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tealizado esta acomodacién responde a la necesidad de explicar primeramente que es el 

pensamiento en el capitulo I y resaltamos los sistemas tradicionales de investigacion que versan 

sobre este tdpico tal y como lo conoce fa generalidad de psicdlogos, esto es, incluimos los sistemas 

Légicos y el Método Cientifico, Mediante su fectura se puede detectar o evaluar con qué 

capacidades e! humano se enfrenta a su cambiante medio. 

El capitulo IJ, lo dedicamos para explicar la postura tedrica que dara el sustento a esta 

tesis, ya que esta basada en los planteamientos de un investigador llamado Guilford, que expone 

que existen diferencias entre los humanos en los aspectos intelectuales. 

Para el capitulo 111, intentaremos explicar primero de manera general, como ha sido la 

evolucién de la creatividad dentro del campo de la Psicologia, posteriormente intentaremos 

amalgamar esta postura independiente con la propuesta de pensamiento divergente de la teoria 

Guilforiana para concluir, si es posible o no, justificar la unién de ambas posturas. El ultimo 

capitulo puede consultarse para determinar como pueden incrementarse las habilidades creativas 

al menos desde un punto de vista mas bien tedrico. 

A principio de siglo no se daba una diferenciacién entre el proceso cognoscitivo y la 

inteligencia; autores como Guilford, De Bono, y Meili, entre otros, coinciden en establecer 

diferencias de capacidad, asi como de procesos intelectuales. 

Con 1a independencia de la psicologia, y aun antes de investigar experimentalmente los 

Procesos mentales, los eventos del pensar y la inteligencia fueron estudiados independientemente 

por diversos investigadores (Meili; 1986). 

Los trabajos cientificos de investigaci6n se distinguieron en dos concepciones, los 

Ppfimeros se encargaron de medir la inteligencia y los otros en conceptuar las diferencias 

individuales (0 las partes que conforman la inteligencia). Como ejemplo de la primer concepcién
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tenemos, la Escala de Inteligencia de Binet, producto de los primeros trabajos acerca del 

Pensamiento, como ejemplo de la segunda concepcién tenemos los trabajos de realizados por 

Guilford con respecto al Analisis factorial. 

Continuaremos exponiendo en esta introduccién, los aspectos generales que versan sobre 

el pensamiento. 

“El pensamiento ha sido considerado como un don concedido especialmente al hombre y 

como la mas decisiva de las caracteristicas que lo distinguen de los demas animales” (Meilli; 

1986). 

El primer rubro de esta tesis, considera al pensamiento, momentaneamente, como un tipo 

de habilidad compleja y de alto nivel. Esta clase de habilidad consiste en la utilizacién de la 

informacion recogida directa o indirectamente del medio ambiente presente, incluyendo la 

experiencia adquirida en el pasado, y que es utilizada en el momento de una ejecucién mental, 

correborando que el pensamiento esta basado en la informacién previa y actual. 

Los investigadores que han dedicado sus trabajos al pensamiento, admiten que se 

enfrentan a una situacién complicada, ya que pueden apuntar a diversos objetivos; éstos parecen 

tener poco o nada en comun unos con otros y resulta problematico relacionarlos con una gran 

cantidad de circunstancias que pueden influir sobre su direccion y eficacia; por ultimo aumenta la 

divergencia dependiendo de la postura tedrica desde la que se estudié dicho término. 

Nos gustaria considerar al pensamiento cémo un asunto que implique una estrategia de 

accion; ya que una persona de inteligencia modesta, que tenga la oportunidad de aprender algunas 

estrategias en técnicas de pensar, podria en muchos contextos sobrepasar pensando a otra persona 

cuyo Coeficiente Intelectual sea elevado y no haya tenido la oportunidad de aprender las 

estrategias de pensamiento. 

Hay quienes consideran la capacidad de pensamiento cémo una compleja habilidad o
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conjunto de habilidades. Partiendo de esta opinion es natural considerar el pensamiento como algo 

que se puede hacer bien o en forma deplorable con o sin eficacia ya que la manera de hacerlo 

mejor es algo que se puede aprender. 

No esta fuera de lugar afirmar que la capacidad general de alguien para dedicarse a tareas 

intelectuales exigentes podria mejorar sencillamente mediante un gjercicio mental vigoroso y 

frecuente. 

Los investigadores tradicionales se han centrado en la ensefianza de materiales, o de 

estrategias y a la aplicacién de programas versados al tema, 0 lo que es fo mismo, en impartir un 

conocimiento practico. En comparacién se ha prestado poca importancia a incrementar las 

habilidades del pensamiento, 0 al menos, a la ensefianza de las habilidades que intervienen en 

actividades de orden superior, tales como el razonamiento, el pensamiento creativo y la solucién 

de problemas. 

Al enfocarse en las habilidades del pensamiento, no se tiene por que negar la importancia 

de la adquisicién de conocimientos, Ilegamos incluso a cuestionamos si es realmente definible una 

distincién entre las habilidades del pensamiento y el conocimiento, distincién que se ha establecido 

a veces de un modo muy tajante. 

EI pensamiento es un proceso que se inicia cuando se dispone de una evidencia o una 

informacion que al parecer esta incompleta. El proceso se continua por medio de una extensién o 

complementacién de la idea que sigue estando de acuerdo con esa evidencia, o que se supone que 

lo esta, pero que la lleva hacia adelante utilizando otras fuentes de informacién, ademas de 

aquellas que iniciaron la puesta en marcha del proceso entero. 

Numerosos autores que han escrito sobre el pensamiento, han distinguido dos tipes de 

Procesos de pensar; no todas las distinciones presentadas son idénticas pero tiene mas en comin 

que el simple hecho de dividir el pensamiente en dos tipos.
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La distincién entre un pensamiento ldgico, riguroso y un tanteo experimental exploratorio 

en busca de intuiciones, es bastante comin. No cabe duda de que la division de! pensamiento en 

dos tipos implica cierto exceso de simplificacién, pero para fines Practicos de la redaccién de esta 

introduccién sobre pensamiento, es en exceso util; desde luego parece existir una diferencia entre 

seguir una cadena de inferencias hasta su conclusién légica, e intentar volver atras para completar 

un problema desde una perspectiva completamente nueva (creativa). 

Una relaciGn muy estrecha entre pensamiento y conocimiento, siendo predeterminantes 

uno para la existencia del otro, ha propuesto que el pensamiento implica un proceso de busqueda 

de evidencias para complementar ausencias de informacion, remodelando de manera continua las 

concepciones previas. 

Numerosos autores escriben al respecto de los tipos de procesos de pensar, poniendo de 

manifiesto los tipos de pensamiento que se encuentran en extremos opuestes, dando como 

resultado, que los sistemas actuales de pensamiento se encuentran perfectamente definidos en lo 

que respecta a su objeto de analisis, estos tipos de procesos explicativos no fueron originalmente 

creados para ser ensefiados como incrementadores de las habilidades, sino que fueron 

desarrollados para explicar ta forma de como un fenomeno se presenta y como fragmentarlo para 

comprender su funcionamiento. Sin embargo para nosotros, como ya habiamos explicado 

previamente, nos interesa ahondar en los aspectos de habilidad creativa como sistema de 

pensamiento; ahora lo justificaremos. 

EI trabajo de investigacién sobre la inteligencia y el pensamiento, basado en las 

diferencias individuales, es una concepcién que nace de los trabajos de investigacién de Burt, 

Thomson, Thurstone, Cattel, y Guilford (Citados en Meili; 1986), ellos fueron influenciados a 

partir del trabajo de Spearman titulado, “General Intelligence Objetively Determined and 

Measured” (publicado en el Instituto Wund), en el cual se establecen las diferencias individuales;
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diferencias que permitieron indagar y desarrollar el andlisis factorial, con el cual podian ser 

determinados los factores de la inteligencia. 

Los factores de la inteligencia son extraidos de una gran serie de tests, que los ponen en 

evidencia, validados a través de procesamientos matematicos y estadisticos, mas especificamente 

mediante e] método del analisis factorial, se hablara de este método basado en la concepcion de 

Guilford en el capitulo Il, de los restantes tedricos se citaran solo a manera de apoyo 

metodoldgico con las notas de pie de pagina. 

“La investigaci6n analitico factorial ha identificado innumerables factores, algunos de los 

cuales son minimamente posibles de generalizarse y en su mayoria han sido insuficientemente 

definidos, en consecuencia el andlisis factorial, no puede solucionar completamente el problema de 

las diferencias individuales” (Stemberg;i989) aunque si permite establecer la matriz de 

correlacién con factores definidos, y otros mas que se evidencian y quedan establecidos para ser 

revisados en futuros anilisis. 

Investigadores como Thurstone, Guilford y Eynsenk, tomaron en cuenta en sus trabajos 

los puntos de vista de la psicologia del pensamiento y el analisis factorial para justificar sus 

hailazgos versados en los factores de la inteligencia. 

Guilford (1970), interpreta su sistema factorial a partir de la teoria de la elaboracién de ta 

informacién, en 1a cual es empleado un factor de rendimiento individual a través de una tabla de 

correlaciones, que es sometida al analisis factorial (que analizaremos con mas detenimiento en el 

capitulo II). 

Guilford en su obra “The Nature of Intelligence” (1977), presenta su teoria de la 

inteligencia, en la que se reconoce el proceso de! aprendizaje, mediante la utilizacion de diversos 

factores, dependiendo de la actividad intelectual que requiera solucion y de cualquier situacién de 

la vida cotidiana.
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La Estructura del Intelecto (E.1.) es un modelo de las capacidades intelectuales, producto 

del analisis de un modelo tridimensional. El autor divide su modelo en tres categorias: Contenido, 

Producto y Operacion, que a su vez cuentan estas mismas con subclasificaciones que 

describiremos aqui en forma de esquema, ya que explicaremos la teoria en general, en el capitulo 

I, describiendo unicamente los mas importantes para la justificacion de la creatividad, en el 

  

  

  

  

  

  

  

capitulo HI. 

CATEGORIAS DE CONTENIDO] CATEGORIAS DE OPERACION | CATEGORIAS DE PRODUCTO 

* Figurativo. * Cognicion. * Unidades. 
* Simbolico. * Memoria. * Clases. 
* Semantico. * Produccién Oivergente. * Relaciones. 

* Conductual. * Produccién Convergente. * Sistemas. 

* Evatuaci6n * Transformaciones. 

* Implicaciones.           

Con este esquema de lo que es la teoria de la inteligencia de Guilford, partiremos de que 

ésta integra una setie de procesos subyacentes de los cuales, es posible estructurar estrategias 

para cambiar o modificar los procesos del pensamiento, haciendo posible desarrollar la capacidad 

intelectual y mejorar las habilidades de pensar. 

Otros autores como to son: Brown, De Bono, Resnick;, Dettem y Stemberg (citados en 

Guilford;1970), han tenido como meta este objeto, estructurando técnicas y estrategias que 

intervienen a nivel de los procesos mentales, con los cuales se pretende ensefiar a los individuos 

estas habilidades, cuando usarlas, cuales procesos y como usarlas para generar destrezas 

practicas para la solucion de problemas (Stemberg; 1989). 

Con base en {as aportaciones de Guilford nos ha sido posibte estructurar estrategias y 

Procesos mentales especificos, que nos permitiran el desarrollo de ideas creativas por lo cual, 

basados en este punto de vista, intentaremos fundamentar e! desarrollo de la presente tesis, al 

intentar integrar por medio de esta aproximacién, que ta creatividad puede ser incluida en los
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EI desarrollo cientifico y tecnoldgico ha traido consigo e! avance de la humanidad, dentro 

+ del consenso de las disciplinas conocidas, en los conceptos de calidad de vida, formas de 

produccién y en las estrategias del pensamiento humano. 

El momento en que vivimos, con las comodidades ofrecidas por maquinas computadoras 

ha tenido como origen activo, la imaginacién creativa del investigador; en otro sentido, esto es en 

condiciones histéricas y sociales, producto de modificaciones ocurridas por cientos de 

generaciones de hombres (Martinez; 1987), 

El progreso ha Ilevado ai hombre a obtener mejores condiciones de vida asegurando el 

crecimiento y permanencia de la poblacién mundial. Aun asi existen grandes interrogantes con 

respecto al curso que habra de seguir la humanidad en funcién de la evolucién y el progreso. 

Para los cientificos la respuesta a la evolucién y el progreso se halla en la propia Ley de 

la Aceleracién del Progreso, en la que se ha fijado un punto de referencia, un mundo inimaginable 

que saldra de las pautas y tendencias establecidas siguiendo tres posibles cursos: la aceleracian 

hasta e! fin de los tiempos, el estancamiento o bien el progreso indefinido, sujeto a un proceso de 

pensamiento apoyado en la generacién de ideas altemativas, consideramos entonces la necesidad 

de que el hombre desarrolle su capacidad creadora independientemente de sus habilidades de} 

pensamiento. Es por ello que nuestro interés se fundamenta en que las capacidades que debe 

adquirir el hombre para incrementar sus habilidades del pensamiento deben estar basadas en un 

Proceso creativo ya que las capacidades légicas se han aprendido durante sus afios previos de 

estudios. Para que et lector pueda comprender con qué capacidades se enfrenta el humano a las 

desavenencias, y como puede este incrementar sus habilidades creativas, cémo detectarlas o 

evaluarlas; se hablara un poco de cémo esta organizada esta tesis, y donde hallar dicha 

informacién. La estructura de la tesis se compone de tres capitulos, divididos en rubros 

individuales pero que estan relacionados intimamente; la justificacion que damos para haber
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procesos mentales insertandola dentro de uno de estos factores, directamente en la "Produccion 

Divergente". 

Guilford, en sus diferentes estudios que efectud sobre la inteligencia, incluyé aquellos 

sobre la creatividad, en los cuales, postulé la existencia de mas de un centenar de factores que la 

constituyen. 

Haciendo un recuento de sus trabajos de analisis factorial sobre la creatividad, é! delimita 

varias categorias; fluidez ideativa, fluidez espontanea, originalidad, sensibilidad a fos problemas y 

redefinicion, (de los que hablaremos en el capitulo III). 

Seguin Guilford, “La creatividad, es el complejo y protongado proceso de interaccién entre 

un individuo y su ambiente, que da como resultado la creacién de algo nuevo” (1970). Este 

proceso de creacién, puede llevar a la construccin de una teoria, a la elaboracién de una hipotesis 

0a la resolucién de una problematica. 

La creatividad es un proceso que implica una relacién sujeto-objeto la cual, rompe con 

todos los obstaculos que se openen con el conocimiento. El pensamiento Creativo no es un éxito 

accidental, sino mas bien una estrategia que nos permite abordar los diferentes aspectos no légicos 

de una situacién y que también puede ser una conjuncién de pequefias porciones de experiencia. 

Los primeros estudios que abordan el proceso de la creacién procuraban entender el 

determinismo hereditario, ejemplo de esto son los estudios de Galton en 1869. 

Los libros de texto elaborados por los diferentes investigadores abordan los hechos 

mentales dejando de lado la creatividad. Schoen (1930), y Guilford (1932, 1952; 1970), en 

cambio, integraron en sus libros un capitulo completo sobre la creatividad. Aun bajo estas 

circunstancias la comunidad cientifica no soslayé del todo el estudio de la creatividad, puesto que 

se efectuaron investigaciones al respecto, aunque solo enfocados a la invencion y la innovacién, 

siempre atribuyéndolo a condiciones predecibles psicométricamente y propias de una capacidad
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monolitica no atribuible a un proceso de pensar que se escapa a todo anilisis riguroso. 

Mas tarde investigadores como, Wallas (1926 y 1945) y Patrick (1935,1937, 1938,1941; 

Citados en Guilford; 1983), propusieron la existencia de pasos desencadenantes de la creatividad 

alejados de un orden preestablecido. 

Otros autores, que no citaremos ni aqui ni en el cuerpo de la tesis, indagaron en aspectos 

genéticos, relacionados con la edad, entre otros, pero fue hasta 1950, donde se marca como fecha 

en la que hay un aumento considerable de obras dedicadas a ta creatividad. 

Los estudios de Guilford sobre el tema, son emprendidos desde 1949, teniendo como base 

fa Estructura del Intelecto que él propuso, establece una asociacién de la creatividad con el 

concepto de pensamiento (Produccién Divergente), exponiendo que, a partir de una informacion 

dada, el individuo genera nueva informacién. En contraposicién, el concepto de produccién 

convergente, establece que la informacion generada a partir de cierta informacion previa, esta 

predeterminada por esta ultima, es decir, que el proceso se da en forma lineal. 

Esta informacion que expone Guilford, la asociamos a la idea de “pensamiento lateral”, 

de Edward De Bono, que ha sido aplicada en diferentes aspectos del pensamiento. 

Al respecto citaremos que “...e} pensamiento no légico esta intimamente relacionado con 

los Procesos mentales ya que se trata de una forma definida de aplicar la mente a un problema 

dado” (De Bono, 1970), a su vez comentaremos que para el mismo autor existe un estrecho 

vinculo con la resolucién de problemas, considerando que, “...la resolucion de un problema se 

fundamenta en el supuesto de que es suficiente una comunicacién eficaz de la informacion para 

que ésta se ordene automaticamente en ideas utiles” (Op. Cit. 1970). 

De acuerdo con esta informacién que presentamos, podemos dilucidar que la razén por ta 

cual fa perspicacia, la creatividad y el ingenio posean un caracter “ordenador”, reside 

primordialmente, en la propia efectividad de la mente, ya que ésta opera creando modelos con Jos
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conocimientos adquiridos, para posteriormente darles un uso adecuado. Cuando un grupo de 

modelos esta conformado es posible identificarlos, combinarlos entre si y usarlos dentro del 

contexto de sus formas. 

A medida que se desarrolla ta habilidad en ef uso de estos modelos aumenta la solidez de 

el sistema, siendo un medio eficaz para tratar ia informacion; cuando los modelos se han 

establecido, forman una serie de codigos, la ventaja de una serie de cédigos reside en que para su 

uso, en vez de precisarse la totalidad de la informacion almacenada, basta con los datos 

codificados para proceder a su identificacion. 

Podriamos entonces ejemplificar esta situacion considerando la mente como un ordenador 

en cuya compleja memoria la informacién no se registra en su forma original, sino que se organiza 

automaticamente en modelos de datos, este sistema de memoria basada en modelos codificados es 

extremadamente eficaz, pero tiene también ciertas desventajas, aunque permite una facil 

combinacién de los modelos entre si, es dificil conseguir una reestructuracién de los modelos, la 

perspicacia y el ingenio se basan en reorganizar los modelos, al igual que la creatividad, aunque 

ésta exige ante todo la superacion det efecto restrictive de Ja rigidez de los modelos. 

El pensamiento creativo aplicado a una problematica nos permite descubrir y analizar la 

estructura que le es propia y que esta misma nos indica el camino hacia su solucién, solamente 

dentro de éste es donde, el que intenta solucionar extrae de forma selectiva el conocimiento 

adecuado, {a creatividad resulta ser pues, un aspecto de la solucién de problemas y esta dado por 

la misma definicién del problema . 

La creatividad y solucién de problemas no son términos incompatibles pero tampoco son 

sinénimos. La técnica mas empleada para la solucién de problemas es el hallazgo fortuito por 

ensayo y error, que no tiene que ser forzosamente, excluyente del sistema de hallazgo por medio 

de una busqueda mas sistematica y “deliberada” (De Bono; 1970; Guilford, 1977).
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Al inicio de esta introduccién mencionamos que los psicdlogos por décadas han tenido la 

curiosidad cientifica de analizar la nocién de inteligencia; generando como efecto de esta 

curtosidad, aportaciones tedricas que van desde el estudio de las diferencias individuales, hasta las 

propuestas que aprecian las habilidades para la asimilacion de nueva informacion o para la 

resolucion de problemas, pasando por la cuantificacion de las capacidades intelectuales. 

En esta tesis adoptamos la propuesta hecha por Guilford, puesto que, con el 

establecimiento de factores que determinan la inteligencia, nos permitira retomar la posibilidad de 

definir la existencia de la creatividad como parte de estos factores, y apreciarla como elemento de 

!a habilidades del pensamiento en el hombre, haciendo propicia la oportunidad de sustentar 

algunos elementos practicos que indiquen la posibilidad de incremento para este tipo de habilidad, 

a partir de lo que se conoce como Estructura det Intelecto.
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1.1, ANTECEDENTES, 

Durante muchos siglos, el pensamiento fue considerado como un don concedido 

especialmente af hombre y como ta mas decisiva de las caracteristicas que lo distinguen de los demas 

animales. Ninguna persona informada y rigurosa admitiria hoy este punto de vista.' 

