estrmular las respuestas 

creativas de los hijos. requieren de cualidades como. la tolerancia ante la 

conducta 1nconform1sta e impredecible del niño. mostrar respeto por los tiempos, 

ideas o productos que realicen. estar abiertos a las ideas y costumbres de los 

demás, (es decir, no ser convenc1onal) mostrar confianza en las capacidades y 

decisiones del preescolar. tratando de evitar las cornparaciones de las 

capacidades con otros niños. las criticas severas o las intervenciones constantes 

que inhiban su autonomía, autoestima y soc1ab1lldad (Lev.ns.D., 1991. Bemal. A. 

1993: Agu1lar. 1996) 

Para estimular las respuestas creativas. se puede inducir al niño a venficar 

las respuestas a sus problemas (o productos). ofreciéndole retroalimentación. de 

manera constructiva para corregrr errores y aprender de ellos. Por ejemplo, 
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cuando el niño muestre un producto o trabaJO, obsérvelo, felicitelo, alabe los 

puntos que encuentre ong1nales, pregúntele como lo hizo. o como lo resolvió, 

después pregunte, ~ S1 pudieras cambiarlo, que le qu1tarias o qué le pondrias ? 

~ Con los mismos elementos que usaste. podr-ias hacer otra cosa diferente? 

Y s1 no pudieras resolverlo de esa manera. ¿de que otra manera Jo harías? 

¿Por qué crees que sucede eso? 

Es conveniente recordar, que se debe mostrar respeto por las respuestas 

que el niño ofrezca. incluso las más absurdas, para fomentar su 1mag1nac1ón y 

espontaneidad. sin embargo, es necesario orientarle sobre ideas practicas en 

algunos casos. tomando en cuenta sus pos1bil1dades, preguntándole, por e1emplo 

¿Podrias llevar eso a la práctica? e:.. Con qué elementos vas a realizarlo? l. Cuál 

de todas las respuestas que dices, puedes realizarlas ahora? ¿Qué esperas 

obtener al hacerlo de esa forma? 

De esta forma se evita que un exceso de fantasia, le ifnp1da al niño llegar a 

forrr:arse obietivos reales o bien planteados para alcanzar una meta Se 

recomienda generalizar esta sugerencia a todas las act1v1dades que el niño 

reahce, en diferentes ambientes. ya sean tareas del hogar, en la escuela. 

actividades lúdicas, artisticas o -:!eport1vas, sin someter al niño a un interrogatorio 

forzado, sino tratando de orientar su atención para que observe con cuidado otros 

elementos que probablemente no haya tomado en cuenta Lo principal es alentar 

al n1iío a imaginar respuestas desde diferentes perspectivas Cuando se 

equivoque, no es conveniente corregir de inmediato y dar respuestas que se 

consideren correctas. sino ofrecerle pistas y sugenrle que dirija su atención a 

otros elementos o puntos de vrsta Una interacción padres e hijos en estas 

condiciones, crea un ambiente que estimula Ja capacidad creativa y expresiva de 

tos niños. 

Existen también preguntas que orientan al niño a dar respuestas fluidas y 

flexibles, propias del pensamiento divergente, es decir. que amplian sus 
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posibilidades de perspectivas en los problemas. Jo que favorece la imaginación y 

capacidad creativa. 

La pregunta es una act1v1dad natural y estimulante, que por un lado surge 

de la curiosidad e interés por conocer algo y pone en funcionamiento diversos 

recursos de los cuestionados, como disparar respuestas o generar ideas; 

favorece el ánimo para indagar mas y mantener una actitud abierta a nuevos 

conoc1m1entos ( Osborn.1963) 

El niño gusta de descubrir y manipular su entorno, los pequer"los logros que 

obtenga a partir de sus descubnmientos, le brindaran sat1sfactores, como el 

comprobar sus habilidades y capacidades reconociendo sus propios avances, lo 

que le perm1tira tener confianza en si mismo y una valoración de su propia 

autoestima Lograr mantener ese estado de interés por conocer, buscar 

soluc1ones e indagar. dando respuestas onginales, puede obtenerse. fomentando 

la técnica de fas preguntas oportunas. que le permitan reflexionar desde diversas 

perspectivas acerca de un mismo problema Por ejemplo Solicite al preescolar 

que observe un objeto cualqwera (un lélpiz, un 1arrón o un zapato), pidale que le 

hable sobre el ob1eto. s1 considera que conoce su utilidad y algunas 

características del objeto, pregúntele '-Qué otro uso podrias darle a esto?, ¿.Qué 

cosa cambiarias para que tuviera otro uso? Se pueden ofrecer pistas, pero es 

conveniente evitar que repita respuestas. (ldem.) 

Otro tipo de preguntas que se pueden formular a los niños, dependiendo 

las circunstancias. son tales como· '-Puedes darle nueva forma a este trabajo?; 

¿Crees qué se puede cambiar el color de esto? c...Crees que se puede cambiar el 

movimiento, o el sonido?; ¿Se pueden hacer otros cambios a esto?; ¿.Qué se le 

puede añadir a esto para que se vea mejor?; ¿.Qué se Je puede quitar? ; ¿Cómo 

se vería más alto? ¿Cómo se veria s1 fuera más ba10?; ¿Cómo se puede hacer 

esto más ligero? ¿Qué se puede utilizar en lugar de .... ?; ¿Qué otro material se 

puede usar? ¿.Hay una forma diferente de hacerlo?; ¿Puede cambiarse este 
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aspecto? (.Hay una forma diferente de hacerlo?; e.Puede tener otro orden? 

¿Puedes mezclar estos elementos?, .e.Se pueden combinar estas ideas?: ¿,Es 

posible verlo por otro lado? 

La técnica de ra pregunta oportuna. puede ser un instrumento valioso para 

ayudar a aprender por descubrimiento y es un excelente recurso para onentar o 

enriquecer el conoc1m1ento 

En general, /as preguntas de este tipo, fac1htan el desarrollo de la habilidad 

creativa e 1maginat1va al poder combinar ideas. hacer asociaciones. algunas 

novedosas y elegir diferentes respuestas. aunque en ese momento no se puedan 

poner en práctica. 

Lo que propone el presente trabajo, es ofrecer al padre o la madre de 

familia una sene de sugerencias. que le apoyen en su función como favorecedor 

de una vida creativa en sus h11os, a partir de la información documental sobre el 

desarrollo integral del niño. que permita comprenderlo y pc>der estimular su propio 

proceso creativo. También se ha sugerido, la conveniencia de buscar 

oportunidades para vivenciar su propio proceso creativo a través de talleres o 

cursos, a fin de servir de modelos ente sus h11os y de compartir estas expenenc1as 

con otras personas afines a las ideas sobre la crianza de los hiJOS en forma 

creativa 

De acuerdo a la información mencionada, se concluyen dos propuestas 

para facilitar el l..iesarrollo de fa capacidad creativa. en el contexto familiar 

1) Crear un espacio exclusivo para el ¡ueoo y la realización de trabajos 

creativos 

Realmente en la actualidad, esta posibilidad, sería privilegio de unos 

cuantos, ya que un espacio suficient~ para materiales de construcción, juguetes y 

ob1etos que el niño pueda manipular, para realizar investigaciones y experimentos 

con materiales, ideas etc se encuentra lejos de las posibilidades de espacio en la 

famifia y del presupuesto económico de muchos. 
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La segunda propuesta es de fácil acceso para la población mexicana 

media, a partir de las posibilidades económicas y las necesidades de cualquier 

familia. La cual se refiere a-

2) FoTnentar las respuestas creativas en las actividades cotidianas de 

expre.sión lúdica o artlstica del nilto en ambientes naturales. 

Siendo la actividad lúdica un medio de expresión natural del rnño, al igual 

que la expresión artistica, es posible combinar las tareas cotidianas, en los 

ambientes naturales. que le permitan aprender a solucionar problemas del medio, 

a investigar y manipular los ob1etos de su entamo. para llegar a una mejor 

comprensión de sus expenenc1as y alcanzar soluciones creativas. 

Se pretende en este trabajo, que se alcance en la medida de lo posible. 

comprender la 1mportanc1a de estimular las respuestas creativas en et ambiente 

del hogar, y generalizar este tipo de respuestas a diferentes planos o actividades, 

independientemente de la educación formal. A continuación, se ofrecen algunas 

sugerencias que les permitan a los padres de familia combinar sus prácticas de 

crianza en las situaciones de la convivencia diana 
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4.2.2. Actividades para fomentar ras respuestas creativas en el ambiente 

familiar. 

Las sugerencias de actrvidades que a continuación se plantean. son 

factibles de ser mod1frcadas de acuerdo a las situaciones socioeconómicas y 

cotidianas del hogar. de la misma manera, los materia/es que se sugieren en 

algunas act1vrdades pueden sustituirse. lo importante es recordar estimular la 

imaginación. hacer de cada srtuación un momento agradable de convivencia, 

nada debe forza,.se, sino hacerse a manera de 1uego, de estimular sus 

habilrdades creativas y de probar su autonomia, 1rnc1at1va y deseos de expresión 

Otí"os puntos relevantes a recordaí", es el respeto que rnerece todo niño po,. su 

traba10 y el hacer preguntas si se considera oportuno, sin que parezca un 

cuestionamiento reprobatorio o calificador. sino est1mu/ador, que le lleve a percibir 

nuevas perspectivas o puntos de vista diferentes. 

AUn cuando el tiempo de participa,. en iuegos con los niños. se encuentí"e 

limitado por act1v1dades laborales o por tareas en el hogar. puede combinar 

ciertas funciones como permitirle al niño que fe ayude con algunas tareas 

sencillas. tales como poner la mesa y pedirle que al mismo tiempo invente 

adivinanzas o chistes o trabalenguas o cuentos. 