En este capitulo primeramente justificaremos la condicién por lo cual analizamos primero el 

tema de los sistemas de pensamiento, posteriormente explicaremos por qué los describimos como 

modelos de solucién de problemas. 

Una de las principales razones que justifican la acomodacién y los temas elegidos para este 

capitulo, corresponde al hecho que en México los sistemas tradicionales de ensefianza estan basados 

en una estructura légica; esta estructura es la herencia que nos han dejado los estudios pedagdgicos 

de este pais. Sin embargo, los psicélogos que estudian el pensamiento, se han dado cuenta que es 

necesario cambiar esta forma de ensefianza, aunque sin éxito. 

Como se explicé al inicio det capitulo el primero de los temas es la logica, y como todos 

nuestros sistemas estan basados en ella, hay que dedicarle un apartado especifico, siendo necesario 

explicar su funcionamiento, para tener la primera base y parametro de comprension; continuamos 

con el método cientifico, para el cual no es necesario hacer un justificante; basta decir que sin él no 

tendriamos la cientificidad de la Psicologia. 

Para la parte complementaria se explicara el concepto genera! de los modelos resolutivos de 

problemas, pasando nuevamente por la l6gica aunque ahora conceptuada como una herramienta para 

solucionar problemas, el justificante de ello se basa en que la creatividad y la Estructura del intelecto 

{que desarroliaremos en el capitulo IE) se conceptian como herramientas resolutorias; sin embargo 

nuestro interés por los conceptos tedricos resolutivos se cimienta en que ya existen desde tiempo 

' Los sistemas actuales de pensamiento se encuentran perfectamente definidos en fo que respecta a su objeto de estudio, estos 
modelos no fueron originalmente creados para ser ensefiados como incrementadores de jas habilidades del pensamiento, sino 
que lo fueron para explicarse la forma de como un fenédmeno se presenta y como explicario cientificamente. (Bourne,1985; 
Carretero,1984; Lopez, 1989 y Raths, 1991).
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atras, pero que no han sido difundidos o tomados en cuenta como tales. Especificamente nos 

referimos a las matematicas y a la misma ldgica, a las cuales les dedicamos un espacio especial. 

Las Universidades han escuchado con oidos sordos los reclamos de las empresas modemas, 

en el sentido de que se requieren hoy en dia, profesionistas que tengan mayor capacidad para la 

resolucién efectiva de problemas, y toma de decisiones, pero ademas una capacidad mejorada para 

innovar desde su puesto de trabajo. 

Tratando de dar respuesta a este reclamo nace la necesidad de incluir a la creatividad dentro 

del campo de la Psicologia y qué mejor manera de realizarlo que insertarla dentro de la corriente del 

pensamiento, sin embargo es necesario primero hablar de las estrategias que ya han ganado un lugar 

Preponderante e insustituible dentro de la cientificidad, ya que éstas nos serviran como base y como 

justificante para los componentes de la teoria guilforiana, asi mismo como introduccién y referencia 

para la comprension de dicha teoria. 

Parece razonable comenzar este capitulo, considerando provisionalmente al pensamiento, 

como un tipo de habilidad compleja y de alto nivel. 

Cualquier clase de habilidad de pensamiento consiste en utilizar la informacion recogida 

directa o indirectamente del entomo presente y de la experiencia adquirida en el pasado, para intentar 

resolver ef problema que se presenta en el momento de la ejecucién mental. Asi mismo se postulara 

(en las bibliografias consultadas), que cualquier tipo de pensamiento esta basado en la informacion 

previa y actual . 

Alguien que haya intentado estudiar el pensamiento, habra de admitir que se enfrenta a un 

asunto complicado, ya que se trata de un término con muchas modalidades diferentes de explicacion 

y que pueden apuntar a diversos objetivos que parecen tener poco o nada en comin unos con otros y 

relacionados con una gran cantidad de circunstancias que pueden influir sobre su direccidn y eficacia. 

Esto claro, sin incluir la postura tedrica desde la que se avale dicho término; en particular, si éste es 
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desde el punto de vista cognitivo. 

Los conceptos de inteligencia y pensamiento estan intimamente relacionados, Probablemente 

la mayoria de nosotros suponemos que cuanto mas inteligente se es, es de esperar que sea un 

pensador mas eficaz y viceversa; tendemos a aceptar que una buena capacidad de pensamiento es 

prueba evidente de una gran inteligencia. 

En nuestra opinion, Inteligencia y Pensamiento, no son términos sindnimos; esto nos da la 

impresién de que el pensamiento es un concepto menos popular que el de inteligencia. Mas aun, 

algunos investigadores han accedido a considerar la inteligencia como una cosa ensefiable, 

pareciendo existir una mayor renuencia entre los psicdlogos a aceptar esta idea, o expresarla en tales 

términos, refiriendose al pensamiento como algo que se puede adquirir 0 mejorar, al menos hasta 

cierto punto ( Nickerson; 1987). 

‘ Nos gustaria considerar al pensamiento como un asunto que implique una estrategia de 

accién, con lo que una persona de inteligencia modesta, pero que tenga la oportunidad de aprender 

estrategias potenciadoras, podria en muchos contextos, superar a un pensador cuyo C.1. (coeficiente 

intelectual), sea elevado y no haya aprendido estrategias de pensamiento. 

Como ya habiamos explicado anteriormente algunos tedricos establecen que es natural 

considerar el pensamiento como algo que se puede hacer bien o en forma deplorable, con o sin 

eficacia y suponer que la manera de hacerlo mejor es algo que se puede aprender, al considerar el 

pensamiento como una habilidad compleja nos invita a establecer parametros que nos permitan 

incrementar esta capacidad en nuestro propio beneficio. 

No esta fuera de lugar suponer que !a capacidad general de alguien para dedicarse a tareas 

intelectuales exigentes, podria mejorar sencillamente mediante un ejercicio mental vigoroso y 

frecuente. Sin embargo, no cabe duda de que a fin de prepararse optimamente para determinados 

tipos de problemas, hay que tener practica en el manejo de estos tipos concretos de problemas. 
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Los enfoques tradicionales se han centrado en la ensefianza de materiales de “contenido de 

los cursos” (Mayers; 1986), 0 lo que es lo mismo, en impartir un conocimiento practico. En 

contraposicién se ha prestado poca importancia a la ensefianza de las habilidades del pensamiento, o 

al menos, a la ensefianza de las habilidades que intervienen en actividades de orden superior, tales 

como ef razonamiento, el pensamiento creativo y la solucién de problemas. 

Al enfocarse en las habilidades del pensamiento, no se tiene por qué negar la importancia de 

ta adquisicion de conocimientos; !legamos incluso a cuestionamos si es realmente posible establecer 

una distincién entre las habilidades de! pensamiento y el conocimiento (distincion que se ha 

establecido a veces de un modo muy tajante). En whimo término, prefeririamos sugerir que son dos 

cosas interdependientes: por un lado, ef pensamiento es esencial para la adquisicién de conocimiento 

y por et otro, el conocimiento es esencial para el pensamiento, aunque también habremos de 

mencionar que el conocimiento es producto del pensamiento. 

La opinion de Bartlet, sobre el tema del pensamiento, merece un comentario, aunque solo sea 

por su significado histérico. 

Bartlet escribio sobre el pensamiento y la memoria en una época en la que la mayoria de los 

psicélogos evitaban Ia mencién de unos términos tan mentalistas; “...el pensamiento es un proceso 

que se inicia cuando se dispone de una evidencia 0 una informacion que al parecer presenta huecos o 

esta incompleta. Este proceso se consigue, mediante una extensién 0 complementacién de la evidencia 

que sigue estando de acuerdo con esa evidencia (o que se supone que lo esta), pero que la leva hacia 

adelante utilizando otras fuentes de informacién, ademas de aquellas que iniciaron la puesta en 

marcha del proceso entero, las cuales, en muchos casos, se agregaron a las fuentes que se pueden 

identificar directamente en el entomo extemo”. (Bartlet, citado en Nickerson; 1987). 

“Entre la informacién inicial y el estado terminal, cuando se pretende que se han Ilenado los 

huecos o que se ha conseguido completarla,.existe siempre una sujecion de pasos interconexos que se
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pueden describir, ya sea antes o después de haber alcanzado e} punto final..” (Op. Cit; 1987). 

Se puede entonces, definir el pensamiento como: la extensién de una evidencia de acuerdo 

con ella misma, a fin de corregir 0 solucionar las situaciones adversas que se presentan, lo cual 

se consigue pasando por una sucesién de pasos interconexos que se pueden enunciar en el 

momento 0 dejar para después.” 

Deducimos de estos ultimos puntos; que numerosos autores que han escrito sobre el 

pensamiento, han distinguido procesos de pensar que son comptementarios, no todas las distinciones 

Presentadas entre si son idénticas, pero tienen mas en comun que el simple hecho de dividir el 

pensamiento en dos tipos. La distincién entre un pensamiento légico, riguroso y un “tanteo” 

experimental exploratorio en busca de intuiciones. 

A la vez que los distintos autores emplean una terminologia diferente, esta ampliamente 

compartida la opinion de que existen dos tipos de pensar cualitativamente diferentes (ésto haciendo 

una reduccion muy drastica de simplificacién). Uno de ellos se describe como: analitico, deductivo, 

riguroso, constrefiido, convergente, formal, critico y légico; el otro tipo como: sintético, inductivo, 

expansivo, libre, divergente, informal, difuso y creativo. 

No hay duda que percibir el pensamiento en cualidades comptementarias, implica cierto 

exceso de simplificacién, pero para fines practicos de la redaccién de este capitulo sobre 

pensamiento, es un exceso util; desde luego parece existir una diferencia entre seguir una cadena de 

inferencias hasta su conclusion légica y otra intentar volver atras para completar un problema desde 

una perspectiva creativa, completamente nueva. Sin embargo, la mayoria de los problemas que nos 

brinda la profesién (sea cual fuere), representa oportunidades para ambos tipos de pensar, por lo que 

cualquier forma de pensamiento que sea fundada en uno de los extremos cualitativamente contrarios, 

ignorando el otro, seria a nuestro juicio, un pensamiento incompleto y desequilibrado. 

? A manera de ejemplificacién consultar el diagrama de ta pag. 24.
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Segin Guilford (1977) existe otro tipo de pensamiento, el cual describiremos en el capitulo 

MIL. Solamente adelantaremos que él pretende realizar y justificar de un modo cientifico el 

pensamiento basado en modelos matematicos y en cuyos resultados se establecen las pautas de un 

cambio en Ja percepcion que del pensamiento tenemos. 

1.2. MODELOS DE PENSAMIENTO. 

1.2.1. LOGICA. 

La logica es la disciplina que trata de la formulacién de los métodos de investigacién 

cientifica y por ello, le corresponde analizar los procesos de! pensamiento para descubrir las formas 

que adoptan los elementos del pensamiento. 

Las funciones que enlazan los procesos légicos, asi como los métodos empleados en la 

investigacion y las leyes del conocimiento tedrico y experimental son los que conforman esta 

disciplina. La légica entonces, encuentra su fundamento en el conocimiento cientifico y tiene su 

campo de estudio en los procedimientos de indagacién empleados en la ciencia. 

El examen critico de la lgica comprende e! estudio de tos fundamentos en los cuales se 

apoya el conocimiento, las diversas modalidades del desarrollo de! pensamiento y las condiciones de 

su validez, las relaciones en las expresiones y las manifestaciones de los procesos (det pensamiento). 

La ldgica formula las leyes del pensamiento estricto, las cuales corresponden al movimiento 

objetivo de los procesos y los acomoda de una forma determinada siguiendo un proceso lineal. 

Las leyes del pensamiento Idgico explican un evento, en tanto ha sido extraido de su 

acontecimiento real y en la medida en que corresponde objetivamente a !a realidad, “asi, el 

Ppensamiento se encuentra siempre referido a la coyuntura historica y esta condicionado por la 

madurez del proceso que trata de explicar” (Bloch, 1979; citado en De Gortari; 1989), Este proceso
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es por medio del cual, la logica pone al descubierto los fundamentos y la estructura del conocimiento 

desde un punto de vista cientifico. La Idgica se apropia de esos fundamentos y de esas estructuras 

para emitir una representacion que explique el evento por etapas, siempre donde inicia el evento 

natural y termina donde finatiza el evento natural. 

Las funciones légicas cumplen con la condicion inherente a todo conocimiento cientifico, de 

““_..ser susceptible de comprobarse, de modificarse, refutarse y reproducirse..” (Barker; 1991). 

En cuanto al proceso de pensamiento, éste se rige intemamente por ciertas funciones lineales, 

cuya validez radica en que han sido extraidas del propio curso del desenvolvimiento cognoscitivo y se 

comprueban reiteradamente en éste. Estas funciones elementales integran a las funciones mas 

complejas y en ellas se acusa con claridad, tal como en el sistema entero de a légica, que incluye 

subconjuntos ordenados y secuenciales de procesamiento de informacién que se denominan: A) Tesis, 

antitesis y sintesis, B) Determinacién, conexion y accion reciproca, C) Constancia, variacion y 

transformacion y D) Sintesis, analisis y avance del conocimiento? 

La estrecha y activa conexidn existente entre todos estos procesos objetivos tienen como 

consecuencia, dentro del movimiento intemo def pensamiento, la derivacion de las funciones 

(subconjuntos), su interrelacion y subordinaci6n, desarrollandose en formas elementales. Es oportuno 

destacar que la intencidn de esta tesis ha sido remarcar las cualidades y no el describirlas. 

1.2.2. METODO CIENTIFICO. 

EI hombre se diferencia de los animales, en que utiliza el pensamiento para disefiar y/o 

Preveer acontecimientos. E] método cientifico es, en consecuencia, el procedimiento riguroso que fue 

estructurado como medio para la adquisicién del conocimiento. 

* Si se desea mayor informacién al respecto, consuttar a De Gortari; 1 

  

y Boole; 1984.



. 

El método cientifico es el procedimiento planeado que se sigue en la investigacion, para 

descubrir las formas de existencia de los procesos universales (eventos naturales o resolucién de 

Cuestionamientos), desentrafiar sus conexiones intemas y externas, generalizar y profundizar los 

conocimientos adquiridos en este método, llegar a demostrarlo con rigor racional y conseguir asi su 

comprobacién en el experimento y con la técnica de su aplicacién. 

El método cientifico comprende tres fases que son inseparables: la fase indagatoria, que es e! 

descubrimiento de nuevos procesos objetivos o de aspectos nuevos de los procesos ya conocidos; la 

fase demostrativa: que es la conexién racional entre los resultados adquiridos y de comprobacién 

experimental de los mismos; y la ultima fase, la explicativa: en la cual, se afinan los resultados para 

servir de material a nuevas investigaciones y para comunicar a los demas el conocimiento adquirido. 

Como procedimiento riguroso para la adquisicion del conocimiento, el método es también un 

resultado del trabajo cientifico, un producto de la experiencia acumulada, racionalizada y probada 

por la humanidad en el curso histérico del desarrollo de la ciencia. 

“El método cientifico, plantea la necesidad de estudiar simultaneamente a los Procesos 

objetivos (eventos naturales), con arreglo al desenvotvimiento dialéctico (o procesamiento de 

informacién), que le es intrinseco..” (De Gortari; 1979). 

Desde este punto de vista se logra poner al descubierto y determinar los enlaces activos entre 

los procesos o eventos naturales, su desarrollo tal y como se presentan, desde el momento de su 

creacién, hasta su desaparicién, las contradicciones intemas, las luchas que causan sus diversas 

transformaciones, las oposiciones extemas que condicionan a dichos cambios, la unidad y la 

interpretacién de los opuestos y su contradicci6n, la conversion reciproca entre cualidad y cantidad, 

asi como la continua superacién de los procesos y sus diferentes aspectos. Todos estos apartados, son 

evaluaciones cognoscitivas o procesamiento de informacion mental, desde el punto de vista lineal 

propuesto por el método cientifico.



EI objetivo fundamental del método cientifico consiste en descubrir y explicar el modo de 

cémo la ciencia se hace y dénde se aplica, constituyéndose como un excelente sistema de pensamiento 

para la ciencia y la resolucién de una problematica. 

13. MODELOS DE SOLUCION DE PROBLEMAS. 

La persona que soluciona efectivamente un problema muestra una actitud caracteristica de 

pensador, reconoce los problemas significativos y quiere solucionarlos. El ser humano ha 

desarrollado ciertos valores que dirigen sus selecciones, tiene confianza en si mismo, pero critica sus 

Propias ideas, no desiste sin esfuerzo, ni acepta conclusiones sin verificar. Las actitudes del pensador 

que ha logrado evolucionar sus habitidades, pueden afectar todo su proceso de pensamiento, 

considerando que el pensador togra adquirir nuevas habilidades, puesto que existen técnicas 

especificas de solucién de problemas que pueden ser aprendidas para aplicarse en situaciones dadas; 

de estas técnicas de solucién de problemas no mencionaremos todas, puesto que quedan fuera de la 

intencién de la presente tesis. 

La generalidad de especialistas en la resolucién de problemas (0 toma de decisiones), 

coinciden en que este proceso se desarrolla en varias fases; hay quienes lo subdividen en multiples 

factores; como es el caso del método cientifico o la légica; los hay quienes lo dividen en un numero 

reducido, como es el caso del método empirico y matematico entre otros, sin embargo todos estan de 

acuerdo en que se subdividen en fases. El método cientifico, la logica y las matematicas, los 

establecen en forma lineal y rigida; el método empirico y la creatividad permiten mayor libertad de 

manejo, lo cierto es que debiera seguirse un proceso completo; por completo nos estamos refiriendo a 

que debiera tenerse una estrategia den accién en la solucién del problema y llevarse al cabo de 

principo a fin, En este sentido el que decide sera capaz de distinguir entre causas y efectos, sintomas
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y problematica en si, ya que de otra manera puede caer en manejos equivocados y perderse en el 

intento. 

A continuacién en la suguiente pagina, describiremos por medio de un diagrama de flujo, 

cuales son las pasos o fases generales para la solucion de una problematica. 

Debemos precisar que la funcionalidad del diagrama tiene su base en los modelos 

matematicos y su aplicacién es de maxima utitidad en las diferentea areas del conocimiento; 

adelantaremos que Guilford (Op.Cit.) tambien propone un modelo general para la resolucién de 

problemas, que para fines de organizacién de la informacién se ha colocado al final del capitulo IIf,* 

  

* Para mayor informactén consultar a Rodriguez; 1991
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El analisis de un problema, requiere de maxima objetividad. El que decide debe tener en 

cuenta todos los antecedentes disponibles y sera capaz de determinar si se trata de un problema 

actual, que surgid en tiempo reciente, si es producto de otros presentados anteriormente, o peor aun, 

efecto de una anterior toma de decisién incorrecta, por lo que el analisis sistematico del problema 

_ permite despejar incégnitas y situarlo en una postura real. 

Posteriormente hecho el analisis de problemas, se determina el objetivo al que se desea llegar, 

pensando tanto en lo que seria ideal como en lo posible de lograr en forma real, Posteriormente se 

establecen los criterios bajo los cuales se juzgaran las propuestas de soluciones que se Propongan, 

para lo cual es necesario obtener previamente la integracién de la informacién disponible del caso. 

Después de anatizar la informacion, se idea el mayor numero de soluciones posibles, para a 

continuacion escoger las mas viables (en esta tesis, apoyamos el método creativo, que se desarrollara 

mas adelante), como estrategias que permitan el desarrollo de multiples ideas. 

Generado el plan estratégico, se penen en practica dichas altemativas si ha solucionado el 

problema se da por terminado; si no es asi, se recicla en un bucle regresando al analisi de altemativas 

y se recomienza el diagrama hasta encontrar la solucion mas adecuada. 

Para 1a resolucion de problemas nos apoyaremos en la propuesta de Guilford, que 

describiremos en el apartado “Solucién de problemas y creatividad”, del capitulo II]. Asi que por 

fines de orden practico no lo describiremos en este capitulo. Para complementar !a informacion 

sugerimos no remitirse al capitulo sino continuar con la lectura en el orden que sugerimos en el 

indice, para evitar confusiones en la comprension de la teoria. 

Una tendencia bastante destacada dentro de la bibliografia reciente, cae sobre la 

investigacion de la solucién de problemas. Nos referimos al creciente énfasis existente sobre el papel 

del conocimiento especifico en Ja solucion de problemas. Greeno (1980) explica “..una de las 

consecuencias de [a investigacién fundamental reciente en la solucién de problemas ha sido una seria
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erosion de la distincién entre el desempefio basado en el conocimiento y la solucién de problemas, 

una causa de esa erosion esta en el hecho de que los investigadores han sido cada vez mas capaces de 

identificar el conocimiento que se emplea en la solucién de problemas especificos..” (citado en 

Nickerson; 1987). 