Lo importante es en todo momento. crear un ambiente con reglas y limites 

donde el nifío pueda experimentar, cuestionar, inventar. imaginar y aprender con 

fa Jibertad de no sentirse Juzgado, sino aceptado y quendo. 

Para expllcac1ón de las respuestas creativas, ver apii!ndice A. 

Actividades . 

.. A terminar el cuento" 

Objetivo: Estimular la imaginación narrativa. 

MatenBI: Historias infantiles, como· La Cenicienta, Petar Pan, Pinocho o cualquier 

otra historia ó cuento 
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Proceclimiento: Lea al niño la historia infantil, al final de la lectura. puede 

solicitarle que le platique si le gusto la historia, s1 le gustaría cambiar algo 

Realice preguntas, tomando en cuenta la edad y capacidad del nirio. por e1emplo 

¿Cambiarías algún personaje? o (.Podrías incluir otro personaje en la historia?. 

¿Te gustaria inventar otro fmal?, etc. 

'"Creando formas" 

Objetivo: Expresar ideas diferentes o nuevas a las convencionales. 

Material: Hojas de papel, pinturas. masillas, gises, recortes de revistas, fotografías 

de animales o plantas. t1Jeras de ;:iapel, pegamento, cartón. 

Procec:J1m1ento· Es conveniente proporc1onar diversos matenales al niño. los 

cuales deben estar en un lugar donde él pueda disponer de ellos cuando lo 

desee, para que Juegue con ellos Cuando el niño se acerque a comentarle algún 

trabajo, felicitelo y st el momento se presta, pregUntele, (.Utillzarias otro material 

para hacer ese trabajo?, (.Podrías cambiarle el color? ¿Como se veria con otro 

orden? 

"Juego de Cazadores". 

Objetivo: Fomentar la imaginación, la observación y la exploración 

Materiales: Recortes de papel de diferentes colores y tamaños o hojas de papel 

en tres tamaños diferentes (1/4 de hoja, ~ hoja y una hoja tamaño carta, por 

ejemplo) colores de crayón o plumones de colores. cinta adhesiva, habitación en 

penumbras. Este juego requiere de dos o más part1c1pantes. 

Proceclim1ento. Para realizar este juego, necesitan dibujar entre todos, varias 

figuras en tres tamaños. las figuras pueden ser. dragones, bru1as, fantasmas. o 

monstruos que inventen. cualquier cosa que elijan. Después uno de los padres, 

pegará con cinta adhesiva las figuras en diferentes partes de la habitación en 

penumbras donde se realizará el juego, cuidando que queden a una altura que el 

nil""lo alcance Ya que estén todas las figuras pegadas. se pondrán reglas, para 
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conocer al mejor cazador. Cada jugador debe localizar y tomar todos los 

fantasmas o dragones que encuentre en un tiempo que determine el padre o la 

madre. Al finalizar el tiempo el que haya encontrado más figuras, será el mejor 

cazador 

Para n•ños de 5 a 6 años, puede poner puntuación a cada figura por su 

tamaño Por ejemplo. las figuras grandes valdrán 1 O puntos. las medianas 20 y las 

chicas que son más d1fic1/es de localizar, valdrán 30 puntos Asi el que sume más 

puntos será el mejor cazador 

·La música está en m1 cuerpq" 

Objetivo. Inventar bailes o mov1m1entos bajo diferentes ritmos 

Matena/es Cualquier instrumento que le permita llevar un ntmo, con10 sonajas, 

pandero. triángulo o castañuelas Puede ser un radio o llevar el ntmo con las 

palmas, fa voz o los pies 

Procedirruento Permita que el niño se exprese corporalmente, inventando su 

mov1m1entos con algUn ntmo musical O creando bailes y ritmos diferentes. 

~Jugando a representar Ad1vma ¿Quién soy?" 

Ob1et1vo· Expresar corporalmente diferentes significados 

Matenal: Un espacio para actuar y sillas para los espectadores 

Procecflrniento: En un juego de mímica incluya a todos los miembros de la familia. 

y sugiera ideas para representar 

• un animal 

• un instrumento musical 

• una planta 

• un ser de fantasia como un duende, hada, bruja. sirena, demonio, ángel. 

gárgola, etc 

Las reglas del juego pueden ser. emitir y producir sonidos de cualquier tipo. 

pero no hablar Representar todo con movimientos que se le ocurran. Los demás 



observarán sentados y tendr.én que adivinar que es lo que interpreta, el que lo 

diga primero sera el s1gwente en representar, o se pueden rolar los turnos. 

"Cómo son los demás" 

Objettvo· Estimular la imaginación y la expresión corporal 

Materia/· Espacio para actuar 

ProcecJim1ento Invite al niño a que interprete las actividades que cree hace un 

cartero, o un lechero o un panadero o el comerciante da la tienda o cualquier otro 

persona1e de /a vida cot1d1ana. como si estuviera en un teatro. 

"Aprovechando el programa favonto" 

Objetivo Favorecer •deas ingeniosas o respuestas flexibles 

Matenal Cualqurer programa de telev;s1ón o pelicu/a 111fantll. 

Procedimiento La telev1s1ón puede ser un instrumento de gran ayuda para 

rea/Jzar algunas act1v1dades de creat1v1dad. por e1emplo 

Cuando ef niño esté viendo Ja telev1s1ón un prograrna. pregunte. GOué te 

gusta de tu persona1e? GQué te gustaria cambiarle? GPodrías hacer una historia 

dtferente a la que v1ste7 G Te gustaria cambrar el final de fa h1slona? ¿Cómo te 

gustaría que vistiera tu persona1e. con otro color o con otra ropa? 

Las pregunras pueden variar tanto como se le ocurra y el rnño sienta 

deseos de inventar 

"Jugando a hacer teatro" 

Ob¡efl',,-o- Fac1/1tar la construcción de ideas, a través de fa plástica, el lenguaje y la 

expresión corporal. 

Maten·ales· Ver una película 1nfant1l. papel, pinturas, plastilina o masillas, 

diferentes ropas, espacio para actuar, sil/as para los observadores. 

Procecilm1ento. Invite al niño a organizar un teatro donde cada miembro de fa 

familia interprete un persona1e. e invente su diálogo tratando de conservar ef tema 

de la peficula que vieron anteriormente Puede pedirle que antes de realizar el 
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teatro, lo planee en un dibujo o proporcionarle masillas o plast1hna o papel y 

colores para diseñar los escenanos en pequeño. en caso de que el niño pueda 

organizarlos 

"Inventando una hts!oria" 

Ob1ettvo. Favorecer la inventiva y la rmag1nación descriptiva 

Matenales Un espacio para actuar, técnicas pictóricas 

Procedtmtento Puede pedirte al niño que invente un cuento y lo cuente a los 

padres. después planeara como puede escenificarlo. utilizando técnicas 

pictóricas 

"Un carnb10 en /u hab1tac1ón" 

Ob1ettvo Estimular la mov1/1dad y planeac1ón de otras formas de solución. 

Materiales Todos los muebles. adomos, juguetes y ObJetos de la recamara 

Procedtmtento Dentro de fas act1v1dades cot1d1anas del aseo en el hogar. el padre 

o madre de familia. puede apoyar al niño a que planee un arreglo diferente y/o 

novedoso de la recámara. por e1emplo Amontonen en un rincón todos los 

adornos. cuadros. Juguetes y muebles. después el11an Juntos los cambios y los 

arreglos donde les gustaria cambiar fas cosas Los aduftos en este caso, deben 

participar, ayudando con las cosas pesadas o /o que ellos no puedan hacer. 

dando en libertad para que el1Jan eJ lugar donde quieren acomodar los muebles. y 

que él o elfos acomoden los ObJetos a su gusto. 

"Me gustaría senbrrne como 

Objetivo· Estimular la relación entre pensamientos. sensopercepciones y afectos 

Matena/. Una ho1a de papel y colores. Puede utilizar cualquier espacio, bajo 

techo o al aire libre. 

Procedimiento· Dentro de fa estrmufación de fas sensaciones. una act1v1dad que 

se sugiere. es sol1c1tarle al niño. que oerre los OJOS, imaginando cómo es una 



manzana o un árbol de manzanas. Juego imaginar qué se senura ser como el 

árbol, pedirle que se mueva como el árbol de manzanas y que sienta sus raices. 

como se alimenta etc. y después que d1bu¡e todo lo que 1magtno, Esto puede 

variarlo imaginándose que es viento o una nube o cualquier otro objeto que elija. 

~una v1s1ta al zoot6Qico" 

Ob1et1vo Conocer formas de animales para favorecer la v1suallzac1ón, la 

expresión vert::>a/ y corporal 

Matenates. Ho1as de papel, colores. crayones o plumones V1s1ta al zoológico 

Proced1m1ento: Una act1v1dad que por lo general resulta de gran interés para los 

niños. es la v1s1ta a algún zoológ1co, al regresar pídale que 1mag1ne qué es un 

animal. que 1m1te su sonido, que 1m1te su mov1m1ento, que imagine de donde era 

onginalrnente, donde vrvía y que lo d1bu1e como fo 1mag1na en su ambiente 

natural 

"Sintiendo la música" 

Ob1et1vo Expresión de sensaciones y emociones ba10 diferentes ritmos. 

Materiales: Una reproductora de cintas o grabadora. cintas con melodías de 

díferentes ntmos. hojas de papel o cartón y pinturas de cera o gises o liquidas 

P;-ocecJim1ento Escoja algunas melodías de diferentes ntmos, siéntese con el nino 

en el suelo. coloque al frente un cartón o una hoja, asi como prnturas líquidas o 

crayones. después pidale que cierre Jos ojos. que escuche los fragmentos de las 

diferentes me/odias y al terminar que represente p1ctóncamente las emociones 

que expenmentó. 