. Creemos que es posible distinguir entre aquellas situaciones en las que la posesién de un 

conocimiento especifico facilita la resolucién de un problema, asi como aquellas otras en las que se 

debe recurrir a un conocimiento general. Este enunciado nos sugiere también, que la especificidad del 

conocimiento disponible es una cuestién cuantitativa y no cualitativa. 

Una de las implicaciones practicas que siguen de esta concepcién es el papel del pensador en 

la solucion, que es la de ensefiar a darle solucion a los casos, y de analizar primero el conocimiento 

necesario para una clase de problemas y proporcionar a continuacién el método educativo que 

transmita ese conocimiento a otras generaciones. 

A continuacién hablaremos de los tres modelos de resolucién de problemas mas usados 

actualmente por la ciencia para fundamentar una adecuada resolucion de situaciones adversas, por 

qué los Ilamamos modelos ?, porque permiten tener una representacién de la situacion mediante una 

Tepresentacion no real y porque son reconocidos como tales. 

1.3.1, MODELO LOGICO. 

E] desenvolvimiento del conocimiento, consiste en una sucesién ininterrumpida de problemas, 

que se plantean a partir de los datos contenidos en las investigaciones anteriores y a través de los 

cuales se llega a su solucién por medio de) desarrollo tedrico y !a experimentacién. A su vez cada 

solucion fograda entrafia el establecimiento de otros problemas que, en su respuesta, conducen 

nuevamente a interrogantes, los cuales por fin Ilegan a resolverse y asi prosigue una cadena 

interminable de preguntas y respuestas. Esta actitud se acentia criticamente en nuestras actividades
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cientificas y filosoficas, ya que entonces advertimos problemas que en otros casos ignorariamos. Nos 

imaginamos otros nuevos, los planteamos con la maxima claridad, los insertamos en el sistema det 

conocimiento adquirido y los tratamos de resolver con el mayor rigor posible, siempre con el afan de 

enriquecer nuestros conocimientos. 

Los problemas cientificos se expresan en el pensamiento en la forma de contradicciones. En 

esta forma contradictoria, el problema impulsa al pensamiento con la exigencia de encontrarle 

solucion. El planteamiento de! problema en cuestién siempre toma en cuenta (de modo sintético) a los 

conocimientos adquiridos con anterioridad. Entonces el correcto planteamiento del problema 

descansara en la posibilidad de su solucién. 

Existen ciertas reglas logicas de aplicacién general, de cuya correcta interpretacién resulta el 

planteamiento valido de! problema. Tales reglas se han extraido directamente del examen del 

problema. Estas reglas se han determinado directamente del examen ldgico de numerosos 

planteamientos efectuados por parte de los pensadores, con base en los casos en que se ha tenido 

éxito al encontrar solucion de los problemas propuestos. Dichas reglas son: 

A) Todo problema debe ser establecido explicitamente y formulado en términos inteligibles y 

precisos. 

B) El planteamiento debe ser consecuente, es decir, que no debe presentar la posibilidad de 

que las conclusiones teéricas que de él se deriven, se encuentren en discrepancia con los 

resultados ya obtenidos en la investigacién experimental. 

C) Las tentativas de solucion se deben derivar de! planteamiento establecido. 

D) Toda condicién que se establezca debe ser aplicable en la practica, tanto ef punto de 

partida como en la estimacién de los resultados de implicar solamente la ejecucién de 

operaciones y experimentos posibles, 

E) Todas tas definiciones incluidas en el planteamiento o implicados por éste, deben ser de
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tal caracter que permitan el reconocimiento de fos procesos 0 relaciones definidas cuando 

éstos ocurran en la experiencia o en el desarrollo tedrico, bajo los mismos términos de 

definicion. 

F) El ptanteamiento debe contener explicitamente la posibilidad de que las inferencias que se 

Practiquen puedan resultar incorrectas al tratar de verificarlas en ta experiencia, de tal 

Manera que siempre sea posible modificar el planteamiento conforme a los resultados 

experimentales que se obtengan. 

G) El planteamiento no debe negar a priori, ningun resultado, por el contrario, debe permitir 

la inclusi6n de cualquier resuttado que se establezca con rigor, manteniéndose siempre dentro 

del margen de modificabilidad de la regla anterior. 

Cuando en el curso de la resolucién del problema, el pensador Iega a advertir que las 

condiciones planteados resultan insuficientes para la solucién debe proceder a modificar su 

planteamiento e incluso, a transformarlo por completo. En la estricta aplicacién de estas reglas se 

tiene una condicién necesaria, aunque no suficiente para poder arribar a una solucién satisfactoria de 

cada problema concreto. 

1.3.2. MODELO MATEMATICO. 

La utitizacion de las matematicas en Jas ciencias, tiene por objeto ayudar a las personas en su 

esfuerzo por obtener soluciones adecuadas para la enorme variedad de problemas que se nos 

presentan. Dichos problemas son a menudo tan complejos que es imposible conocer todas sus facetas 

© componentes. 

“El desarrollo de las matematicas modernas no sigue siempre e! dinamismo de fas ciencias 

psicoldgicas, las cuales requieren cada dia mas de la colaboracién de las matematicas, para validar 

sus investigaciones...”. Rodriguez; 1991.
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Al reflexionar sobre tos componentes de un problema, encontramos que en todos ellos 

intervienen los siguientes elementos: A) cierto numero de factores, B) generalmente uno de fos 

factores es el tiempo, C) existe cierto grado de incertidumbre. 

Para obtener una visién al estilo de un modelo matematico e! siguiente grafico ejemplifica 

dimensionalmente lo expuesto anteriormente. 
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Se pueden resolver problemas sencillos o complejos de una manera mas eficaz si nos 

concentramos en la situacion global, basadas en algunas situaciones 0 caracteristica principal y no en 

cada detalle. Esta abstraccion de la realidad (el concentrarse en la situacién), se puede representar en 

papel mediante un grafico, una frase o un simbolo que en matematicas suele llamarse “modelo” y por 

lo general es representado por este sistema 0 por ecuaciones algebraicas. 

Los modelos proporcionan dos ventajas importantes: La primera es la economia de la 

representacién. La segunda, los modelos permiten analizar y experimentar situaciones complejas 

hasta un grado que seria imposible realizar construyendo el sistema en !a realidad. 

Un problema o una situacién que se esquematiza mediante el empleo de un modelo



matematico permite representar en forma sencilla un problema dado rechazando las implicaciones 

sutiles de las engafiosas percepciones humanas, o los factores que intervienen con poca frecuencia o 

de manera muy leve; permite cuantificar el problema y resolverlo con base en métodos algebraicos 0 

porcentuales, usando muchas veces el procesamiento electrénico de datos. 

La investigacién de operaciones es un conjunto de técnicas que proporcionan modelos 

Matematicos, con el propdésito de tomar las decisiones mas adecuadas, determina los objetivos de un 

problema, las variables controlables y las no controlables que intervienen en el mismo, asi como las 

limitaciones 0 restricciones que relacionan dichas variables y Propone también tos modelos 

matematicos que representen o ilustren cuantitativamente ef fendmeno estudiado. 

Estos son las cinco clases de modelos matematicos que hay: 

MODELOS MATEMATICOS. 
Descriptivos. Muestra imagenes de una situacién. 

  

  

  

  

FUNCIONALES _|FPredictivos. Permite cuestionarse el . qué sucederla si?. 

” |Normatives. Establece rutas de accién, 

icénices. |\Conservan caracteristicas fisicas. 

ESTRUCTURALES|Anaiégicos. Modelos para trabajos en paralelo. 

Simbélicos. Uso de simbolos. 

EN TIEMPO Estadisticos. —_|No explica cambios en tiempo. 
|Dindmicos. El tempo es una variable independiente. 
  

[Determinismo. |Vakses de entrada con tnica salida. 

INCERTIDUMBRE |Probabilistico. _|Predice eventos. 

Prueba, Desarrofia soluciones ante el desconocimiento. 

VARIABLES Generales. Apticacién a diferentes areas. 

Especializados. |De apiicacién unica. 

          
  

Existen otras técnicas dependiendo del problema que se trate, las cuales solo mencionaremos. 

* Modelo: de inventario. * Modelo: de fila de espera. 

* Modelo: de prondstico. * Modelo: de cadena de Markov. 

* Modelo: de valor esperado.  * Modelo: de nuta critica. 

Para concluir ejemplificaremos e! modelo mas conocido, el probabilistico.
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13.3. MODELO PROBABILISTICO, 

La probabilidad de ocurrencia se determina por Ia frecuencia con que la situacién ocurrid en 

el pasado; es decir, se utiliza el enfoque de la frecuencia relativa para aproximar el valor de las 

probabilidades pertinentes. Este tipo de resolucién de problemas es el que mas se presenta en la 

investigacién psicolégica. 

La forma probabilistica de resolucién de problemas, en condiciones de riesgo se define como 

“El estudio experimental aleatorio o fibres de determinacién” (Arias; 1986). Se sabe que la relacién 

J=s/n llamada “frecuencia relativa”, tiende a estabilizarse con el tiempo y a hacerse constante cuando 

se aproxima a su limite; esta estabilidad es la base de la teoria de la probabilidad. Quiza este 

apartado pueda entenderse muy ambiguamente, pero quisimos excluir la parte mas trillada de la 

estadistica y adentrar al lector a una area no tan mundana.’ 

La teoria de la probabitidad se define como un modelo de fendmenos anteriores asignandoles 

probabilidades a eventos asociados con un problema actual; naturalmente, la seguridad en nuestro 

modelo matematico para un problema dado depende del acercamiento de las probabilidades asignadas 

con la frecuencia real relativa. Esto da origen, entonces, a los problemas de verificacién y la 

confiabilidad que constituye, el tema principal de la estadistica. 

EI conocimiento de las técnicas matematicas y de los los modelos cuantitativos, no requieren 

de un alto nivel de conocimiento, sino mas bien de habilidad para manejar los simbolos y los 

conceptos basicos. 

Los sistemas de pensamiento que hemos revisado en este primer capitulo nos han permitido 

explorar de una manera general, los aspectos mas conocidos que existen, pero fue hasta cierto punto 

necesario el que los hayamos incluido, dado que sin ellas no hubiésemos podido partir de una base 

cientifica para la explicacién del siguiente capitulo, siendo ahora razonable la justificante de por qué 

* Si se desea mayor informacién estadistica, consuttar a Kerlinger, 1990.



seabordé de esta forma. 

A manera de conclusion expondremos que el pensamiento y la solucion de problemas se 

encuentran en una intercorrelacién muy estrecha ya que ambas son mutuamente interdependientes, en 

el sentido que para darse una de ellas, forzosamente tiene que anteponerse la otra y viceversa. 

Como lo explicamos al inicio del capitulo, la razén que expusimos para esta seleccién de los 

temas, nos permitié introducir al lector y orientarlo de una forma generalizada a la teoria del 

pensamiento desde diferentes perspectivas no psicoldgicas, pera asi justificar una teoria naciente. 

Si hubiésemos dado inicio a la explicacién de la teoria Guilforiana, sin previamente exponer 

el sustento cientifico de ella, no seria comprensible el alcance o la magnitud de su importancia, ya 

que se perderia el entorno de su nacimiento. 

Tanto {a légica como el método cientifico contemplan fa exposicién del pensamiento como un 

proceso, ademas de la teorizacién del sistema de pensamiento, también contempla una base para la 

tesolucion de problemas, aunque el método cientifico no lo hace tan evidente como la logica, esta 

ultima si lo contempla como una habilidad ensefiable. 

La matematica por su parte, proporciona las herramientas cuantitativas para la validez de las 

Tespuestas emitidas como resoluciones, proporcionando estas mismas en dos dimensiones: a través de 

calculos matematicos y estadisticos, asi como bajo la forma de modelos que representan graficamente 

dichas respuestas. 

Pero dejemos que Guilford en el siguiente capitulo nos explique como y por qué utiliza estos 

modelos para estructurar su teorizacién. Solamente les adelantaremos que dicha teoria se fundamenta 

en hechos no comunes del procesamiento de la informacién para fa explicacién de la inteligencia y el 

Pensamiento,



CAPITULO II 

ESTRUCTURA DEL INTELECTO
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A través de la evolucién de la Psicologia, esta ha considerado la necesidad de analizar la 

concepcién de inteligencia como una aptitud cognitiva general. Avalada esta por una gran cantidad de 

investigadores como Piaget  vigotsky, entre otros; ellos formularon teorias que tienen como marco 

tos enfoques experimental, genético, y multivariado; podria mencionarse también el apoyo de puntos 

. de vista que han permitido dar consistencia a modelos altemativos que abordan tal concepcién, Casos 

concretos son la psicopatologia, la psicofarmacologia, o la neurologia entre otros. 

Aunque cada propuesta o modelo tedrico contempla elementos dignos de reflexién, la teoria 

de la Estructura del Intelecto, se presenta para nosotros como el mejor candidato para 

Pproporcionamos un fundamento sistematico, capaz de comprender todos los fenémenos que se hallan 

inmersos en el concepto de inteligencia, muchos de los cuales han sido olvidados en las propuestas de 

inteligencia convencionales. 

Para Guilford (1977) formular una teoria como la Estructura del Intelecto (E 1.) tuve como 

punto de inicio la busqueda de fuentes apropiadas para sustentar su propuesta; este apoyo lo 

encontro en el analisis factorial, que contribuy6 al enriquecimiento y reconstruccién de! modelo de 

Spearman y Thurstone (citados en Eysenk; 1983 y Guilford; 1977) puesto que la informacion 

tesultante de estos dos era insuficiente. Un segundo propésito fundamental de la teoria (y que no es 

de menor importancia), fue el colocar a la inteligencia dentro de la corriente principal de una teoria 

psicoldgica.' 

11.1.1. ENFOQUE MULTIVARIADO. 

La teoria de Guilford sobre la Estructura del Intelecto (E.I.) se ha desarrollado y examinado 

experimentalmente desde hace mas de 40 ajios, surgié de las aplicaciones experimentales de! método 

* Gardner cita a Wund y 2 Williams, apoyando esta aseveracién, mediante sus estudios reaiizados desde la mitad del siglo XX... 
P.46 (1984).
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multivanado del analisis factorial multiple. 

La teoria (E.1.) atin no ha sido verificada en todos sus aspectos; sin embargo lo que se conoce 

es suficiente para prestar apoyo a las expectativas de validez de esta teoria’: en cuanto a la 

investigacion futura, el deseo es que se continien proporcionando ptuebas cientificas para dar 

continuidad a ésta. Las teorizaciones que han surgido de la teoria y sus conceptos ya han conducido a 

muchas interpretaciones nuevas de hechos intelectuales que tienen una gran significancia general para 

la Psicologia; aunque no adopten esta postura teérica, seria deseable que tomasen en cuenta estos 

Puntos como un parametro mas en la comprensién de la inteligencia humana. 

Al considerar el enfoque multivariado, nos inclinaremos primeramente a comentar algunas de 

las caracteristicas generales de los métodos experimentales multivariados, tos cuales han sido 

extraidos de los métodos estadisticos tradicionales. El principal aspecto de estudio resultante de la 

investigacién en esta teoria son los factores, basados en el contexto de la inteligencia, éstos son 

determinados como aptitudes intelectuales, basicas y diferenciadas. 

Consideramos oportuno comentar aqui acerca de los métodos multivariados mas pertinentes 

para fundamentar cientificamente estas aplicaciones. Ejemplos de éstas son {as intercorrelaciones y el 

analisis factorial. E! enfoque multivariado es un procedimiento que favorece el analisis factorial 

desde el punto de vista psicolégico; es ésta una de fas consideraciones primordiales que hacen 

necesario este tipo de andlisis. Esta necesidad se hace evidente para dar explicacién a la falta de 

uniformidad entre las aptitudes de tas personas, es decir, este método es indispensable para la 

busqueda de aptitudes basicas, en muestras de individuos evaluados por testss. 

Cuando es obtenida una muestra, perteneciente a un grupo de N individuos, a los cuales se 

les han aplicado » testss, seran obtenidos datos empiricos presentados en forma de matriz, constituida 

por N hileras y n columnas de cifras. 

? Cansubar manera de ejemplo de un caso expecifico, ta tabla del capitulo It], pagina 73.



Es consecuente buscar dentro de estas matrices, un orden subyacente o sistema que 

represente algo significative desde el punto de vista psicoldgico, relacionado con las diferencias 

individuales, el rasgo mas importante del método multivariado es atribuir gran importancia a las 

diferencias individuales como fuentes de varianza de los datos. Guilford (1971) establece la 

necesidad de utilizar estos métodos para ta busqueda de las distintas aptitudes basicas de la 

inteligencia, medidas por testss disefiados para tal fin. 

En los experimentos bivariados tradicionales, el experimentador aplica los testss en forma de 

variacion de las condiciones estimulantes o de las condiciones temporales, o bien de Ja cantidad de 

exposicién al estimulo, a un sujeto o grupo de sujetos; una vez obtenidos los datos, cualifica los 

resultados asignandoles un valor. 

Una diferencia crucial que da ventaja al enfoque multivariado, es el hecho de que el 

investigador puede tomar a los sujetos tal y como se presentan dentro de una poblacién delimitada, 

con una preocupacién relativamente menor acerca de como Ilegaron a ser de esa manera y sin tomar 

en cuenta caracteristicas particulares, 

Todo esto no quiere decir que el investigador pueda darse el lujo de olvidar ciertas 

condiciones experimentales. Guilford menciona al respecto, “...por desgracia algunos investigadores 

que trabajan con el anatisis factorial, se comportan como si los controles experimentales no fueran 

necesarios y con pesar hay que sefialarlo...” (Op. Cit; 1977). 

A su vez expone “...lo que no se ha difundido correctamente, con respecto a este punto de 

vista, es que se puede aplicar un andlisis factorial a cualquier matriz de puntajes que se nos 

presente...” Thurstone, citado en Guilford (1977), en repetidas ocasiones se ha manifestado en contra 

de esta costumbre de actuar sin control experimental, aparentemente con poco éxito. 

“Un buen analisis factorial presta atencién a dos fuentes importantes para la determinacién 

de los resultados: la seleccién de la muestra de los individuos y la seleccién de las variables
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experimentales" (Kerlinger, 1990). Es importante que la muestra para un estudio, como por ejemplo 

el de los rasgos basicos de la personalidad, sea lo suficientemente uniforme en cuanto a 

caracteristicas tales como: una cultura comin, edad promedio, educacién, sexo, y otras variables 

demograficas que pueden tener influencia directa en los coeficientes de correlacion; tales variables no 

deben descartarse a menos que se pueda demostrar que no tiene una influencia directa sobre las 

intercorrelaciones. 

Guilford manifiesta en su obra, que no seria necesario dedicar espacio para demostrar por 

qué se necesitan los factores para la comprensién de la inteligencia, si no fuera porque la tendencia 

generalizada de los psicdlogos de entonces era la de apoyar la doctrina de una inteligencia monolitica, 

con la firme conviccién de que existia “xn sdlo factor”, como la G de Spearman (citado en Guilford; 

1977 y en Gardner; 1994), que pudiera fundamentar todos los estudios, asi como las clasificaciones 

intelectuales de los humanos.’ 

La inmensa mayoria de psicdlogos que versan sus estudios sobre la inteligencia, aceptan 

generalmente un punto de vista multivariado* sobre la inteligencia, aunque no con este nombre. 

Segun Guilford, no es necesario reunir todas las pruebas que hay a su disposicién para 

acreditar la postura, son suficientes sdlo algunas muestras. Las pruebas que proporciona provienen 

de muchas tendencias como: las diferencias individuales, la desigualdad que se presenta en las 

poblaciones normales, asi como en los deficientes mentales, en los muy talentosos, en las poblaciones 

de casos patoldgicos, !as diferentes pautas de crecimiento y deterioro, las intercorrelaciones bajas de 

muchos testss con los puntajes, en los puntajes que reportan entre si y sus correlaciones, los sintomas 

de diferenciacién intelectual que se encuentran vinculados a las lesiones cerebrales, los traumatismos 

cerebrales de otros origenes, la necesidad de examinar analiticamente los procesos educacionales 

* eThurstone apoya a Guilford en el sentido de que cree en la existencia de un pequefio conjunto de facultades mentales 
primarias que tienen relativa independencia entre si y que se miden con distintas tareas. 
Galton fue uno de los primeros investigadores que centré su Interés sebre el talento y el logro, abriendo una nueva area de 
investigacion sobre las diferencias individuaies, elaborando métodos estadisticos que permitieron clasificar a jos humanos.