"Viaje imag1nan·o a una casa mistenosa" 

Ob_,ehvo: Favorecer la observación, la atención y la visualización. 

Matena/es: Juegos de construcción. masillas o plastilina; puede variarlo con hojas 

de papel y colores de cualquier tipo 
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Procedimiento: Consiste en cerrar los ojos y colocarse imaginariamente en una 

casa. dirigirse hacia una hab1tac16n con la mente, entrar a esa habitación, 

observar que hay en el interior. buscar un cofre. abnrlo y observar con detalle el 

olor, el color, la forma, y el tamaño. volver a colocarlos donde estaban. salir 

imaginar-iamente de la casa. abrir los ojos y después d1bu1ar o construir con 

masillas. p/ast1flna o Juguetes de construcción lo que encontró en la ca1a 

Esta actividad es conveniente entre les cuatro y medio años a las seis, 

dependiendo de la habtl1dad de atención y concentración que muestre el niño 

"Los sonidos que me rodean tiene música"" 

Ob1etivo· Estimular las respuestas de construcción y/o combinación de elementos 

Matenales Puede utilizar hoJas de papel o cartón y colores o pinturas de 

cualquier clase 

Proceclimiento. Se trata de colocarse en un lugar donde se escuchen diferentes 

sonidos, 1n1ciando el 1uego al escuchar con los ojos cerrados, los sonidos que hay 

alrededor, y después rmitar los sonidos de manera verbal, p1ctónca o con 

mov1m1entos. de la manera que el decida 

S1 el lugar que escogió para este Juego es s1lenc1oso, puede crear sonidos. 

como acercar un ;elOJ. para escuchar el tictac, o el goteo del agua de forma 

acelerada o lenta o arrugar un papel y pedirle que reproduzca el rrtmo de Jos 

sonidos con los dedos o con un zapateo de los pies Y después pedirle que 

invente una melodia con la comb1nac1ón de los ritmos que escuchó. 

'"Formando un teatro de titeres" 

Objetivo. Favorecer las respuestas de elaboración inventiva. 

Materiales: Revistas viejas, engrudo o pegamento, tijeras de papel y palitos de 

paleta. Este Juego puede tener dos o más participantes. 

Proceciimiento· Se proporcionan los materiales. entre todos busquen en las 

revistas, figuras que puedan representar personajes de un cuento. recórtenlas y 



péguenJas en un cartón con el palito de paleta, que sirva de soporte para 

manipularlas. después invente su propia historia en un teatro de titares. 

·Fiesta de figuras" 

Objetivo: Combinar diferentes formas para la construcción de un nuevo producto. 

Matenates Recortar figuras como triángulos. cuadrados. rectángulos y circulas de 

diferentes tamaños. texturas y colores Ho1as oe papel o canon. pegamento, 

engrudo o cinta adhesiva 

Proced1m1ento Proporcione al niño las figuras recortadas. 1unto con la hoja y el 

pegamento. después sug1érale que arme con ellas algún paisaje o persona1e o lo 

que se 1mag1nc o que Je haya 1mpres1cnado 

El uso de este material. contribuye a que los niños descubran algunas 

caracterist1cas de diversas figuras geometncas. al manipularlas y combinarlas 

para armar con ellas representaciones de ob1etos y personas 

"Cocinando fantasías~ 

Ob1et1vo. Modelar figuras y estimular la 1mag1nac1ón constructiva 

Matenales· Una taza de sal de mesa. media taza de harina de maiz. tres cuartos 

de taza de agua fria Papel encerado o una ho1a de a/um1n10 Pinturas líquidas y 

pincel 

Proced1rmento Esta act1v1dad requiere de la superv1s1on y ayuda de un adulto. 

Consrste en proporcionar al niño los 1ngred1entes para que los mezcle, luego con 

la ayuda de un adulto colocar la mezcla en baño María sobre el fuego, 

revolviendo constantemente. A /os dos o tres minutos se pendra espesa, 

adquiriendo la consistencia parecida a la masa de pan Colóquenla sobre un 

papel encerado o una hoja de alum1n10 y déjenla enfnar Cuando esté fria, 

permitan que el niño la amase varios minutos, después puede hacer figuras y 

crear un móvil para la sala o su recámara o hacer una pulsera o un col/ar o un 

broche o un detenedor de libros o fo que guste modelar Ya seca se puede pintar 

con cualquier pintura liquida. 



*Aprendiendo en la bañera" 

Objetivo. Favorecer la 1mag1nac1ón y nuevos conocimientos_ 

Materiales: Una ona de baño o algo srmila-r. 1uguetes p/.3st1cos de plantas mannas 

o animales, espon1as en formas de estrellas de mar o caballitos de mar o 

caracoles, ¡abón de formas de caracoles de mar o motivos marinos 

ProceciJm1ento La hora def baño puede resultar una s1tuac1ón divertida. que 

estimule el conoc1m1ento y Ja 1mag1nac1ón. Por e1emplo. entr·e el adulto y el niño 

pueden 1r inventando una historia sobre algUn ser que viva en ef mar, se puede 

elegir, una tortuga. una sirena, un caballo de mar. una estref/a o caracol manno, 

un delfin o cualqUJer pez Si el niño desconoce alguna palabra. utilice les Juguetes 

o cualquier ob1eto de espon1a o Jabón que represente /a forma del persona1e que 

tratan. Luego estimule su CLJnos1dad haciéndole preguntas como . .:.Sabes qué 

comen los caballitos de mar?<- Y a qué Juegan? o ¿Quiénes serán sus amigos? o 

¿Qué pasada s1 se salieran del agua? etc 

"HaCJendo regalos con masa de aserrín" 

Ob¡etivo- Modelar figuras y estimular la imag1nacrón productiva 

Matenales Dos tazas de aserrin, una taza de harina. agua. un rec1p1ente grande, 

una cuchara v1e1a de madera. moldes cortadores de galleta o un cuchillo sin filo. 

pinturas vini11cas o acri/1cas 

Proced1rn1ento. Es conveniente en ocasiones cuando el tiempo lo permite, brindar 

la oportunidad de que el niño realice sus propios regalos o adornos de su 

habitación. Con la masa que se sugiere a continuación se pueden hacer vasijas, 

figuras, muñecos o lo que se desee. Necesita mezclar el aserrín y la harina en el 

recipiente. después agregar poco a poco el agua y revolver hasta obtener una 

consistencia suave, flexible y húmeda. Si se desmorona demasiado. debe poner 

más harina. Se tiene que amasar un rato. para que la masa se vuelva e/é:lstica y 

se le pueda dar forma. esto es algo que disfrutan la mayoria de los niños. Cuando 

termine los ob1etos que modelo, póngalos a secar· directo al sol, hasta que esté 



seca y dura. Si es necesario se puede pulir con una lr1a fina antes de pintar Se 

utilizan pinturas vinílicas o acrilicas de diferentes colores para decorarlos. 

•;Feticitaciones'"-

Objetivo: Fomentar la inventiva a través de la expresión plástica 

Matenates: X de cartulina, t(ieras de papel. pinturas de cera, gises de colores o 

plumones de colores o papeles de diferentes colores y texturas asi como 

pegamento 

Procedimiento· Sugiera a su h110 hacer tar1etas de fehc1tac1ón, los motivos pueden 

variar segün la ocasión, par e1emplo 

• para la Navidad. 

• de cumpleaf1os. 

• del dia del padre o 

• del día de Ja madre. 

• una buena cal1ficac1ón del hermanito. 

• para desear pronta recuperación de salud. 

• para agradecer un gesto amistoso, 

• una ocasión muy especial. etc. 

Pídale a su hiJO que diseñe un dibu10 donde exprese el motivo de la 

felicitación 

~'ugando a las Cnaturas rantást1cas". 

Ob,Jebvo: Co_mbinar imágenes y favorecer las respuestas or1g1nafes 

Materiales· Hojas de papel. crayones o pinturas o mas1Jfas de colores o plastilinas. 

Procecl1miento: Proporcione material al niño y pidale que imagine una criatura que 

no existe en Ja vida real. Puede ser un animal o alguien de otro planeta, puede 

ser alguien amistoso, timido, hostil, bonito o desagradable. Cuando el dibujo esté 

completo, cuestiónelo. Por ejemplo· 

• ¿Cómo se flama Ja criatura? 
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• ¿Donde vive? 

• ¿Qué cosa come? 

• 6 Qué sonidos hace? 

• ¿Qué tan grande es? 

• ¿Te gustada cambiarle algo? 

Puede hacer tantas preguntas como se le ocurran, y el niño desee 

"Jugando a encontrar obietos de colores". 

Ob1et1vo: E¡ercitar las respuestas flexibles 

Materiales Un gotero, pinturas líquidas de cualquier tipo, de dos o t:-es colores 

diferentes. tres hojas de papel en blanco 

Proced1m1ento· Poner en el centro de las hojas, unas cuantas gotas de pintura, 

puede combinar dos o tres colores. luego doblarlas extendiendo Ja pintura y 

abrirlas. El iuego ccns1ste en buscar todas las formas posibles que encuentran o 

imaginen. en el total o partes de la pintura, quien mas encuentre es el ganador. 

g,...; Que pasaría si. 

Objetivo Favorecer la d1vers1dad de respuestas 

Materiales: Cualquier lugar, el auto, el campo, la casa. etc 

Proced1m1ento: Consiste en tratar de encontrar todas las posibles consecuencias 

a alguna situación poco usual. El 1uego inicia con la pregunta ¿Qué pasaría si . 

• se tuviera también OJOS atrás de la cabeza .. ,,.. 