  

cuando hay que tomar decisiones de diagnéstico en relacion con las fracasos, entre muchos otros 

(Thurstone, Op. Cit. 1977). 

Ejemplo de estos estudios nos los proporciona Guilford en fas bibliografias de los siguientes 

investigadores: Sarason, y Gladwin; en 1958, hablan de sus estudios sobre la subnormalidad. 

. Mayers, Dingman, Orpet, Stiker, y Watts para 1964, investigan en poblaciones de débiles mentales. 

Sandor en 1932, to hace sobre genios unilaterales. En 1963, Bloom hace estudios en busca de 

“talento para algo”. Rothman y Golssten; 1945, analiza a los sabios-idiotas, notables en un factor, 

torpes en otro, Trembly, 1964, Bilash y Zubeck en 1960, investigan aspectos sobre deterioro mental 

¥ madurez, Estas investigaciones nos proporcionan comentarios adicionales al Tespecto pero no las 

mencionaremos, sdlo queremos citarlos a manera de aval de lo ya expuesto en contra del “factor” 

Unico sobre la inteligencia. 

Expusimos anteriormente con referencias incidentales, algunos de los puntos de vista en los 

cuales el empleo de la técnica multivariada o factorial puede tener ciertas ventajas. Ahora 

destacaremos las ventajas de utilizar los métodos muttifactoriales. 

Una gran cantidad de variables 0 factores (como los nombraremos a partir de este momento), 

han sido reconocidos casi de manera universal; existen cientos de ellos, sin embargo solamente se 

conocian ochenta factores de la inteligencia en el momento en que Guilford escribio su primer libro 

en 1950 ; él pronosticaba 120 factores para la teoria de la estructura de Ia inteligencia. Con el paso 

del tiempo y las investigaciones se han comprobado la existencia de casi el total de los 

pronosticados.” 

Se ha pensado en la posibilidad de detectar la existencia de factores que sean iguales en 

distintas poblaciones con diferentes culturas, con resultados aparentemente adversos. Guilford nos 

  

* Wechster, citado en Guilford; 1977 comenta al Tespecto, que uno de los objetives del andlisis factorial es *...poder explicar ta 
Principal varianza de una gran bateria de testss en funcién de una cantidad minima de aptitudes primatias o factores...”,



ofrece una explicacién orientativa al respecto, “hay diferentes investigadores que creen en la 

determinacién hereditaria de todas tas aptitudes intelectuales y por lo tanto, esperan hallar los 

mismos factores en todas las poblaciones humanas. Si no determinan que ésto sea asi, se considera 

que el andlisis factorial se ha desacreditado como metodologia tedrica” (Op. Cit.1977). 

El resultado de un anilisis factorial en si mismo no indica nada sobre como estan distribuidos 

los factores psicolégicos en una poblacién, ellos podrian estar completamente determinados por la 

herencia, las influencias del medio ambiente, o por alguna combinacion de ambas, pero lo que si 

determinan son tos factores que predominan de un ambiente cultural a otro. 

Antes de hablar de nuestro marco de referencia, la Estructura del intelecto (E.I), es 

importante destacar algo sobre la significancia psicolégica de los factores, gracias a los cuales se 

elabora esta teoria, Debemos recalcar que en esta teoria, la palabra factor se utiliza por lo menos, en 

dos sentidos. 

Primeramente “...el factor matematico que se extrae de las intercorrelaciones y que ayuda a 

Tepresentar estas intercorrelaciones de una manera grafica. A manera de ejemplo diremos que 

posterior a un analisis, tenemos las correlaciones de n tests con & factores, en donde k es menor que 

fn, puesto que previamente hemos tenido una matriz mucho mas grande de intercorrelaciones de # 

tests entre si” (Guilford; 1977). 

Gracias a las reconocidas propiedades de los tests que estan muy correlacionados con un 

factor matematico, y a diferencia de las propiedades de los tests que no estan correlacionados con 

dicho factor, el investigador intuitivamente extrae una idea acerca de cual es la variable psicolégica 

que puede estar representada por el factor matematico, esta variable es el factor psicolégico. 

Segundo “...se trata de un genotipo o sea, el factor que se busca, mientras que el factor 

matematico es un fenotipo; ésta es una variable que interviene y que es concebida por el investigador, 

ya que tiene un estatus como el de impulso o habito, conceptos que también han sido deducidos de los



  

datos observados ...” (Guilford; 1947, citado en Guilford: 1977), 

Los resultados repetidos del analisis factorial tienen dos funciones utiles: una es que los 

hallazgos duplicados al extraer la informacién posterior al analisis nos convencen, de que hay algo 

mas que el azar que esta obviando para producir los resultados: el otro, es que un concepto que se 

_ deriva de los resultados, representan algo de una manera estable y por lo tanto reclama seguridad y 

utilidad potencial,; en condiciones apropiadas existe una gran estabilidad y consistencia de los 

factores; en condiciones no tan apropiadas, se presentan inestables e inconsistentes pero, estan 

presentes demostrando que si existen. 

Entonces, al final de cuentas, {qué es un factor psicolégico?; no existe una respuesta unica, 

pero si se puede ofrecer una sugerencia util. Puesto que un factor se demuestra a merced de un 

pequefio nucleo de tests que comparten un factor en comun, se concibe como una variable latente 

subyacente, en la que las personas difieren entre si, del mismo modo que difieren en las escalas de 

un tests que puede tomar distintos valores numéricos. 

Las escalas de los tests a to largo de los cuales las personas se diferencian, son variables 

manifiestas. Podemos observar el tests y podemos observar un conjunto de puntajes para una muestra 

de individuos, pero no podemos observar el factor ni tampoco las posiciones de los individuos a to 

largo de esta escala, sin embargo podemos estimar los puntajes factoriales; los puntajes factoriales 

indican el grado en que los individuos poseen un determinado atributo. 

En la busqueda de informacién para tratar de explicar el significado de los factores, Guilford 

fué Ilevado a dar una explicacién ilustrativa para la comprensién del pensamiento, vinculando los 

“factores“ (pensamiento matematico) y “estructura” (pensamiento légico)® pues intercalé ambas con 

una teoria psicoldgica, Este proceso consiste en decir que un factor, de ésta u otra clase, es también 

una funcién psicolégica fundamentada en la existencia de él, mediante un tests graficado por 

  

© Visto previamente en et capitulo |,
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matrices. 

Si un investigador halla que las personas se diferencian unas de otras respecto de la aptitud 

de un factor, determina que los humanos deben poseer en su repertorio de funciones, un proceso para 

acomodar y reconocer ese factor, 

Guilford expone que existen otras maneras, ademas del andlisis factorial, para llegar a las 

concepciones de determinadas funciones psicolégicas; fa naturaleza de las funciones siempre se han 

entendido como una tarea legitima y necesaria del psicdlogo tedrico. “,..probablemente no ha sido 

inventado nunca otro método de investigacién que sea mas adecuado, cuando se usa correctamente, 

para la tarea de dar respuesta a las preguntas sobre la naturaleza de la inteligencia humana”, nos 

estamos refiriendo, claro, al analisis factorial (Guilford; 1977). 

1.2, LA ESTRUCTURA DEL INTELECTO 

Parece que esta dentro de la naturaleza del pensamiento humano el acudir a uno o mas tipos 

de modelos o paradigmas estandar para ejemplificar una postura; por ejemplo, en la investigacién 

Psicoldgica de los nifios, se ha sefialado que existe un incremento en lo que han llamado conceptos de 

“series”; por series se quiere decir aprendizaje en forma lineal.” 

Otros investigadores trabajan con adultos, especialmente en e! adulto educado, el 

Pensamiento en términos de dimensiones abstractas, resulta mas o menos conocido por la mayoria de 

nosotros." 

Tenemos también los modetos dimensionales que son los que se aplican mas en matematicas 

y en las ciencias fisicas. Hay modelos que sefialan el desarrollo paralelo entre el reconocimiento de 

clases y de clases dentro de clases, esto quiere decir que son sistemas o modelos jerdrquicos (estos 

” Piaget ejempiifica ésta Postura con sus investigaciones basadas en les lineas de razonamiento, centradas en las suposiciones y 
en las cadenas de razonamiento. 

* Vygotsky, trabaja sobre esta linea de investigacién con sus “zonas de desarrollo préximo”.
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modelos son mas comunes en las ciencias biolégicas). Estos modelos no son desconocidos en 

Psicologia, pues son muy propicios para la teoria general de las aptitudes intelectuales y es el tipo de 

concepto (nos estamos refiriendo al dimensional) al cual se aplican facilmente los principios 

matemiaticos de los conjuntos. 

El modelo morfoldgico no es tan conocido, fundamentalmente este modelo es una 

clasificacion cruzada de fendmenos en categorias que se intersectan (mas que de categorias dentro de 

otras categorias como las del modelo jerarquico), organizandose en hileras y columnas; cada hilera y 

cada columna representa una categoria diferente; también se le puede Hamar de “matriz légica”. Una 

matriz comin como en matemiaticas, tiene dos dimensiones formadas por hiteras y columnas. 

Guilford ha propiciado (sin ser el primero) el empleo del modelo del tipo morfolégico en 

Psicologia. Este es el modelo que se propone para la organizacién de los factores de tas aptitudes 

intelectuales dentro de un sistema unitario. También ha sido aplicado a las aptitudes psicomotrices, a 

los factores del temperamento y a los factores de la Psicopatologia (Guilford; 1959, citado en 

Guilford, 1977). 

La base cientifica de la Estructura del Intelecto esta basada en el uso de métodos de 

captacién de informacién mediante una bateria de tests para su identificacién; asi mismo, el uso de 

los tests tiene dos justificantes: uno de ellos es que permite una facilidad de manejo de los factores 

buscados y ademas les proporciona un valor numérico. Segundo, el uso de la bateria y el valor 

numérico que proporciona, permite una validacién por el método matematico en tres niveles, el 

matematico puro, utitizando una ecuacién; el modelo geométrico, mediante el modo de tepresentacion 

dimensional, y la estadistica, por medio de matrices de correlacién. 

La base no cientifica, ta expone Guilford de esta forma, “...el requisito fundamental para que 

un modelo esté bien fundamentado debe descansar en una razon netamente empirica debiendo ser
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evidente ésta, para cualquiera con mente cientifica.” No es facil decir cuando se propone algun 

modelo, si tiene suficiente apoyo empirico; para justificar su elaboracion no es necesario que tenga 

apoyo cientifico en todos sus puntos, pero debe tener suficientes fundamentos cientificos que apoyen 

la infraestructura sobre la cual se construye el modelo; lo mas importante es que exista la posibilidad 

de verificar el modelo en todos sus aspectos. Su principal utilidad esta en el problema verificable que 

genera y en las implicaciones razonables que surgen de sus aplicaciones tecnoldgicas.” (Guilford, 

1977), Veamos a continuacién en que se fundamenta esta teoria. 

11.2.1. ECUACION BASICA: 

La teoria factorial toma la forma de los modelos dimensionales con descripciones 

matematicas de sus propiedades. Para escribir una ecuacién basica, que es una clase de axioma o 

postulado de la cual lo demas surge por implicacion, este se enuncia como: 

ZijaajlZiltaj2Zi2+aj3z34.....ajqZiqtajsZisteij. 

En donde : 

Zij = Es puntaje estandar dado por el individuo / en el tests j. 

aj/= Es la saturacién del factor del tests f para el factor J, @j2= lo mismo para el factor 2, y asi 

* sucesivamente pura todos. los factores del | al Q. 

Zi{ = Puntaje para el individuo I en ta escala de! factor 1 y los otros términos z para fos factores 2 hasta el Q , 

indican los valores correspondientes. 

Zis = Puntaje para el individuo [ para el componente especifico del tests, 

eij= Componente del error para un individuo particular I que toma el tests J. 

Traducida al lenguaje comin, esta ecuacién significa que el puntaje que una persona obtiene 

en su forma estandar de una bateria de tests, es una combinacién lineal de las contribuciones 

modificadas segiin su nivel en los factores comunes, un factor especifico y un componente de error. 

  

* Guilford, habia entre lineas de un proceso creative basado en la divergencia.



El objetivo principal de un analisis factorial es hallar los valores para los coeficientes a (a= 

saturacién de las factores), para tos factores comunes. En este caso solo nos hemos teferido a una 

situacion en la que los factores mismos no estan relacionados. 

Se ha demostrado matematicamente que los coeficientes @ tienen una relacion funcional con 

_ los coeficientes de correlacién entre tos tests, hecho que provee la base para determinar las 

saturaciones de los factores a partir de las intercorrelaciones. 

11.2.2, MODELO DIMENSIONAL (GEOMETRIA). 

EI modelo que se acaba de exponer esta expresado por una ecuacion algebraica aunque 

también la teorizacién puede expresarse o demostrarse de manera geométrica. 

Cada factor se supone que es mutuamente independiente del otro, las dimensiones pueden 

ponerse en angulos rectos unos a otros. 

La interseccién de los factores, es representado por lineas que sitiian las dimensiones en ejes 

factoriales y se dibujan de tal forma que se intersectan en las medias de una poblacién, ya sea de 

personas 0 de estandares. 

La misma idea podria ser extendida a cuatro o mas dimensiones pero son tres todas las que 

pueden demostrarse de esta forma.'° Los tres factores A,B,C, determinan una esfera que define un 

“espacio factorial”. En la primera parte de este capitulo se mencioné el hecho de que cada persona a 

la que se le demuestra un factor puede ser colocada en algun punto de una escala para ese factor, mas 

adelante se explicaran cuales son esos factores y en qué consisten. 

En un espacio geométrico de tres coordenadas dimensionales cada persona tiene tres 

posiciones factoriales, cada uno concebido como la proyeccién perpendicular en su eje factorial; por 

. ejemplo las personas P y Q, se han ubicado como puntos dentro de este espacio factorial; la posicién 

  

*° Guilford ne expone la razén de} porqué establece estd aseveracion, nosotros deducimos que es debido a que el modelo 
tridimensional de matrices que expondra mas adelante, slo habla de tres dimensiones que se intersectan.
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dimensional de cada persona es tedricamente unica. 

En lo que respecta al Analisis Factorial, este contribuye al manejo adecuado de los datos 

Proporcionados por los tests, aplicados a un sujeto, este método permite determinar e! numero y 

naturaleza de las variables (factores), subyacentes entre nimeros mayores de medidas. 

Este método estadistico permite determinar los factores intelectuales, a partir de m conjuntos 

de tests, también contribuye para que sean extraidas las varianzas factoriales comunes de un conjunto 

de medidas. Este método de factorizacién es util en lo que respecta a reducir la multiplicidad de 

pruebas que funcionan como evidenciadoras de la existencia de los factores y como indicadores de 

qué pruebas o mediciones pertenecen al mismo grupo, cuales miden practicamente la misma cosa y 

nos predice en qué grado lo hacen, por Jo tanto reduce el numero de variables que se deberan 

analizar."’ 

Cuando Guilford enfrenté por primera vez el problema de organizar los factores, los cuales 

se estudiaban en forma independiente y desorganizada por diferentes autores, casi se habian 

demostrado 40 de ellos en 1956. 

Varios hechos fundades en las experiencias con el analisis factorial de los tests intelectuales 

en Estados Unidos, habian arrojado dudas sobre la aplicacién de una estructura jerarquica; en 

realidad la tendencia habia sido la de encontrar que cada factor estaba limitado a una pequefia 

cantidad de anilisis. 

Existia para ese entonces, poca o ninguna tendencia a hallar algunos factores de grupo mas 

amplios, pero si, una gran cantidad de factores de grupos limitados. Los factores Parecen ser en este 

aspecto casi igualmente generales, esto quiere decir que los investigadores tenian la tendencia de 

agrupar diversos factores en uno solo; sin embargo la experiencia los guid a dividirlos en factores 

  

™" Un factor es una construcelén hipotética, en ia que se basa un tests, escala, reactive o medida de cualquier tipo (Kerlinger, 
1980).
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independientes o limitados para que pudieran ser representativos, con la fuerza de una teoria 

general. 

Los investigadores que han enfocado tos problemas del analisis factorial con conocimientos 

técnicos, comienzan por imaginar una lista de factores hipotéticos que esperan hallar en una esfera de 

funcionamiento y procuran que cada factor postulado esté realmente Tepresentado © que exista 

tealmente. 

La ultima consideracién y la de mayor importancia es la de que numerosos Jactores tiene 

propiedades paralelas evidentes, Por ejemplo, si se selecciona un par de factores verbales por un 

lado y por otro un par de factores no verbales, es claro que los factores de los dos conjuntos pueden 

ser apareados de una manera significativa ya que comparten una interrelacion muy estrecha, La 

operacién psicolégica es la misma en cada par; sin embargo, los miembros de cada par, surgen de 

analisis independientes y como factores diferenciados. 

De acuerdo con ef desarrollo histérico, parece haber existido la creencia de que la operacién 

Psicolégica es la misma, sea ella realizada con informacion de significado verbal o con informacion 

del tipo no verbal (visual-figurativo). 

Los miltiples resultados del analisis factorial han demostrado que es un error el creer que la 

misma aptitud esta implicada con independencia de la clase de informacién que usamos. Veamos 

ahora como Guilford agrup6 los factores en tres grandes categorias y como o por qué las distribuye 

de esta manera y qué es lo que implican. 

11.3. CATEGORIAS DE LA ESTRUCTURA DEL INTELECTO. : 

El modelo de la Estructura del Intelecto, intenta explicar la inteligencia y el pensamiento en 

  

? La investigacién factorial ayudé a obtener conocimientos y resolver problemas, puesto que es el unico acceso objetivo al hecho 
© evento cognitive, mediante el andiisis de éstos y de ls estructura factortal de los problemas aporta nueva informacion a ta 
Psicologia del persamiento. (Meili 1996).
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tres grandes matrices, Contenido, Operacién, y Producto. 

Esta clasificacion posibilita la definicion de cada aptitud intelectual en términos de una 

subdivision de cada clase en factores.'? La primer categoria se compone de cuatro clases de 

contenido; cinco clases de operacién todas combinadas con cada una de las seis clases de productos; 

el esquema que presentamos a continuacién fue extraido directamente del propuesto por Guilford, 

con ciertas modificaciones en la acomodacién para poderlas presentar en una tabla. 

CATEGORIAS DE CONTENIDO — CATEGORIAS DE OPERACION CATEGORIAS DE PRODUCTO 
* Figurativo. * Cognicién. * Unidades. 
* Simb6lico. * Memoria. * Clases. 
* Semantico. * Produccion Divergente. * Relaciones. 
* Conductual. * Produccién Convergente. * Sistemas. 

* Evaluacion * Transformaciones. 

* implicaciones. 

Aunque cada factor comparte una 0 dos propiedades en comin, con cada uno de los demas 

factores, hay algo sobre las combinaciones unicas y es que se hacen relativamente independientes en 

funcion de las diferencias individuales de una poblacién a otra. 

1.3.1.1, MODELO CUADRICULADO. 

Guilford (1958; 1959) encontré una manera inteligente de integrar todos estos factores 

intelectuales colocandolos en un modelo tridimensional unico, sélido, que representara las cinco 

categorias operacionales a lo largo de una dimension, las cuatro categorias de contenido a lo largo de 

la segunda dimension y las seis categorias productivas a lo largo de la tercera dimension. Asi, 

contenido, operacién y producto, resultaron ser los tres parametros del modelo tridimensional. 

El orden de las categorias a lo largo de cada dimensién def modelo tiene algunas razones 

logicas, pero sin un excesivo grado de necesidad; por ejemplo, en la categoria de contenido la 

colocacion de la categoria simbélica entre la figurativa y la semantica, “...depende de ta relacién de 

  

° Ya se explicé que es un factor para recordarlo consultar fa pagina 40, de este capitulo.



  

los simbolos de estos dos tipos de informacion”. 

OPERACION 

Evahacién 

P. Converegente, 

      

   

P. Diveregente. 

Memoria. 

Cognicién 

Unidades 

Clases 

PRODUCTO Relaciones 

Sisternas 

Trazsformaciones, 

Imphcaciones —_| 
CONTENIDO 

Figurativa 

Simbélico 

    

“Les simbolos son basicamente figurativos pero toman funciones simbélicas cuando se les 

hace representar algo de modo convencional en la categoria semantica...” (Guilford; 1977). 

Naturalmente también representan informacién en las otras dos categorias, 

En cuanto a las operaciones, el conocimiento es basico a todas las otras clases, por esto se 

presenta al comienzo. Si no hay conocimiento no hay memoria, si no hay memoria no hay 

produccién, pues las cosas que se producen provienen en gran medida del almacenamiento mnémico. 

Si no hay conocimiento ni produccién, no puede haber evaluacién. Por lo tanto, en el modelo, desde 

adelante hacia atras, existe una dependencia creciente de una clase de operacién sobre las restantes.



De tos productos, las unidades se consideran fundamentales. Por esto se presenta arriba. Las 

unidades intervienen en las clases, relaciones, sistemas y también en fas transformaciones e 

implicaciones. Puede tener algun sentido poner las implicaciones inmediatamente debajo de las 

unidades,”...pues la implicacién es la manera mas sencilla y general de vincular las unidades...” 

(Guilford Op. Cit.). 

El caracter unico de tas transformaciones seria una razén mas para colocarlas al final, pues 

las transformaciones suponen que un item de informacién (probablemente cualquier clase de 

Producto), se transforme en otra cosa. La transformacién de una transformacién no es impensable, 

pues las transformaciones también pueden modificarse. 

Después de esta explicacién breve sobre el por qué son ordenados los factores de esta 

manera, analizaremos cada una de los categoria individualmente, sin embargo dado el objetivo de la 

tesis de enfocarse en los aspectos creativos, sélo los describiremos de forma general, tratando de 

darle mayor importancia a la categoria de Operacién, ya que ésta contiene a la Produccién 

Divergente, que es en la que nos interesa basar la creatividad. 

Iniciaremos con la categoria de contenido, continuaremos con la de operacién para cerrar el 

capitulo con la de producto. 

1.3.1.2, CATEGORIA DE CONTENIDO Las categorias de contenido en general tratan de 

clases amplias de informacion que el individuo logra diferenciar. Sean verbales o no verbales. 

Tiene cuatro tipos de contenido que son: et figurativo: que son representaciones del tipo de 

conformacién captadas a través de la visién o cinestésicamente; el simbélico que consiste en ideas 

con significado abstracto, relacionadas con la experiencia individual, y e! conductual, que 

corresponde a las manifestaciones del estimulo y la respuesta, de lo cual se retoma el acopio de 

informacién y la respuesta, que se integra al conocimiento y algunas otras operaciones, las cuales 

hacen referencia a la conducta de los demas.
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La principal distincién entre los factores de la categoria de contenido, no debe estar limitada 

al enfrentamiento entre lo verbal y lo no verbal, pues existe una tercera categoria de factores, que 

versan sobre la conducta, condicionada por la recepcién de informacion virtiendo ademds una 

Tespuesta a nivel de manipulacién de dicha informacién.”* 

No hay nada que vincule los tres conjuntos entre si, excepto el hecho de que se reconocen 

todos como pertenecientes a la categoria general de las aptitudes intelectuales, no existiendo un factor 

mas general que los conjunte como elementos de un grupo de factores. Mas aun, si esto hubiera sido 

cierto, un modelo jerarquico no explicaria los elementos paralelos, ni éstos necesitarian formar parte 

de una jerarquia, excepto para los niveles paralelos de generalidad y no existen niveles aparentes de 

generalidad entre los factores obtenidos. Asi fue como se reconocieron tres categorias distintas, de 

contenido paralelo, se les denomins figurativa, simbélica y conductual. 

Un vez bien fundadas las dos clases de contenido (figurativo y simbélico), se aiiadio una 

tercer clase, la conductual. Este paso fue retomado sobre una base estrictamente légica, pues en ese 

momento (1958), no se conocia los factores que pudieran apoyar la idea. 

La clase de contenido llamada conductual se aiiadié para que cubriera la clase de 

informacion que se da en el conocimiento y en otras operaciones que pertenecen a la conducta de las 

otras personas. Sabemos que conocemos hasta cierto punto lo que otra persona esta percibiendo, 

atendiendo, sintiendo, pensando y tratando de hacer. Hacemos deducciones gracias a esta 

informacion y utilizamos la misma para controlar sus acciones. El afiadir este tipo de contenido fue 

también merced a la influencia de la propuesta de E. L. Thorndike (1920), de que existe una 

inteligencia social, distinta de la clase de inteligencia tradicional; Guilford, lo toma en cuenta y lo 

incluy6. 

  

™* Representados por tests compuestos de numeres o letras que parecen ser totalmente paratelos a los factores de los conjuntos 
figurativos y semanticos respectivamente.
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1.3.1.3. CATEGORIAS DE OPERACIONES: Corresponden a las referencias de las 

actividades o procesos intelectuales primarios que surgieron para establecer las subcategorias de: 

cognicién, memoria, produccién divergente, y convergente y evaluacién. 

Antes de ponerse de manifiesto las distinciones referentes al contenido, existia la tradicién de 

clasificar los factores intelectuales de otra manera, esto es, segiin tas supuestas clases de operaciones 

exigidas, Existian los ya conacidos factores perceptivos, los factores de memoria y los factores de 

razonamiento. Las nuevas investigaciones durante la década de 1950, correspondieron a las aptitudes 

creadoras y de pensamiento, tas aptitudes de planificacién, las aptitudes para la solucién de 

problemas y tas aptitudes de juicio o evaluacién. En cada una de estas nuevas categorias se hallaron 

nuevos factores. Se intents la clasificacion de los mismos factores que podian ser agrupados segun la 

clase de informacién © contenido, como ya hemos indicado, de manera independiente de acuerdo con 

las operaciones. 

Resulté evidente que ademas de la memoria y de ta evaluacién, se necesitaban nuevas 

categorias operacionales. El razonamiento result ser un mal concepto como categoria porque no se 

podia definir de una manera unica. Las aptitudes de pensamiento creativo parecen poseer 

Propiedades exclusivas que implican fluidez, flexibilidad y aptitudes de colaboracién, por Io tanto, se 

decidié dar a una clase de factores el nombre de aptitudes de “pensamiento divergente”. Los tests, 

que los representan son todos del tipo de completamiento y el examinado obtiene un buen puntaje 

segun la cantidad y variedad de sus respuestas y algunas veces, por el nivel de la calidad. 

Se comprendié posteriormente, que habia otros tests en los cuales el examinado debia 

producir su propia respuesta a cada item, pero que debe satisfacer una especificacién unica o un 

conjunto de especificaciones. Un conjunto de tales aptitudes, paralelas a las de pensamiento 

divergente, hicieron surgir el nombre de “pensamiento convergente”. Segun la informacién dada en el 

item et examinado debe convergir hacia la respuesta correcta.



Para evitar la ambigitedad del término pensamiento, se hizo algo més tarde, la sustitucion 

por la palabra produccién. Asi fueron adoptadas dos categorias de operaciones: la produccién 

divergente y la produccién convergente. En el capitulo III, detallaremos con mas detenimiento la 

produccién divergente. 

Explicadas las cuatro categorias operacionales, inctuidas las aptitudes de memoria y 

evaluacion, resulté necesaria una quinta categoria de la cognicién. Los tests de muchos factores, 

sencillamente determinan cuanto sabe el examinado de un asunto o cuanto es capaz de descubrir 

sobre la base de lo que sabe. Tales factores de conocimiento o descubrimiento se han llamado 

aptitudes cognoscitivas, un término que ha significado la inclusién de todas tas aptitudes 

intelectuales. El empleo de la palabra cognicion de una manera mas limitada parece mas apropiado. 

En realidad ya se cuenta con ef término intelectual para abarcar la extensidn de todas las aptitudes; 

No es necesario tener dos términos para la clase mas amplia de las aptitudes. 

La cognicion es la equiparacién de la comprensién o captacién, corresponde al 

descubrimiento inmediato, percatacion, redescubrimiento o conocimiento de 1a informacion. 

La memoria se establece como el medio para retener o almacenar informacién, de igual 

manera en fa que fue obtenida. Disposicién de elementos codificados por medio de pistas que 

sirvieron para su almacenamiento. Son reconocidos diversos grados de memoria a corto y largo 

plazo, en las modalidades visual y auditiva, sus tipos son recuerdos o reconocimiento. 

La produccion divergente es un factor que se enlaza con el area de la originalidad, la 

hipotesis de la creatividad o el factor de fluidez expresiva que se estudia desde 1919, implicando la 

generacin espontanea de datos a partir de una informacion; se cita también fa flexibilidad, la fluidez 

y la calidad. 

La produccién convergente esta relacionada con el area de las deducciones ldgicas, al igual 

que el factor anterior. A partir de una informacion dada es posible llegar a los mejores resultados.



La evaluacion es un proceso comparative de la informacion obtenida, en contraste con la 

informacion ya conocida, en la que se emplean los criterios légicos, llegando a una decision 

relacionada con un criterio de satisfaccién. Dentro de los criterios de evaluacién esta la correccién, lo 

apropiado, la suficiencia, la conveniencia y la consistencia, entre otras. 

1.3.1.4, CATEGORIAS DE PRODUCTO: la tercer manera de anatizar las aptitudes y su 

- clasificacién aparecio mas tarde, a esta categoria se le denomind “de producto”, se presenté por la 

necesidad de tener en cuenta el paralelismo que se presentaba tanto a través de las categorias de 

contenido como de las operacionales. Esto es, si tomamos un conjunto de factores que tengan en 

comin una de las propiedades del contenido, como el semantico y también una de las categorias 

operacionales, digamos conocimiento, tendremos un conjunto de aptitudes semanticas de 

conocimiento, y no solo una. 

Existen paralelismos en estas aptitudes si las modificamos, tanto en una nueva categoria de 

contenido (digamos hacia Ja produccién divergente), como hacia una nueva combinacién de contenido 

y Operacion (tales como las aptitudes figurativas de la produccién divergente); asi obtendremos la 

categoria de producto lo cual conlleva los factores de unidades que son elementos particulares. 

Las clases son una definicién operativa, como conjuntos de informaciones agrupadas por 

Propiedades comunes. Las relaciones, contemplan ta conexién conocida entre informaciones, la 

telacion se basa en variables o en puntos de contacto que te son aplicables. 

Los sistemas son reconocidos como un agregado organizado de elementos de informacion, 

que forman un complejo de partes relacionadas o interactuantes. Los sistemas pueden ser 

matematicos, lingiisticos, cognoscitivos o sociales. Las transformaciones son una tarea de 

modificacién y cambio, ya que exige redefinir o alterar la informacion, convirtiéndola en otro tipo de 

referencia o datos. 

Por ultimo, las implicaciones se refieren a las expectativas, anticipaciones y predicciones, es



  

decir, la conduccién que puede haber de una informacién a otra, por tanto la implicacién es la 

conexion, 

El concepto de “producto” corresponde a la manera en que se manifiesta cualquier 

informacion. Un sinonimo apropiado para el término producto podria ser el de concepcion, que 

también se refiere a las maneras de conocer o comprender. La informacion puede concebirse en 

forma de unidades (cosas), totalidades segregadas figuras sobre fondos, o “trozos”; las unidades son 

cosas a las cuales se les suelen dar nombres. Clases es un tipo de producto de informacién, cercano al 

significado comin del término. Una clase es un conjunto de objetos con una o mas propiedades 

comunes, pero es mas que un conjunto, pues esta implicada 1a idea de clase. 

Una relacion es una clase de vinculo entre dos cosas, un puente o un enlace que tiene un 

caracter propio; las preposiciones generales de una relacién expresan ideas de conjuncién, solas 0 con 

otros vocablos como las expresiones “‘casado con..”, “un hijo de” y “mas duro que”. 

Los sistemas son conjuntos, estructuras u organizaciones de partes interdependientes o en 

interaccién, tales como las que se dan en un problema aritmético que se enuncia verbalmente, un 

esquema, una ecuacién matematica, o un plan de programa. 

Las transformaciones son cambios, revisiones, redefiniciones 0 modificaciones mediante las 

cuales cualquier producto de informacién de un estado pasa a otro. Aunque en esta definicion existe 

una implicacion del proceso, una transformacién puede ser un objeto de conocimiento o de 

pensamiento como cualquier otro producto. La parte de la oracién que generalmente utilizamos para 

una transformacién es un paiticipio, es decir un verbo en forma sustantivada, tales como 

disminuyendo, invirtiendo o enrojeciendo. Hasta ahora ha resultado imposible tratar una 

transformacién como categoria operacional; ésta no es la manera en que se presentan los factores. 

Finalmente una implicacién es algo que se espera, se anticipa o se predice de una 

determinada informacién. Cualquier informacién que se presenta, muy pronto sugiere alguna otra
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cosa. Una cosa que sugiere otra constituye un producto de implicacién. La implicacién es, de los seis 

tipos de productos, aquéllos que se acercan mas al antiguo concepto de la asociacién. Pero hay algo 

mas, no solo que una cosa sigue a la otra, sino que ambas poseen una conexi6n intima. Esto no hace 

que una implicacion sea lo mismo que una relacion, pues una relacién es mas facil de especificar. 

A manera de conclusion de este capitulo diremos que: de las tres categorias de contenido, los 

aspectos semanticos son aquellos factores que mayormente tratan de que el individuo togre 

diferenciar entre lo verbal y lo no verbal de una tarea intelectual. 

De las cinco categorias de operacién, podriamos decir que la cognicién es, en gran medida, 

Ja que se ocupa de la decodificacién de la informacién. Este proceso depende mucho del gran caudal 

de informacién previamente almacenada que se debe en gran parte a las aptitudes mnémicas. 

En el proceso general de la vida (que a menudo presenta problemas que hay que solucionar), 

la informacién almacenada nos permite interactuar con las situaciones que se nos presentan; la 

evocaci6n de la informacion depende de una busqueda u operacién selectiva. 

Una busqueda amplia implica aplicar la produccién divergente; una busqueda Testringida a 

un item determinado de informacion implica utilizar la produccién convergente. Los juicios relativos 

a la adopcion de la informacion evocada para cumplir con los criterios inherentes en el modelo de 

busqueda, implican la operacién de la evaluacin. Asi las cinco clases de operaciones estan bien 

diferenciadas en términos del lenguaje. 

Las categorias de los productos, proporciona los pasos necesarios para especificar las 

propiedades ldgicas de las unidades, las relaciones, las clases y las implicaciones. Los productos de 

los sistemas y de tas transformaciones no pueden ser descritos tan facilmente en conceptos légicos. 

Por ultimo, con este esquema de lo que es la teoria de! Intelecto de Guilford, partiremos de 

que ésta integra una serie de procesos subyacentes de los cuales, es posible estructurar estrategias 

para combinar o modificar procesos de pensamiento, haciendo posible mejorar la inteligencia y las
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habilidades de solucién de problemas, interviniendo esta teoria al nivel de los Procesos mentales, con 

los cuales se pretende ensefiar a los individuos, cuando usarlos, cuales Procesos usar, cémo 

utilizarlos para generar destrezas practicas para la solucién de situaciones cotidianas o del trabajo y 

qué mejor manera de realizarlo que a través de ta produccién divergente combinada con la 

creatividad.



CAPITULO Il 

CREATIVIDAD



WL1. ANTECEDENTES. 

La creatividad es !a tematica central por lo que la extensién con que se tratara este sistema de 

pensamiento es de forma exhaustiva y a la vez breve, ya que la finalidad es introductoria. La 

ampliacion de la informacién la sugerimos como requisito para incrementar el conocimiento. 

Trataremos este capitulo desde diferentes aspectos como son los histéricos y los tedricos en forma 

cronolégica, aunque no se describiran; si se hablara en general de la propuesta que sustentan; 

finalmente expondremos como insertamos la creatividad en el modelo de la Estructura del intelecto. 

Creatividad es un neologismo importade de la lengua inglesa comun. Como todo término 

transplantado de la lengua comin al vocabulario cientifico, conlleva varias acepciones segun el autor, 

asi como la situacion en la que se aplica, sea intencional o no. 

Para algunos psicdlogos, la creatividad implica el proceso y el producto de él, asi como la 

originalidad y la novedad; para otros, es e] proceso resultante de un trabajo nuevo, considerado 

satisfactorio y util para una época y un grupo en particular (Leboutet; 1979, citado en Mayers; 

1986). El diccionario Larousse de Psicologia (1992), sefiala que, “..!a creatividad es una disposicion 

a crear, que existe en estado potencial en todos Jos individuos y en todas tas edades..”. 

El concepto de creatividad cambia con cada una de las perspectivas que lo estudian, aunque 

la lista de definiciones posibles de la creatividad podria ser considerablemente extensa; nosotros nos 

inclinamos por el concepto que establece Guilford, “...la creatividad es el complejo y prolongado 

proceso de interaccién entre un individuo y su medio ambiente, que da como resultado la creacién de 

algo nuevo” (Guilford; 1977). 

La creatividad da tugar, desde hace aproximadamente 50 afios, a un mnumeroso y creciente 

volumen de trabajos orientados en distintas direcciones. La investigacién y desarrollo de trabajos en 

pro de la creatividad, se ha venido aplicando primordialmente en el campo de las ciencias



Psicolégicas e industriales; la razén es facil de comprender; el desarrollo acelerado de la ciencia 

reclama nuevos investigadores y métodos novedosos que permitan identificar 0 predecir eventos o 

métodos de accién, para ofrecer las mejores condiciones de desarrollo humano, el progreso acelerado 

de las ciencias y de fa técnica hace necesario contar con nuevos talentos creativos, los cuales a su vez 

daran impulso a los estudios psicoldgicos interdisciplinarios. 

A continuacién haremos una breve descripcién del desarrollo historico de las propuestas 

creativas que se han publicado hasta la década de los 80’s, y desde las primeras publicaciones 

formales que se tienen registradas en bibliografias serias . 

DECADA DE 1930 a 1940: formacién para la creatividad. 

Los. primeros cursos estructurados de pensamiento creador y resolucién de problemas 

aparecieron en esta década; Davis (1973) sefiala que estos cursos apuntaban fundamentalmente a 

incrementar fa creatividad de los ingenieros, gerentes, disefiadores de Productos y otros miembros de 

la industria. Crauwford (1954), inicié el primer curso de formacién para la creatividad en 1931, que 

tenia como objetivo aumentar la creatividad de los profesionistas. 

Una de las ideas principales del curso de Crauwford desde 1931, y en cursos posteriores, es 

la utilizacion de los atributos criticos de un producto y luego hacer una lista de algunas 

modificaciones ( que hoy en dia son los principios de la calidad total), que podrian hacerse a cada 

atributo o sugerir la transferencia de atributos de un objeto a otro. 

En “Techniques of Creative Thinking” (1954) Crauwford resume su teoria de esta forma; 

“cada vez que damos un paso, lo que hacemos es cambiar un atributo o una cualidad de algo, o 

aplicar la misma cualidad 0 atributo a alguna otra cosa..”. Opuesto a la lista de ideas de Crauwford, 

Osbom (1963) tiene una lista de 73 preguntas generadoras de ideas. Osbom utiliz6 las técnicas para 

sugerir ideas nuevas, desde principios de la década de 1940. 

 



  

* 

En su libro, “Applied Imagination” (1963) Osborn establece como resolver problemas en 

grupo, siguiendo cuatro reglas que en numeramos a continuacion: \)Ninguna critica, 2) El objetivo 

es la cantidad , 3) El objetivo es la originalidad, 4) El objetivo es combinacién y mejoramiento. 

Asi, en estas sesiones de creacién de ideas nuevas, el objetivo es generar todas la ideas raras posibles 

sin criticar o abstenerse de extemar ninguna, por mas alejado de! objetivo que aparentemente esté. 

Gordon (1961), sugirié un programa basado en la “Sinéctica”, que es la reunién de elementos 

aparentemente no relacionados. En su libro “Synectics” (1961), el objetivo fundamental era el de 

ensefiar a las personas a que utilicen analogias en la resolucién de problemas. Edwards (1968) hizo 

informes acerca de programas de formacién para ta creatividad realizados en docenas de 

corporaciones americanas, empresas consultoras y facultades. 

El curso mas antiguo sobre la creatividad, del que se tiene registro, se imparte en la 

Universidad del Estado de Buffalo desde 1949. Edwards sugiere que los programas de creatividad 

constituyen definitivamente parte de muchos esfuerzos formativos de la industria. Como hemos 

podido observar, a partir de esta breve descripcion, hay una lista sustancial de los programas de 

formacién para la creatividad, que comienza en la década de 1930; sin embargo, gran parte de este 

trabajo fue ignorado por los investigadores del campo de la resolucién de problemas y los tedricos de 

los procesos mentales y !a inteligencia. 

Davis y Ecott (1978), sefialaron recientemente; “..si bien a los tepresentantes del mundo de 

los negocios se les abrié una via muy importante desde la investigacion de la creatividad y la 

aplicacién de su teoria psicolégica, esta linea de comunicacién tuvo asombrosamente una sola 

direccién”, De hecho, seria util para nosotros saber si estos programas de creatividad en la realidad 

funcionaron y si funcionan, seria util saber como y en que aspectos.