• la gente caminara hacia atrás? 

• volaran las vacas? 

• llegaran los extraterrestres mañana? 

• los niños gobemaran el país? etc. 

Lo importante es tratar de encontrar diversas respuestas, aceptando todo lo 

que se les ocurra, entre más ideas se generen, mejor. 



Estas son solo algunas sugerencias de todo lo que puede un padre de 

familia llevar a cabo, de acuerdo a las capacidades propias del niño en la etapa 

preescolar, cuando se reconoce la importancia de impulsar un desarrollo sano y 

creativo en los hijos, a través del ambiente motivador, afectivo y efectivo en el 

hogar. como se ha mencionado en las orientaciones generales de crianza. 
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CONCLUSIONES. 

Los constantes cambios tecnológicos. científicos, económicos y políticos, 

son causa de inseguridad e inestabilidad no solo en el extenor. sino también en el 

pensar y sentir del hombre Esta situación compleja, requiere de enfrentarse a 

numerosas problemáticas. de tornar decisiones rápidas, eficaces y me1or, s1 son 

creativas 

La necesidad en nuestra sociedad Mexicana de educar en forma creativa, 

es s1gnif1cat1va, debido a que no basta con adaptarse pasivamente o afrontar los 

constantes cambios. sino tarnb1én hay que part1c1par activamente en su proceso. 

aprovechar s1tuac1ones y guiarlas product1varnenle 

Para ello, es necesano desarrollar un pensamiento flexible e imag1r.::lt1vo. 

Es así como el incremento de hab1hdades creativas, podría ser el recurso más 

importante, para hacer frente al presente y al futuro, para luchar con los 

problemas cot1d1anos y descubrir nuevas pos1bi11dades que conlleven a alcanzar 

una ex1stenc1a más plena 

La mformac1ón documental encontrada a lo largo de este trabaJO, registra 

en numerosas invest1gac1ones (realizadas durante los üftimos diez años en 

diversas partes del mundo) que al estimular la conducta creativa bnnda beneficios 

tales como 

• Incrementar la sensibilidad para analizar los problemas, las necesidades 

emocionales y las oportunidades de progreso 

• Aumentar la habilidad de observar y percibir con mayor atención los detalles 

finos. 

• Permitir ver las cosas desde un ángulo nuevo y distinto. 

• Liberar la rigidez mental, lo cual permite, desprenderse de prejuicios y viejas 

ideas que impiden el crecimiento personal. tales como, las habituales maneras 
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de hacer las cosas. las actitudes anticuadas. los pensamientos estereotipados 

y circunscritos. 

• Aumentar la curiosidad, la necesidad de explorar. de experimentar y de aceptar 

los desafíos de la vida, todo lo cual, frecuentemente va acompañado de una 

sensación de !ogro, de bienestar que rncrementa la confianza en sí mismo y la 

autoestima 

• En general, es una de las capacidades propias del ser humano. la cual resulta 

ser un medio para expresar conoc1m1entos a nivel cognosc1t1vo, social y 

afectivo, donde se involucran habilidades y procesos como la observación. la 

d1scnm1nac1ón. la percepción. la sensación. la 1mag1nac1ón, la memoria. la 

emoción. el sentimiento y el aprendrzaJe 

El conocer los benef1c1os que proporciona. estimular y fortalecer las 

respuestas creativas en adultos y niños. impulsa cada dia a los psicólogos, 

pedagogos y profes1onistas afrnes. a interesarse por estudiar más esta capacidad. 

propagarla y encontrar herramientas que permitan favorecerla, desde los 

diferentes ambientes por los que se incursiona. Esto ha rec1b1do una atención 

especia: en el caso de los niño. como se observa en los diversos programas 

psicoeducat1vos 

Desde 1992. los programas educativos de enseñanza básica, preescolar y 

escolar. en México, alargados por la Secretaria de Educación Pública. 

contemplan en sus fundamentos. una sene de actividades globales. con el fin de 

desarrollar las respueslas creativas. desafortunadamente. no siempre son 

aplicadas de manera adecuada, y se convierten en las mismas act1v1dades 

drng1das y planeadas por los maestros, sin libertad de expresión y sin tomar en 

cuenta las aportaciones de ideas de los niños, los cuales terminan por repnmir, 

incluso supnmir sus iniciativas. esperando solo las mstrucc1ones por parte del 

"conocedor" o ~educadorR 

Algunas herramientas que se usan en ras act1vrdades Jo constituiyen los 

medios de expresión apr·opradas para el nivel preescolar, como son· la expresión 



verbal, corporal o dramatica. la expresión gráfica. la expresión plástica, la 

expresión lúdica y la expresión musical, con sus derivaciones en las otras artes. 