DECADA DE 1950: Resolucién de problemas. 

El primer gran esfuerzo para mejorar el rendimiento en resolucion de problemas de 

estudiantes universitarios fue realizado por Bloom y Broter (1950), en la Universidad de Chicago. 

Para obtener el grado de bachiller, los estudiantes debian pasar por una serie de exAmenes con una 

amplia variedad de problemas en diferentes areas. 

Mansfield, Busse y Krepelka (1978) Ilegaron a la conclusion de que en muchos casos hay 

evidencia de que el programa de pensamiento productivo mejora el rendimiento en problemas 

semejantes a los de las lecciones, sus investigaciones sefialan que: “...la mayoria de los estudios de 

evaluacién de programas de entrenamiento para la creatividad parecen apoyar el punto de vista de 

que la creatividad puede ser ensefiada..” (Mansfield, Busse y Krepelka; 1978). 

Torrance (1980) revisé 142 estudios sobre la efectividad de diversos programas de 

entrenamiento para la creatividad; en sus conclusiones sefiala que los programas tendian a funcionar 

bien solo cuando un maestro estaba profundamente implicado en ellos. 

DECADA DE 1970: Entrenamientos especificos, 

Como ejemplo de investigaciones serias en la resolucién de problemas desde el punto de vista de 

las matematicas y la logica tenemos a Rubinstein y Schoenfeld (1975 y 1979 respectivamente). 

Uno de los cursos de solucién de problemas mas populares de la década de los 70’s es el de 

Rubinstein (1975; 1980), Hamado “Patterns of Solving”, este es un curso real que se aplica en la 

Universidad de California desde 1969. En ef libro de texto de Rubinstein “Pattems of Problem 

Solving” expone en la primera mitad del libro, los instrumentos para resolver problemas, como por 

ejemplo, la forma de utilizar los diagramas arbéreos, o los diagramas de flujo para representar un 

problema, como utilizar los modelos matematicos para representar una teoria y como trabajar con la 

probabilidad. El complemento de! libro son ejemplos de como resolver problemas especificos,
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tomados especialmente de la fisica. 

Schoenfeld (1979) da un informe sobre un estudio mejor controlado, en el cual se ensefiaba 

heuristica, 0 procesos para resolver problemas que estaban directamente relacionados con la 

resolucién de problemas matematicos. Todos los sujetos pasaban por un pretests de cinco problemas 

y un postests de cinco problemas, consistentes en pruebas de situaciones complejas de algebra, 

problemas de sumas de series y otros; “aunque finalmente resuelvan el problema por medios 

algebraicos o de otro tipo, un diagrama puede ayudar a sentir el problema; puede sugerir ideas o 

generar respuestas posibles, incluso puede resolver problemas graficamente..” ( Schoenfeld; 1979). 

DECADA DE 1980: Conocimientos especificos. 

Les primeros intentos por ensefiar como se resuelve un problema son numerosos, estos 

estuvieron motivados por la necesidad de solventar situaciones no concurrentes y ademas de una 

manera distinta, al estito Creativo para la industria, La evaluacién general de los programas exitosos 

de entrenamiento, reportan que al parecer mejoran e! rendimiento en el trabajador, si se resuelven los 

problemas que se parecen mas a los de la institucion; Por eso es deseable que los vertidos en la 

instruccion a partir del primero y hasta el final del programa, deben ser preferentemente lo mas reales 

Posibles a la problematica que presente la empresa. 

El enfoque actual al tema de la formacién para la creatividad es, en cierto modo, diferente al 

listado de buenos habitos y el optimismo exagerado de los primeros trabajos que se impartieron o 

investigaron. 

Entre los Psicdlogos cognitivos parecen imperar dos tipos de ideas para resolver problemas 

con maestria en determinados terrenos, hay que: 1) aprender gran cantidad de conocimientos 

especificos del campo y 2)Adquirir algunos procedimientos generales para la resolucién de 

problemas que puedan aplicarse ai conocimiento basico.
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Existen diversas fuentes recientes de evidencia al respecto, ya que aprender a resolver 

problemas diestramente requiere de una gran cantidad de conocimientos especificos. De acuerdo con 

Simon (1980), esta evidencia lo condujo a la conclusién de que “.no hay maestria sin 

conocimiento..”. Greeno (1980), sugiere dos destrezas importantes, “la planificacion” o sea utilizar 

un andlisis de medios o fines y la “representacién” o sea, la comprensién del problema mediante un 

modelo. 

Existen razones alentadoras en relacién con e/ nuevo interés que muestran los Psicélogos por 

los problemas practicos, tales como: si es posible ensefiar a resolver problemas, o si es factible 

entrenar un aspecto de la inteligencia que agilice dicho proceso. 

Recientemente se ha propuesto ta creacién de una disciplina de desarrollo cognitivo, ya que 

han detectado la necesidad de desarroltar los principios generales de como aprender, como recordar y 

como resolver problemas creativamente, para posteriormentre desarrollar un curso aplicado y a 

continuacién establecer en qué lugar deben situarse estos métodos, ya sea en una institucién 

educativa o en una industria.’ 

Es importante recordar que después de 50 afios de experiencia en cursos de entrenamiento 

para la creatividad (implementados por los investigadores ya mencionados), no existe ninguna 

evidencia contundente de que las destrezas globales puedan aprenderse independientemente de los 

campos especificos donde se apliquen. (Greeno; 1880, Simon; 1980. Citados en, Mayers; 1986). 

Hemos hablado de la creatividad como movimiento de desarrollo histérico y como un 

concepto, pero vamos a explicar ahora, como la Psicologia la desglosa como componente det 

Pensamiento humano. Hablaremos de ella en general cémo pensamiento creativo, ya que al final del 

capitulo explicaremos la teoria Guilforiana, y su punto de vista de lo que es la divergencia 

‘ No se ha detectado en nuestro pals, materias o curses en ei que 8u objetivo, el entrenamiento en procesamiente de 
informacién mediante el perrsamiento creativo; sin embargo un par de universidades ya la contempian como curso propededtico o 
‘como libertad de cétedra.
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(creatividad) como un componente de la Estructura del Intelecto (E.1.). 

En todos los tiempos, en escuelas y universidades, se ha estimulado y cultivado el 

pensamiento ldgico, pero éste, si bien es eficaz resulta incompleto. El pensamiento légico es selectivo 

por naturaleza; para nosotros seria deseable que se coniplementase con las cuatidades innovadoras de 

la creatividad; esta evolucion se aprecia ya en el seno de algunas escuelas en México’, aunque la 

actitud general hacia la creatividad es que constituye algo bueno en si, sigue siendo un concepto y 

una actitud no deseable por algunos profesionales de la educacién, argumentando que ésta se aparta 

de lo establecido por los programas educativos. 

El pensamiento creativo es un conjunto de procesos destinados al uso de informacion de 

modo que genere ideas creativas, mediante una reestructuracién de los conceptos ya existentes en la 

mente. El pensamiento creativo puede cultivarse con el estudio y desarrollarse mediante la 

ejercitacion de este proceso mental, de manera que pueda aplicarse de forma sistematica a la solucion 

de problemas de Ja vida diaria o profesional, siendo posible adquirir habilidades en su uso al igual 

que se adquieren habilidades matemiaticas u otros campos del saber. 

Es importante hacer notar que no existe oposicion entre el pensamiento logico tradicional yel 

pensamiento creativo; ambos tipos de pensamiento son necesarios y se complementan mutuamente. 

La inmensa utilidad y efectividad det pensamiento logico puede aumentarse ain mas con la adicion de 

las técnicas del pensamiento creativo que reduce la rigidez de un encadenamiento exclusivamente 

légico de las ideas. 

111.2, PRODUCCION DIVERGENTE. 

Antes de explicar el modelo Guilforiano de sotucién de la creatividad, que explicaremos en el 

apartado III.3, es importante explicar y resaltar los aspectos de las aptitudes de la produccién 

divergente para la completa comprensién de ta estrategia que se planteara posteriormente. 

  

* Come ejemplo citaremes el curso propedéutico que imparte la "Universidad del Valle de México”.



  

, 

No estaria completa esta tesis si se ignorara el mencionar que la Produccion Convergente 

forma un complemento sumamente importante ¢ inseparable. Sin embargo no lo describiremos, ya 

que rompe con la linea del tema central de esta tesis. 

El pensamiento divergente propuesto por Guilford en 1977, esta intimamente relacionado con 

los procesos mentales de la perspicacia, la creatividad y el ingenio. Todos ellos tiene la misma base, 

pero se diferencian en que estos tres ultimos tienen un caracter espontaneo, independientemente de la 

voluntad; el pensamiento divergente es mas susceptible de ser usado voluntariamente. Se trata pues, 

de una forma definida de aplicar Ja mente a un problema dado; cabe sefialar que esta forma de pensar 

se subdivide en varios “factores” que seran descritos al final del capitulo y que son susceptibles de 

desarroltar, como ocurre con el pensamiento légico, que también es subdividible en varios pasos o 

Procesos; pero de un modo completamente distinto. 

Con la creatividad, las ideas cambian y evolucionan. Sus transformaciones se producen como 

consecuencia de fa oposicién de ideas contrarias o por la oposicién de una nueva informacién con 

ideas viejas; en el primer caso una de las ideas adquiere predominio sobre la otra, de forma que ésta 

Ultima queda suprimida, pero no experimenta cambio alguno. En el segundo caso, se modifica la idea 

antigua como resultado de los nuevos conocimientos, proceso que constantemente reine nueva 

informacién para perfeccionar ideas existentes o crear nuevas. 

El aprendizaje se fundamenta en el supuesto de que es suficiente una comunicacién eficaz de 

la informacion, para que ésta se ordene automaticamente en ideas utiles’, Con ese fin se han 

desarrollado medios para mejorar el tratamiento de la informacion, tales como, operaciones 

matematicas y la légica, que ya describimos como modelo de pensamiento. 

El conflicto, como método para el cambio y perfeccionamiento de las ideas es eficaz cuando 

la informacion puede ser valorada objetivamente, pero carece de efectividad cuando la nueva 

  

> Para asesorarse en otros procesos especificos consuttar a Adair: 1992 y De ta Torre; 1988.



  

informacién ha de ser valorada a través de las ideas antiguas, en vez de ser cambiadas; éstas 

adquieren aun mayor fuerza y rigidez, por eso el método mas eficaz para transformar ideas no es 

extemo, sino interno, mediante {a reestructuracién de la informacion disponible, siendo éste el unico 

modo eficaz de cambiar conceptos cuando la informacién no puede ser enjuiciada de manera objetiva 

y mas aun, cuando pueda serlo, como en el caso de la ciencia (método cientifico). Una 

reestructuracion de los datos disponibles puede acelerar su proceso de cambio. 

La mente opera creando modelos con los conocimientos adquiridos para su uso posterior; 

cuando dichos modelos estan formados es posible identificarlos, combinarlos entre si y usarlos dentro 

del contexto de sus formas. 

Como ya anticipamos, la mente opera como una especie de ordenador, en cuya compleja 

memoria la informacién no se registra en su forma original, sino que se organiza automaticamente en 

modelos de datos; este sistema de memoria basado en modelos codificados es extremadamente eficaz, 

pero también tiene ciertas desventajas; aunque permite una facil combinacion de los modelos entre si, 

es dificil conseguir una “reestructuracién de !os modelos, La creatividad se basa en una 

feestructuracién de los modelos; el pensamiento divergente permite desarrollar las habilidades que 

contribuyen a superar el efecto negativo derivado de la rigidez de los mismos, afiadiéndoles 

informacién de otro tipo, conformando asi nuevos modelos, lo cual a veces lieva a buscar 

informacion que nada tiene en comin con el problema que se intenta resolver. 

La produccién divergente es un concepto definido de acuerdo con un conjunto de factores de 

la capacidad intelectual que corresponden principalmente a la reintegracién (reestructuracion) de la 

informacién. 

Ciertas hipétesis acerca de las aptitudes que deben tener importancia especial para el 

pensamiento creativo, investigados por Guilford, condujeron a la busqueda de las aptitudes que tiene 

relacion con la fluidez y flexibilidad del pensamiento, aptitudes sobre el flujo de las ideas y la aptitud



  
para cambiar la direccién para modificar la informacion. 
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En un ulterior trabajo de investigacién sobre las aptitudes, Berger (1957) postulé una aptitud 

para elaborar ideas sobre ideas, llenandolas con detalles; los resultados agregaron otra clase de 

aptitud, la de elaboracién, que se considera junto con la fluidez, la flexibilidad y la originalidad, que 

constituyen el conjunto que resulté conocido como las aptitudes de !a produccién divergente; 

“\..cualesquiera que sean las razones, las aptitudes de produccion divergente han quedado 

histéricamente fuera del dominio de la inteligencia y de las concepciones de la inteligencia...” 

Guilford (1977). 

MATRIZ DE LOS FACTORES DE LA P. DIVERGENTE 
  

  

  

  

  

  

          

FIGURATIVO | SIMBOLICO | SEMANTICO [CONDUCTUAL 
(F) (S) (mM) (B) 

DFU 2 |DSU N |DMU N |DBU 0 |Unidades (U) 
14 14 14 

DFC 1 IDSC S$ jDMC N |DBC 0 |Clases (C) 
14 14 14 

DFR O |DSR S$ {DMR § |DBR QO |Relaciones (R) 
14 14 

DFS 2 |DSS S |DMS S |DBS 0 |Sistemas (S) 
14 14 14 

DFT S |DST 0 |DMT N jDBT 0 |Transformaciones (T) 
14 14 

DFI S$ |DSI 2 iDMI S$ {DBI 0 = jimplicaciones (I) 
14 14 14   
  

EI cuadro anterior, representa la matriz de 24 casillas para las aptitudes de produccién 

divergente (P.D.). La sigla de la combinacién de los factores se presenta en la esquina superior 

izquierda de la casilla. A continuacién hay un numero o una letra que indica la cantidad de anélisis 

conocidos por los cuales se cree que tal factor ha sido demostrado. Un factor que ha sido demostrado 

solamente una o dos veces, lleva 1 6 2. Si ha sido demostrado mas de dos veces, pero menos de diez, 

lleva la letra S; si ha sido hallado mas veces Ileva la letra N; cuando no se han realizado analisis hay



  

cero. 

Hay una hilera abajo de cada combinacién de tres letras o siglas de los factores, Se pueden 

ver numeros, los cuales indican el nivel de edad cronolégica para los cuales el factor se ha 

demostrado; en este caso solo se escribieron las edades maximas en las que fueron encontrados. Cabe 

destacar que esta matriz proviene de la matriz general para la explicacién de la E.1. 

De tos 16 factores de la P.D. que se habian investigado al momento de escribir Guilford su 

explicacién en su obra, se habian podido demostrar los 16. Un punto de la explicacién de donde 

fueron encontrados, def cual no Iamé la atencién, el hecho de que uno de los factores se hallo 

exclusivamente en una poblacién de nifios de noveno grado, en contrastante con ta poblacién adulta. 

Las restantes aptitudes se reportaban en investigacién, con grados de avance muy altos, casi para 

verificarse mediante la comprobacién estadistica para poder demostrar que los indicios predichos 

existen en la realidad. 

Como indicamos en el parrafo anterior algunos de los factores solo se han encontrado en 

nifios o adolescentes, aunque no con tanta fuerza y claridad como se esperaria. 

EI primer andlisis factorial que tuvo como objetivo la investigacion de este tipo de aptitudes 

la realizé Wilson en 1954 (citado en Guilford; 1977), aqui se exponen los resultados encontrados por 

la investigacion, reportandon el haber hallado no un tipo de fluidez, sino tres, no una clase de factor 

de flexibilidad, sino dos, ademas de un factor que fué denominado con ef término de originalidad: se 

comprendié que tos tres factores de fluidez eran probablemente los mismos que habian sido hallados 

antes: fluidez verbal, fluidez ideativa y fluidez asociativa. 

Aunque fa importancia del rol de la fluidez mental, tal y como estd representada por la 

produccién divergente bajo diversas formas, sea generalmente reconocida, otra categoria de aptitudes 

“ de nuestro modelo E.I. ha sido descuidada en sus relaciones con la creatividad. Se trata de la 

categoria de las 20 aptitudes ligadas a las transformaciones, de las cuales 16 se encuentran fuera de



  

la columna de produccién divergente. Cuatro de las 20 aptitudes para la transformacién se 

encuentran también en la categoria de produccién divergente; puesto que, en el modelo El, se 

encuentran en la interseccién de fa columna de produccién divergente. 

Para el factor de originalidad hay dos antecedentes histéricos: en 1919, Gamett halla un 

factor que llamo de talento, en un estudio de calificaciones de muchos Tasgos de personalidad. Para 

1927, se hallé una distincién entre un factor de fluidez y un factor de originalidad de! cual se pensd 

que era una combinacién de mas fluidez y mas memoria; posteriormente se pudo llegar a la 

conclusion correcta de que la imaginacién creativa es sin duda alguna, una aptitud diferenciada. 

Ow caracteristica son las aptitudes para la transformacién, ya que éstas ofrecen una base 

importante a la elasticidad intelectual, y esta elasticidad, claro esta, es la base esenciat del Progreso 

creativo. La solucin de un problema puede depender muy bien de una modificacién de la concepcién 

de ese problema. El cambio de la concepcién de un problema es una cuestion de cognicién de 

transformaciones. 

En 1950, una de las primeras hipétesis concemientes a la creatividad se referia a la aptitud 

“sensibilidad a los problemas”, es decir, una toma de conciencia de la existencia de los problemas. El 

anatisis factorial, por otra parte, ha confirmado esta hipétesis. Después de algunos afios de 

investigacién mas profunda, se ha resefiado esta aptitud en la Estructura del Intelecto. Ahora esta 

identificada bajo el nombre de cognicién de tas implicaciones semanticas. A este respecto, sefiala 

Guilford que existen cuatro aptitudes de este tipo para los cuatro campos del contenido y las 

aptitudes varian, segun se trate, de objetos concretos, de informaciones simbélicas, como en 

matematicas, o de relaciones interpersonales. 

Esta idea de que la sensibitidad a los problemas no es otra cosa que la percepcién de las 

implicaciones. Una manera de llegar consistia en ver tas implicaciones de los hechos cientificos y tas 

necesidades de la gente y que es conveniente ejercer esta funcién, psicolégicamente hablando, para



  

mejorar sus éxitos. En este campo probablemente hay que poner en practica algo mas, que es la 

invencion de estrategias para llegar a esta finalidad, es decir, para aprender a ver las implicaciones. 

La estructura del intelecto, que ha sido un poco descuidado en los esfuerzos para mejorar la 

creatividad, es la operacién de evaluacion. Como se demuestra de manera evidente en el modelo para 

la resolucién de problemas (que veremos con detenimiento al final de esta capitulo), los actos de 

evaluaci6n pueden intervenir en cada etapa para la aceptacién o el rechazo de soluciones. 

EI que resuelve los problemas de manera creativa no ha terminado su trabajo mientras que no 

haya hecho intervenir la evaluacién. 

Con respecto a la memoria , en la terminologia de la E. I, esta operacién trae consigo un 

almacenaje de la informacién en la memoria y se distingue de lo que ya esta almacenado. Sin la 

memoria en cada instante de su solucién, el problema tendria una apariencia tan nueva como fa 

primera vez que nos hemos enfrentado a el. Una parte de esta reserva de memoria es temporal, 

aunque no solo funcional, sino esencial. 

Debido a fa complejidad del material se requeriria explicar estadisticamente cada matriz al 

igual que cada combinacién de sus factores lo que nos levaria a hablar de saturacién y correlacion 

entre ellos. 

Se ha deducido del material extraido de Guilford que se ha determinado la existencia del 

factor. Sin embargo ain no es posible definirse por un concepto debido a la altisima semejanza que 

existe entre ellos; no obstante oftecimos una explicacién, que si bien es compleja, es comprensible en 

términos de que permite disipar las dudas llevandonos a la creencia de que tanto el concepto de 

creatividad como el de produccién divergente pueden amalgamarse en un sdlo proceso, 

conceptualizandolo como un solo factor. 

Para cerrar esta seccién diremos que el pensamiento divergente permite una investigacién del 

concepto primario original, asi como una comprobacién de la correccién de cualquier conclusion,
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independientemente del grado de certeza que se posea a causa de su elaboracion ldgica. 

Toda esta informacién creativa, la podemos traspolar a cualquier situacién que se nos 

presente. No es exclusiva de Jos grandes pensadores, sino por el contrario puede y debe ser utilizada 

por cualquier persona. 

11.3. CREATIVIDAD Y ESTRUCTURA DEL INTELECTO. 

La raz6n para vincular la solucién de problemas con la produccién creadora de manera tan 

intima resultara mas clara cuando consideremos tos componentes de estas dos actividades, y 

expliquemos lo que tienen en comin. 

Estamos dando por entendido que previamente se han comprendido los dos capitulos y 

subtemas previos, porque ellos nos permitieron establecer un cimiento metodolégico para sustentar 

este ultimo capitulo, siendo éste el mas importante de los temas de esta tesis. Este segmento, se 

compone o incluye la fusién de la Estructura del Intelecto, la produccion divergente y la creatividad. 

Existe algo creador en toda genuina resolucién de problemas y la produccién creadora. Esta 

se realiza tipicamente gracias a los medios (estrategia), que para tal fin fueron disefiados, o sea para 

darle solucién a una problematica adversa. Ambas actividades desencadenan recuerdos 

transferenciales, Si en todo esto estuviera implicado el recuerdo tipo réplica, no existiria la solucién 

de problemas y no habria nada creativo en el acontecimiento de la.conducta‘. 

Aquéllos que han realizado estudios experimentales sobre la solucion de problemas, (como 

los ya mencionados a lo targo del capitulo 1) han utilizado una gran variedad de tareas que 

comprenden Ia utilizacién de rompecabezas, cajas mecanicas, laberintos, tareas discriminativas o 

problemas de rodeo. 

Otra fuente principal de estudios, proviene del analisis factorial. Los primeros experimentos 

multivariades bien disefiados, que implicaban tareas conocidas de solucién de problemas fueron, 
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Ilevados al cabo en 1962 por Merrifiel y col. En esta investigacion se teporta el no haber una 

dimension unitaria que pueda ser Hamada "Aptitud para la Sotucion de Problemas”. Los tests que 

fueron disefiados como tareas de solucién de problemas en aquel andlisis, no pudieron aislar o 

determinar un solo factor propio o unitario’, pero en cambio demostraron que los multiples factores 

encontrades eran bastante complejos desde el punto de vista factorial, con varianzas explicadas por 

factores identificables, que posteriormente llamaron comprensién verbal (CMU), comprensién 

conceptual (CMI), originalidad (DMT) y elaboracion semantica (DMI); ”..al considerar una gran 

variedad de tales tests se ve que la resolucién de problemas es algo casi tan amplio como ta 

conducta misma en cuanto a las clases de operaciones intelectuales y a los productos que estan 

implicitos“ (Guilford; 1977). A pesar de esta diversidad, existen suficientes aspectos extraidos de 

sesiones conocidas de solucién de problemas que nos permiten elaborar un cuadro genérico en forma 

de modelos de solucién de problemas. 

Los antecedentes sobre la solucién de problemas en los que se fundamenta el modelo de la 

Estructura del Intelecto, se remonta a 1910. 

John Dewey (1989), propuso sus pasos o etapas representadas en comin en distintos 

episodios de la solucion de problemas que son: 1) se siente una dificultad, 2) la dificultad es 

localizada y es definida, 3) se sugieren las posibles soluciones, 4) se consideran las consecuencias, 5) 

se acepta una solucién. Con modificaciones minimas y cambios de redaccién, estos pasos para la 

solucién de problemas se han mantenido a través de los afios, aunque no se les ha prestado gran 

atencion. Merrifiel (Op. Cit.) propuso el uso de un modelo de cinco etapas que explicé asi: I)la 

preparacién, 2) el analisis, 3) ta produccién, 4) la verificacion y 5) la reaplicacion; el quinto término 

se incluy6 teniendo en cuenta el hecho de que quien soluciona un problema a menudo vuelve a etapas 

* No pudieron aistar los factores en ente caso, por que fueron los tests fos que no pudieron, ya que el disefto no fue el mas 
adecuado.



  

anteriores en un proceso de tipo circular. 

El modelo clasico para un episodio completo de produccién creadora es el Propuesto por 

Wallas (1926), Et establece cuatro etapas descritas como: 1) preparacién (en donde se recoge la 

informacién), 2) incubacién (elaboracion inconsciente o elaboracion de modelos mentales}, 3) 

iluminacién (soluciones inesperadas) y 4) verificacién (se prueban las soluciones y se elaboran). 

Rossman (1937) propuso un conjunto mas detallado de pasos que comprenden: 1) observacion de una 

necesidad o dificultad. 2) formulacién det problema. 3) revisién de la informacién disponible. 4) 

formulacion de soluciones. 5) examen critico de las soluciones. 6) formulacién de nuevas ideas y 7) 

examen y aceptacién de las nuevas ideas. 

Las semejanzas entre los modelos de Wallas y Rossman para la produccién creadora y el 

modelo de Dewey, para la solucién de problemas puede observarse facilmente. Estas semejanzas son 

mas evidentes cuando se contrastan los pasos de manera paralela en una tabla. 

TABLA DE SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS 
  

Dewey Wallas Rossman 
  

Dificultad sentida. 

Dificultad localizada y 
definida 

Se sugieren las posibles 
soluciones 
Consideracién de las 
Consecuencias 

Aceptacion de la 
solucién     

Preparacién (se recoge la 
informacién) 

Incubacién (elaboracién 
inconsciente) 
lluminacién (surgen tas 
soluciones) 
Verificacién (examen y 
elaboracién de tas 
soluciones)   

Observacién de la necesidad o 
dificultad 

Formulacién de! problema 

Revisién de la informacién 
disponible 

Formulacién de soluciones 

Examen critico de las 
soluciones 

Formulacién de nuevas ideas 

Examen y aceptacion de las 
nuevas ideas 
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Describiremos a continuacién las semejanzas de estos modelos. 

Existe un paso de Wallas que no tiene contraparte de ninguna de las otras dos listas que es la 

incubacion; logicamente, la incubacin no corresponde en un listado de este tipo. Por su expresién, es 

mas bien una condicién que una actividad, que es la caracteristica principal de todos tas otras 

Propuestas de etapas. 

Las aportaciones que nos legan estos autores, nos proporcionan el fundamento para 

determinar que la resolucién de problemas y la Produccién creadora, son esencialmente la misma 

clase de operacion y que es posible usar la P.D. como base para ef desarrollo de un modeto basado en 

ia E.1. que sirva para representar a estas actividades. 

De acuerdo con las numerosas investigaciones realizadas por Guilford, el modelo general 

Propuesto por él para la resolucién de problemas, también sirve para explicar la mayor parte de la 

produccién creadora; Guilford utilizé los conocimientos adquiridos en el modelo de la E.I. para usar 

fa P.D. como sustento para la elaboracién de la propuesta de solucién de problemas basado en la 

creatividad y que se representa graficamente en el siguiente diagrama. 
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Este modelo tiene en cuenta las categorias de la Estructura del Intelecto y fa creatividad, en el 

grafico al igual que en la teoria; se considera a éste como un sistema de intercomunicacién. El 

modelo se basa principalmente en entradas y salidas. Las principales entradas son del ambiente (E) y 

del soma (S, somatico); el soma es fo relativo a la informacion conductual con relacién a las propias 

disposiciones del individuo, su estado emocional y motivacional; las salidas son terminaciones o 

conclusiones del problema o pensamiento. 

La direccién de la corriente de informacién en este diagrama se indica por medio de vectores, 

algunas veces con conexiones en un sentido, y otras en doble sentido. La secuencia temporat general, 

se indica en e! conjunto horizontal de bloques de izquierda a derecha a partir de la Entrada 1 en el 

extremo izquierdo. 

Debajo de todo el modelo, esta ef almacenamiento 0 depésito de la memoria, en el rectangulo 

ubicado en la base del modelo; las cuatro clases de contenidos estan fepresentadas y se agregan 

solamente para los fines ilustrativos, de dénde se encontrarian en el Proceso de algun individuo. Los 

ejemplos de los distintos productos, especialmente las unidades, sistemas y algunas relaciones e 

implicaciones pueden hallarse dentro del diagrama, en las entradas y salidas del soma y del ambiente. 

Las transformaciones no son tan faciles de presentar, pero las modificaciones de algunos de los 

elementos dados de informacién podrian considerarse transformaciones, sobre todo en las salidas 

preliminares. 

La parte mds importante en la que se justifica el uso de las categorias de operacidn, que estan 

intimamente relacionadas con la creatividad, se ven reflejadas y representadas por las flechas que van 

desde la memoria a cualesquiera otras operaciones, estas indican los efectos que el almacenamiento 

de la memoria tiene sobre todos los procesos de pensamiento. Las flechas que van en direccion hacia 

el almacenamiento de la memoria, indican algin grado de busqueda en la misma, para localizar la 

informacién pertinente. También en los casos de la cognicién y 1a produccién, tas flechas indican la



  

derivacion de informacién nueva o modificada en el almacenamiento. Algunas de las transmisiones de 

la nueva informacion desde el depdsito de la memoria a las actividades centrales (cognicion y 

producci6n), se hace a través de la evaluacion, que pudiera considerarse que tiene una funcién de 

filtraje, ya que parte de la transmision es directa, sin pasar por la operacién evaluativa. 

La operacion de la evaluacion esta distribuida de manera bastante general, puesto que puede 

existir una verificacion de la informacién en cualquier punto del recorrido. Algun tipo de evaluacion 

se produce en la etapa del filtro, to que determina la accién selectiva del mecanismo del filtraje. 

Guilford (1977) establece que “... no es seguro si esta evaluacién es de la misma clase que la que se 

produce en relacién con la cognician y las actividades de produccién, que pueden ser exhibidas como 

factores evaluativos. La operacion de evaluacién no se ha demostrado que afecte el almacenamiento 

de la memoria; la funcién de la evatuacién comprenderia entonces el concepto de una censura”. 

Las Entradas If y III, se inctuyen para explicar la busqueda activa del individuo de 

informacion del ambiente, tal como se muestra con la flecha que va hacia arriba y se dirige a la 

estacion de entrada, y también para explicar cualquier nueva entrada incidental: a medida que 

contindan las operaciones de cognicién, se indica la accién del filtrado para una nueva entrada. 

Las estaciones de salida indican los puntos posibles para el cese del proceso en la resolucion 

del problemas. La primera salida puede ser un rechazo o ignorancia completa del problema; la 

segunda salida puede deberse a la comprensién de que un problema no es importante o que es 

imposible de resolver, o puede significar posponer la actividad de resolucién de} problema por el 

momento, posiblemente por que la intencién es de renovarla con un estado de incubacién que se 

produce en el interin. La salida Ill, puede significar que se ha logrado una solucién satisfactoria, 

aunque no la mejor o definitiva. 

Uno de los rasgos importantes de! modelo es que permite conocer ampliamente los fendmenos 

del circuito con Ja posibilidad de recibir informacién por retroalimentacién; por ejempto, con cada



  

  

fase cognitiva y cada fase de produccién existe un circuito de la cognicién a la memoria y a la 

evaluacién y de regreso a la cognicién; esto puede ser repetide muchas veces. También existen 

Circuitos mas grandes: uno que comprende el primer par de estaciones de produccién-cognicién y otro 

que comprende e! segundo par, tal vez seguido de un tercero, un cuarto, y asi sucesivamente. Estos 

fenémenos circulares permiten cierta flexibilidad con respecto al orden de los acontecimientos; ésto 

quiere decir que no tiene forzosamente que iniciar en la entrada I. 

Existe mucha superposicién de los hechos y existen muchas marchas atraés, que el nuevo 

modelo tiene en cuenta. Es necesario comentar otro aspecto; el modelo no muestra ninguna distincién 

entre la produccién convergente y la divergente. Las estaciones de produccion en el modelo, en 

realidad representan ambas. La diferenciacién critica de las dos clases de operacién es que la clase de 

respuesta esta completamente especificada en la produccién convergente, mientras que no lo esta en 

ta divergente. Et caso es que un filtro evaluativo y la forma de evaluarlo determinaran segun ta 

restriccion, si son del tipo convergente o divergente; en este caso nos inclinamos a que la restriccién 

sea de un tipo menos riguroso, intentando destacar el aspecto creativo. 

Aceptamos que e] modelo de flujo representado en el diagrama de! “Modelo Operacional” y 

que es de naturaleza genérica, puede no adecuarse a algun problema especial para su solucién; sin 

embargo para ajustarse mejor a la solucion de tipos de problemas especificos se pueden desarrollar 

diagramas de flujo especiales. 

Ahora, debemos observar un poca mas de cerca los acontecimientos que ocurren en un caso 

de solucién de problemas considerando con algum detalle lo que sucede en distintos aspectos del 

modelo genera! que se acaba de describir; en realidad, le hemos prestado mucha més atencidn a los 

casos reconocidos de produccién creadora que a los casos entendidos por resolucién de problemas. 

De este modo, los acontecimientos de la produccién creadora permanecen en el centro del tema; pero 

la mayor parte de estas consideraciones también tienen aplicacion a la solucién de problemas.
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Como conclusién de este capitulo, diremos que existe la creencia de que las persona creativas 

Poseen un sistema de razonamiento muy simple y sin légica, ademas de que sus razonamientos no 

tienen nada que los relacione con el problema a resolver. No hay duda de que gran parte del 

aprendizaje de la persona creadora se da en términos de informacién especifica que se puede utilizar, 

Pero existen muchos experimentos que parecen demostrar ganancias en las aptitudes intelectuales 

mediante la utilizacién de la propuesta Guilforiana mediante, las formas creativas de solucién de 

problemas o el prever situaciones en la vida cotidiana o de trabajo. La postura que empleamos para 

justificar este trabajo de tesis para la creatica como un sistema y no como un concepto meramente 

cultural, nos lo proporciona la teoria revisada en el capitulo II. En este capitulo; Guilford, considera 

que las aptitudes del pensamiento, asi como las habilidades intelectuales, son posibles de entrenar. 

Las aptitudes intelectuales son tanto generales como especificas, y muchas de las aptitudes 

generalizadas son aptitudes intelectuales factoriales, aplicables a la creatividad. Cada una de ellas se 

pueden considerar tinicas y han sido originadas en gran parte por la practica informal, siendo 

posibles de mejorar gracias a Ja practica formal. Esto no significa que la herencia no tenga ninguna 

importancia en el desarrollo de las aptitudes intelectuales; sin duda, fija los limites para el desarrollo 

de los individues. 

En relacién con los cursos creados especialmente para ensefiar el pensamiento creativo, todos 

han demostrado siempre que ta ganancia de los sujetos entrenados era significativamente superior en 

la produccién divergente, pero especialmente mas en la originalidad (factor DMT), que en los de 

fluidez (DMU), en los cuales algunas veces no se presenta ganancia alguna. 

Las inferencias que se pueden extraer de los ultimos resultados, son: que la fluidez ideativa 

es una cualidad personal que recibe poca influencia del entrenamiento, o que la clase de 

entrenamiento no es adecuado para la ganancia en fluidez , o que los cursos acentian las ideas de alta 

calidad.
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Pames (1962) comunicé que el programa de entrenamiento normalmente se aplican a 

aquellos sujetos que eran iniciatmente de rendimiento bajo en los tests de produccién divergente, y a 

aquellos que tenian un C.I, bajo y a los mayores (de edad), asi como a los sujetos mas jovenes, no asi 

a los sujetos de rendimiento estandar o superior. 

Vale la pena estudiar algunas de las técnicas especiales que se han elaborado para lograr que 

los individuos alcancen mayor creatividad. El espacio no nos permite una descripcién generalizada de 

un método; sin embargo, todo método puede ser caracterizado y se pueden sefialar sus relaciones con 

los principios psicolégicos. 

Pocos son los métodos sometidos a la prueba experimental, Aunque algunos de los métodos 

se han diseiiado para el pensamiento en grupo, pueden ser aplicados, en principio, a la resolucion 

individual de problemas; la mayoria de ellos se concentran en las maneras de generar ideas y como 

proporcionan informacién para facilitar el proceso de seleccién intencional de un factor en la 

evocaci6n de la informacién almacenada en la memoria. 

ESTA TESIS ND DEBE 
SALI DE ta sisuldTECA



CONCLUSIONES  



Durante los ultimos cuarenta afos, el campo de la creatividad ha empezado a ser explorado 

con mayor profundidad e interés. Centros de investigacién o asociaciones, han presentado mayor 

atencién a este tema, y mas importante ain, se han dedicado a la puesta en practica de los nuevos 

conocimientos. 

De todas las consecuencias de las investigaciones emprendidas sobre la creatividad, son las 

. que versan sobre los procesos de pensamiento, los que han tenido mayor atencién por parte de dichos 

investigadores y que han influenciado a todos los campos de aplicacion, ya sean industriales, de 

servicios 0 educativos. 

Uno de nuestros objetivos no documentados acerca de este trabajo de titulacién, versa en que 

es necesario ensefiar a las nuevas generaciones de estudiantes la importancia de cultivar todos los 

aspectos de los procesos de pensamiento asi como ta implementacion de estrategias para tal fin, 

utilizando nuevas herramientas como las que proporciona la creatividad, sin dejar fuera o de lado los 

aspectos légico-matematicos. 

Para poder cumplir con este propdsito, era de vital importancia sentar una base, a todas luces 

cientifica, en la cual se pudiese justificar la creatividad con un fundamento netamente psicologico. La 

teoria de la Estructura del Intelecto de Guilford, nos proporcioné dichos elementos en dos aspectos: 

primeramente en la categoria de Operaciones, en especifico en el factor de la “Produccién 

Divergente”, y segundo, desprendiendo de la P. Divergente, la perspectiva de la solucion de 

problemas creativamente, incluyende claro, otros aspectos de la teoria, proporcionandonos asi estos 

dos puntos como nuestros fundamentos. Primeramente haremos una retrospectiva conclusoria de la 

tesis, para cerrar con nuestra vision futura de por qué es util ta creatividad en el ser humano. 

Partimos de que e] pensamiento ai iguat que la inteligencia son constructos que hacen alusién 

a un tipo de habilidad compleja y de alto nivel. 

Al haber discutido los planteamientos de los autores citados, asi como otros investigadores, 
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como por ejemplo; Piaget, Vigotsky, Guilford, Reisnik, Bartlet, De Bono, encontramos que 

Pensamiento e inteligencia son determinadas como habilidades producto de la utilizacién de 

informacion recogida directa o indirectamente del entomo presente y de la experiencia del pasado, la 

cual es empleada por el individuo para intentar resolver un problema. 

Un aspecto de gran importancia en este punto fué establecer al pensamiento como un sistema 

propio del individuo para la resolucion de eventos practicos del devenir social. Mencionaremos de 

paso que esta practica social es la que hace posible al ser humano, apropiarse del conocimiento, 

intervieniendo factores ambientales como ef aprendizaje, ajustando al pensamiento a convertirse en 

una habilidad que puede ser mejorada y adicionada a beneficio del mismo individuo. Apoyando esta 

premisa se hallan las propuestas de Nickerson (1987), De Bono (1986), Mayers (1986), Brown 

(1983) y Stemberg (1989). 

Se conformé como premisa en esta tesis que el pensamiento es un sistema establecido; asi 

como fué considerada la existencia de evidencias previas a un acontecimiento que propicié una 

situactén problema, en la cual se requiera de corregir o solucionar el evento, sera desencadenada 

mentalmente una serie de fases interrelacionadas, que requieren de ordenar informacion previa, 

siendo ésta producto de la experiencia y el aprendizaje, con el fin de dar solucién mediante la 

seleccin de alguna altemativa. 

Hacemos alusién a un sistema cuando ef pensamiento es considerado un proceso que inicia 

con una evidencia y que ésta cuenta con ausencias que tendran que ser completadas por extensiones 

obtenidas de otras fuentes de informacién producto del entomo. 

Se eleboro el argumento de la existencia de sistemas del pensamiento con partes 

complementarias que cualitativamente son diferentes, y que a su vez son necesarias para dar 

continuidad al proceso. 

Opinar sobre los sistemas de! pensamiento hace indispensable considerar que éstos tienen su 

 



origen en la légica, ya que ésta formula las leyes del pensamiento estricto, comprende también los 

fundamentos en que se apoya el conocimiento y las modalidades del desarrollo del pensamiento. 

EI proceso del pensamiento ldgico tiene como caracteristica e! acomodar informacion para 

ser comprobada, modificada, refutada y factible de reproduccién. Considerando al propio proceso es 

posible describirlo diciendo que éste se basa en una serie de funciones lineales, conduciéndose desde 

funciones elementales a funciones mas complejas, en el que se incluyen subconjuntos ordenados y 

secuenciales de informacion. 