Se encontró en la revisión b1bl1ográf1ca. que cuando se pennite al niño 

solucionar sus problemas. asi como, expresar sus experiencias, afectos e ideas. a 

través del 1uego y las expresiones artísticas. en su particular forma, se motivan y 

estimulan las respuestas creativas 

E independientemente de que la 1nst1rución educativa que e/1916, el padre o 

madre de fam1/1a. brinde o no un espacio para este tipo de expresiones. es 

impor1ante evrtar que se m1n1n11ce o suprima esta capacidad. tratando de 

estimularla y reforzarla en el ambiente del hogar 

Debido a el/o los padres de fam1l1a, desempeñan un papel 1rnportante. 

como fac1lltadores de las respuestas creativas 

Con el fin de apoyar en esta tarea, el presente trabajo expuso un panorama 

de las capacidades propias del nir'\o en la etapa preescolar, también, dos teorías 

del desarrollo para comprender el nivel de respuestas que se pueden favorecer o 

esperar según el propio rrtmo de crec1m1ento. 

Para llegar a este conoc1m1entc. se descnb1eron durante el primer capitulo, 

los factores que afectan el aprendizaje de/ ser humano. asi como fas etapas por 

/as que atraviesa durante su crec1m1ento, de una manera sencilla, con la finahdad 

de facilitar a fes padres elegir las me1ores tecnicas o herramientas que le apoyen 

en la educación creat1'v·a de sus h11os. 

En la segunda parte del trabaJO se intentó e.xpl1Cé3r con amplitud, /a 

importancia de fa creatividad, haciendo mención de las s1tuac1ones que bloquean 

o favorecen el desarrollo de esta capacidad así mismo se proporcionó una 

definición de creatividad, que intentó contener aspectos gíobales de las 

respuestas que un niño en etapa preescolar puede proporcionar. 

Después se explicaron las herramientas que un educador puede encontrar 

para facilitar su tarea. tomando en cuenta las acciones naturales del niño, como 

son: el juego y las expresiones artisttcas. se descr1b1eron sus funcrones y la 
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importancia de inculcarlas para favorecer las respuestas creativas. Encontrando 

además, que existen gran cantidad de programas sobre el desarrollo de 

respuestas creativas en el campo del Juego y las expresiones artísticas, los cuales 

presentan algunas limitantes como son no todos toman en cuenta las 

características del niño mexicano. /os educadores que llevan a cabo los 

programas. carecen de fas bases teóricas para fundamentar su practica. por otro 

lado, las actividades que se proponen generalmente. se enfocan a un mane10 de 

grandes grupos. por fo que a los padres se les dificulta retomar y adaptar estas 

act1v1dades a los ambientes familiares. 

Por Ultimo, tratanoo de cubrir estas detic1enc1as, se ofrec1er0'1 algunas 

onentac1ones generales de enanza para fomentar fas respuestas creativas. a la 

vez que se presentaron sugerencias y ejemplos de act1v1dades con pos1biJ1dades 

de practicarse en el ambiente familiar, esto lleva la intención de facilitar en lo 

posible la importante tarea de los padres. 

Sin embargo, se consideró que para tratar de comprender, cuando se están 

favoreciendo los comportam1entos creativos, dentro de la propuesta se sugirió a 

los padres que. buscaran las oportunidades para desarrollar su propia capacidad 

creativa, que se experimentara la sensación y satisfacción de estas respuestas, a 

través de la part1c1pac1ón en algún taller v1venc1al, de asistir a conferencias o 

cursos sobre el tema y tener contacto con otros padres de familia interesados en 

educar de manera creativa a sus hlJOS, para poder ser los modelos a seguir y 

proporcionar un ambiente familiar que favorezcan las respuestas creativas 

Se concluye que el mismo nu"io puede ser un estrmulador en la büsqueda 

de la creatividad de los padres. cuando no se le reprime, y formar a su vez un 

circulo que fortalezca y retroaflmente las respuestas creativas en el ambiente 

famWar. afectando al mismo ti'empo su entorno social 
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APÉNDICE "A". 

FLUIDEZ.-

Generar muchas ideas similares (Comparación) 

FLEXIBILIDAD -

Generar diferentes 1ceas o puntos ae vista ( Contrastac1or.es) 

ORIGINALIDAD.-

Soluciones diferentes. nuevas o poco comunes 

ANALIZAR -

Describir los contenidos y aefinir las relaciones 

MOVILIDAD -

Acomodarse a nuevas formas y contenidos de percibir y pensar. 

CAMBIAR DE FORMA -

Separar uniones y relaciones en la búsqueda de nuevas formas 

CONSTRUIR -

Re!ac;onar las cosas y las ¡aeas conocidas con una finalidad. 

FORMAS DE EXPRESION -

Exoresar y dar forma a sent1m1entos y experiencias 

COMBINAR.-

Buscar relaciones y comparaciones para solucionar problemas 

COMPARACIONES Y CONTRASTACIONES.-

Hallar semejanzas y diferencias entre objetos. eventos, pnnc1p1os o 

conten1ccs 

PLANEAR.-

Llevar a la práctica las actividades planeadas. 

Aladro Lubel, 1990. 
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