Hablar de sistemas del pensamiento obliga a retomar una circunstancia especifica como lo es 

la generacion y adquisicién del conocimiento; como se menciond en el capitulo uno tema 1.2.1; con 

respecto a la secuenciacién de las fases del pensamiento légico. Es importante comentar acerca del 

método cientifico, ya que éste es un procedimiente riguroso y estructurado de los planteamientos del 

proceso del pensamiento légico. Mencionaremos que el método cientifico es un procedimiento 

planeado, que propicia la determinacién de conexiones entre eventos, facilitando el generalizar y 

Profundizar conocimientos adquiridos por este método, para lograr mostrarlo, comprobarlo y 

aplicarlo. 

Reflexionando en la semejanza de fases que contiene el proceso ldgico y el método cientifico, 

ya que resulta un medio para comprender la obtencién de conocimiento y la produccién del mismo, 

debemos pues mencionar que ambos, sistema y método, descansan en el mismo fluido lineal de 

eventos. 

Ahora que ya fueron establecidas las bases del pensamiento lineal, hablaremos de los 

modelos de solucion de problemas. 

Como et ser humano es capaz de criticar sus ideas, ha desarrollado estrategias que dirigen 

sus selecciones, exponiéndolas al examen y la conclusién verificable. Los modelos para !a solucion 

de problemas proponen y desarroilan habilidades en el pensador para aplicarse a situaciones dadas. 

 



Cabe mencionar que las técnicas, modelos, y sistemas de pensamiento con mayor grado de 

acreditacion pertenecen a la ciencia y cuentan con un lugar dentro del cuerpo epistémico, no obstante 

el objeto central de la tesis no intenta determinar el lugar que guarda la creatividad dentro del 

conocimienta, en cambio si deseamos situarla en un lugar dentro de la corriente de la Psicologia de! 

Pensamiento, y en caso concreto a Ja teoria de 1a Estructura del Intelecto (E.1.) de Guilford. 

Relacionando lo expuesto con anterioridad, tenemos que los sistemas de pensamiento que la 

ciencia ha dado como validos y certificados son: el modelo légico, el modelo matemiatico, y el método 

cientifico que, como ya fue establecido, tienen sus bases tedricas en la Légica misma, la cual 

explicamos ampliamente en el capitulo I, (tema, Modelos de pensamiento). 

Hablamos también de !a teoria de la Estructura del Intelecto, debiéndose considerar las 

aportaciones mas conocidas de la logica y la matematica en el campo del analisis y resoluci6n de 

situaciones problema (Subtema !.3. del capitulo I). 

De primera oportunidad comentaremos que ei pensamiento puede ser ejemplificado como un 

proceso lineal, cuestién que puso en uso popular De Bono (1977) y de la cual consideramos una 

comparacién muy explicativa, ya que tiene gran relacion a lo expuesto en e! proceso de pensamiento 

légico, el método cientifico, y la matematica. 

Una analogia entre los procesos lineales del pensar y la resolucin de problemas es que se 

desarroflan en varias fases. Con base en ésto, comentaremos que hay procesos del pensamiento con 

una secuencia diferente, caso del método empirico y la creatividad; podriamos decir que en lugar de 

ser un continuo lineal como lo son la ldgica o la matematica, éstos se desarrollan a saltos, 

permitiendo mayor libertad para el pensador. Esta semejanza es apoyada por De Bono (1977); el 

elemento clave para la resolucion de problemas, ya sea linealmente 0 a saltos, tiene que ver con la 

capacidad del pensador de distinguir entre causas y efectos. 

Tratando de elaborar una sinopsis del proceso de solucién de problemas podemos mencionar 

 



algunas actividades que lo integran; un analista que objetive la situacion problema, la busqueda de 

antecedentes, ubicar en tiempo el problema, generacién y seleccién de soluciones y puesta en 

practica, 

Cabe destacar que un valioso elemento para la solucién de problemas es el papel que guarda 

el pensador, oe! solucionador, sin soslayar que la posesién del conocimiento para resolver problemas 

es un facilitador del mismo proceso. 

Es cotidiano el enfrentarse a problemas; lo cierto es que para lograr plantear eventos de este 

orden, debe hacerse referencia al conocimiento y a la apropiacién del mismo, es entonces que a partir 

de! conocimiento pueden comprenderse cuestiones por las cuales es posible llegar a resolver 

problemas y a su vez generar nuevas interrogantes, Pareciera que se alude a un encadenamiento de 

eventos interminables, de tal forma que hacemos alusién al desarrollo de la ciencia, en tanto esta 

misma cuenta con el apoyo del modelo légico al analisis de problemas. Los problemas de la ciencia 

se expresan bajo la forma de contradicciones, impulsando al pensamiento a encontrarle solucién, 

teniendo como base el planteamiento en el cual estaran fundadas las oportunidades de solucion. 

La logica ha establecido reglas de aplicacién general en las que se observan la formutacién 

det problema en términos precisos, un planteamiento que conduce a tentativas de solucién, la 

posibilidad de aplicarse en {a practica asi como la estimacién de resultados, facilidad de 

reconocimiento de procesos o relaciones definidas, posibilidad de que las inferencias resulten 

incorrectas modificando el planteamiento de acuerdo a tos resultados e inclusién de los resultados. 

Por otra parte el modelo matematico propone elementos para el analisis y resolucién de 

problemas considerando en primer lugar un nimero de factores que intervienen con el problema, de 

estos factores uno es el tiempo, y adicionalmente el otro establece cierto grado de incertidumbre. 

Los Modelos de solucién de problemas, como la légica y ef método cientifico, son sistemas 

de pensamiento que son establecidos mediante procesos calificados como de orden lineal, la 

 



matematica a su vez, concede las herramientas cuantitativas para validar las respuestas emitidas 

como soluciones. 

Las aportaciones que hemos obtenido de los métodos de resolucién de problemas basados en 

la légica, tienen de caracteristico entre ellos, que comparten como estrategia de busqueda, la 

estimacion de la situacion y de las altemativas de solucién a partir de acciones ordenadas, 

secuenciales e inflexibles. 

Interpretaremos ahora el contenido tedrico de la teoria del intelecto. Seguin Guilford (1977) es 

inevitable mencionar que los enfoques psicolégicos experimental, genético, y multivariado asi como 

fa psicopatologia , 1a psicofarmacologia y la neurologia dieron consistencia a esta propuesta tedrica. 

EI soporte de la tesis se sustenté en gran parte por el analisis factorial y en el fortalecimiento 

y transformacion del modelo monolitico de Spearman y Thurstone (aunque no revisamos estos dos 

ultimos). 

Nos parece que uno de los elementos mas atractivos de la teoria fue la formulacién de 

factores determinantes de la inteligencia justificados por la presencia de aptitudes basicas y 

diferenciadas. Centralmente la teoria utiliza como base de evidencias a los métodos multivariados, 

origen de! analisis factorial, debido a la cantidad de informacion obtenida de diversas poblaciones y 

la ordenacién y procesamiento de la misma, resultando asi indispensable, puesto que las aptitudes de 

los individuos carecen de igualdad en las puntuaciones obtenidas por los testss. 

Es oportuno mencionar que la ordenacién de datos bajo fa caracteristica de matrices facilita 

la busqueda y sistematiza la informacion, de tal forma que los datos significativos psicolégicamente y 

las diferencias individuales pueden ser identificados especificamente. 

Los indicios que emplea Guilford, como son, el tomar informacién de poblaciones tan 

dispersas, asi como considerar jas diferencias individuales, las divergencias entre las poblaciones 

normales o bien del débil mental, nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de instaurar a 
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investigacién futura en el campo de la Psicologia del pensamiento y sus aplicaciones, al campo de la 

Psicologia educativa, o bien la Psicologia industrial en el area de recursos humanos, en tanto que 

resulta inevitable reconocer que la inteligencia humana es realmente una instancia multifactorial. 

Actualmente la dicotomia entre suponer una inteligencia heredada, o bien que la influencia 

cultural es determinante para algunos casos de inteligencia, did como resultado, los recursos para la 

integracion de la teoria de la Estructura del Intelecto, de la cual, la enunciacién del factor psicologico 

y la intervencién de una variable o factor genotipico, son entendidos como un conjunto de factores 

heredados por la raza a la que pertenece el sujeto. La raza del sujeto no influyé en Ia creacién de la 

teoria, mas bien fué tomado en cuenta al momento de diferenciar si existe este factor en una u otra 

poblacién. 

Debemos considerar que al establecer expectativas de distribucién de los factores dado por et 

analisis factorial, se constituyé en la herramienta estadistica para la comprobacién de ausencia o 

existencia de factores en alguna poblacién estudiada; en tanto si la inteligencia es determinada 

hereditariamente, o por influencia del ambiente o producto de la combinacién de ambos términos, 

toca designar su influencia a esta teoria de la E.1. 

Los factores son producto de la demostracion en un grupo de testss, que a su vez comparten 

un factor comin, y del cual es posible comprobar la existencia dentro de una poblacién y que éstas 

puntuaciones difieren entre cada individuo estudiado, estimando que los puntajes factoriales indican 

el grado en que los individuos poseen un determinado atributo. 

Guilford explica que el pensamiento se haya vinculado a los factores (pensamiento 

matematico) y estructura (pensamiento légico), puesto que estos elementos los integré a fa teoria 

psicolégica. Un factor es una funcién psicolégica fundamentada en la existencia de él mediante un 

tests graficado por matrices. La propuesta de que un individuo puede ser diferenciado de otro 

mediante su aptitud ante un factor determina que el repertorio de funciones que maneja, provee la 

 



existencia de un proceso de acomodacién y reconocimiento del factor. Comentaremos que De Bono 

(1977), propone la organizacién del conocimiento en la memoria del individuo a manera de un 

ordenador . 

Los razonamientos en que Guilford erige su teoria son la aplicacién del modelo dimensional 

que le permitio hablar de la existencia de clases y clases dentro de las clases; a semejanza el autor 

considera que el modelo jerdrquico resulta propicio para la teoria general de las aptitudes 

intelectuales. 

El modelo morfolégico clasifica fenémenos en categorias que se intersectan permitiendo la 

organizacién de datos en hileras y columnas correspondientes a categorias especificas que determinan 

una matriz logica. 

La base cientifica de la E.I. tiene raiz en el uso de los métodos de captacién de informacién 

mediante baterias de testss, empleados para facilitar el manejo de factores buscados, 

proporcionandoles un valor numérico. La validacién det valor numérico y la bateria de testss, es a 

través del método matematico, implicando la utilizacion de una ecuacién, un modelo geométrico que 

represente dimensionalmente y la estadistica para analizar tas matrices de correlacién. 

Convenimos en subrayar que las consideraciones efectuadas en el capitulo primero han dado 

pie para la conceptualizacién teérica de la E., puesto que a partir de los recursos de! conocimiento 

como es la ldgica, 1a matematica y los métodos cientifico y empirico contribuyeron en mayor o menor 

Proporcion a dar validez a lo ya comentado. 

Guilford propuso implementar la aplicacién de dos tipos de ecuaciones, una para efectuar et 

analisis de correlacién entre los coeficientes alfa y el coeficiente de correlacion de los tests de lo cual 

es posible determinar las saturaciones de los factores; y la otra ecuacién refiere la oportunidad de 

intercorrelacionar factores entre si. Puesto que el agrupamiento de datos es insuficiente, se requiere 

tedricamente darle una expresién geométrica, en la que los factores se posibilita a ubicarse en un 

 



  

lugar espacialmente entre la interseccin de fas mediciones obtenidas de una poblacién. La 

interseccién de los factores es representado por fineas que sitian dimensiones en ejes factoriales, 

extendiéndose a tres de estas, una persona cuenta con tres posiciones o coordenadas dimensionales, 

de las cuales guarda una posicion unica. 

A nuestro parecer, el planteamiento tedrico de Guilford ubica al individuo como ente unico 

en posibilidad de contener o emplear determinada combinacién de factores intelectuales lo cual nos 

hace pensar que cada individuo cuenta con una inteligencia unica y diferente. 

El recurso basico estadistico, es extraer las varianzas factoriales producto del uso de un 

grupo de tests, en tanto que da la oportunidad de reducir el uso de pruebas evidenciadoras y su 

empleo como indicador de mediciones pertenecientes al mismo grupo, prediciendo el grado en que son 

determinados y el mimero de variables que se deberan tratar. 

Una necesidad inmediata surgio al encontrar diversos factores que en un principio fueron 

estudiados independientemente, las experiencias del empleo del andlisis factorial de los tests 

intelectuales generaron dudas sobre la aplicacion de una estructura jerarquica. En realidad se tendia a 

identificar que cada factor estaba limitado a una pequeiia cantidad de analisis. La tendencia de 

apreciar varios factores con aspectos muy semejantes como uno sdlo, guid a dividirlos en factores 

independientes y representativos de 1a teoria. 

Guilford agrupé los factores en tres categorias, con la factibilidad para definir cada aptitud 

intelectual en términos de una subdivision de cada clase en factores. La primer categoria se conformé 

por cuatro clases de contenido; la segunda categoria operacién, contiene cinco clases; y las seis clases 

restantes integraron la categoria de producto. Atin bajo esta ordenacin de categorias subdivididas en 

clases, requirié establecer un modelo tridimensional en ef que se representaron en una dimensién, las 

cinco categorias operacionales, en otra las cuatro categorias de contenido y las seis categorias de 

produccién en una tercera dimensién. 
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La organizacién de las clases dentro de las categorias, reside en el requerimiento de 

informacion y su relacién, para dar cabida a una tercera clase en la categoria de contenido, la 

dependencia de relacién es el empleo previo de informacion. 

En el caso de las operaciones las clases estan subordinadas al conocimiento, por lo cual la 

cognicién es previa a todas las demas clases; resulta novedosa la relacion existente entre cognicion y 

memoria, si no hay conocimiento, no hay memoria, si no hay memoria no existen fas producciones, si 

no existe conocimiento ni produccién entonces no hay evaluacion. 

En los productos la relacién es continua de unidades hasta las implicaciones y éstas tienen 

intervencién en relacin continua. 

La categoria de contenido, guarda orden en clases destinadas a la captacion de informacién 

proveniente del medio ambiente a través de los érganos de percepcién; dicha informacién es 

Tepresentada mentalmente por ideas que reproducen la realidad en percepciones, como las obtenidas 

por la vision © cinestésicamente. De semejante forma también es reproducida la informacion que 

proveen al individuo las ideas de caracter abstracto y en otros casos logran diferir lo verbal de lo no 

verbal en tareas intelectuales, y en determinadas circunstancias la recepcion de informacion es 

transformada en acciones, producto de la manipulaci6n de dicha informacion. 

La categoria de operaciones integra clases las cuales son referencias de procesos intetectuales 

primarios, diferenciados en términos de lenguaje. Tiene como base la informacién codificada y 

almacenada mentalmente, de la cual puede disponer para la busqueda de informacién y resolucién de 

problemas; es posible que sean generados datos a partir de informacion previa. De semejante manera 

es factible que sea deducido légicamente para la seleccién del mejor resultado, o bien compara 

informacion previa bajo el empleo de criterios légicos y llegar a la toma de decisiones. 

Por otra parte las clases contenidas en la categoria de producto fueron implementadas para 

diferenciar el paralelismo entre las categorias de operacién y contenido. Las clases pertenecientes a ta 
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categoria de producto establecen los pasos para las especificaciones légicas entre unidades, 

relaciones, clases e implicaciones. 

Los productos son formas en las que se manifiesta informacién posterior a un procesamiento 

mental, se trata de los medios empleados para clasificar y agrupar informacion organizandola desde 

la forma mas simple, como es el integrar elementos comunes, ordenamiento por elementos con 

caracteristicas comunes, busqueda y establecimiento de conexiones entre informaciones, y también la 

estructuracion de un complejo de partes interrelacionantes. 

Una vez establecidos los componentes de la teoria de Guilford, la Estructura del Intelecto, 

consideramos explicar que las posibilidades de combinar tres diferentes clases contenidas en tres 

distintas categorias logran conformar tos factores de la inteligencia, constituyendo segin el autor 120 

composiciones viables. 

Al reftexionar aqui respecto de la teoria de la Estructura del Intelecto segin Guilford, 

comentamos la obtencion de informacién, ta cual, proveniente del entomo del sujeto y es captada, 

almacenada y procesada a través de representaciones mentales de la realidad; por otra parte la 

organizacién, utilizacién y transformacién de informacion, previa para ta resolucién de problemas ha 

sido influenciada por la educacién que tiene como base los modelos basados en la Légica , limitando 

al sujeto a resolver ‘problemas con base en aspectos logicos. 

Puede parecer prematura la siguiente conclusion, posterior a la descripcién de ta teoria de 

Guilford, al conceptuar las habilidades del pensamiento como series de procesos que se relacionan 

entre si, estableciendo la probabilidad de organizar mentalmente estrategias para combinar o 

modificar los procesos del pensamiento; por lo tanto la habilidades para la solucién de problemas son 

factibles de mejorarse, posibilidad con fundamento en fas aportaciones de De Bono (1977; 1986; 

1991), Guilford (1977), Raths (1991), Rodriguez (1984), Brown en Stemberg (1989), Nickerson 

(1987), y Mansfiel; Busse y Krepelka (1978). 
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Retomaremos nuestros comentarios relacionados al desarrollo de habilidades del pensamiento 

Posteriormente, pero antes comentaremos acerca de la creatividad. Son muy diversos los trabajos que 

muestran un enfoque o planteamientos resolutorios mediante condiciones creativas. 

Ya que nuestra postura ha sido la de retomar una teoria Psicolégica para establecer la 

creatividad como sistema de pensamiento, haremos algunas notas relacionadas con esta concepcion. 

Para Guilford, la creatividad resulta un intercambio de informaciones producto de la 

interaccién del sujeto con su entomo, dando oportunidad a fa formacion de algo nuevo. 

Los estudios sobre la creatividad se remontan desde la década de los 30’s, época de la que se 

cuenta con informacién de cursos formales para la instruccién en creatividad, en su mayoria dirigidos 

a empresarios, disefiadores e ingenieros. Los trabajos emprendidos por diversas Universidades 

tuvieron por objetivo el aumentar la creatividad de los participantes, y en otros casos fueron 

enfocados a la resolucién de problemas. 

Por varias décadas las Universidades han Ilevado sus esfuerzos a cultivar en sus estudiantes 

el pensamiento logico, que de acuerdo a la exposicion de la teoria de la Estructura de} Intelecto 

resulta incompleto, puesto que existen las estructuras intelectuales especificas para completarlo con 

la generacion de ideas divergentes, ias cuales aportan recursos innovadores para la generacién de 

soluciones a problemas de la vida real. 

Multiples investigadores consideran que el pensamiento creativo integra procesos 

interconexos destinados a reestructurar la informacién almacenada por el sujeto, de tal forma que el 

pensamiento creative puede ser cultivado y desarrollado para aplicarse en el momento seleccionado, 

€n tanto que éste se complementa con el pensamiento légico tradicional. 

Se hablo de la produccién divergente como componente de la categoria de operaciones, 

distinguiéndose por sus propiedades de fluidez ideativa, flexibilidad, fluidez expresiva y !a 

originalidad, implicando 1a generacién espontanea de datos a partir de una busqueda selectiva. Se 
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debe mencionar que las ideas creativas surgen bajo la consecuencia de confrontacion de ideas 

contrarias por fa oposicién de una nueva informacion ante ideas viejas. 

Para Guilford (1977), hablar de creatividad implica descubrir el pensamiento divergente y su 

relacion inseparable con el pensamiento convergente. La produccién divergente la identifica el autor 

como la capacidad para generar ideas, flexibilidad o habilidad para seleccionar soluciones de 

problemas entre multiples opciones y posibilidades; originalidad, relacionada con la generacion de 

soluciones tnicas y nuevas de los problemas que se plantean, y su elaboracion, ligada a {a habilidad 

de percibir deficiencias, generar ideas y refinarlas para obtener nuevas versiones mejoradas. En lo 

que respecta a la produccién convergente, aunque no la describimos en el texto, si es necesario 

aclarar que la relacion que conileva con la produccién divergente es inseparable; la razén por la cual 

no se describid obedece a que la idea principal recayé sobre las condiciones creativas; solo 

sehalaremos que contempla los aspectos lineales y logicos del pensar, y las referencias conclusorias 

(capitulo II), 

Guilford afirma que el desempefio creativo es el factor que mas contribuye a la solucién de 

problemas, especialmente cuando intervienen aspectos cognoscitivos y se considera la estructura del 

problema como un modelo de busqueda, que exige el empleo inmediato del entomo y una exploracién 

en la memoria. Ademds de confirmar que ta creatividad exige como habilidad un mayor o menor 

grado en la poblacién, y la cual puede ser un proceso aprendido, selectivo o mejorable, 

De igual forma Guilford hace notar que el pensamiento logico no es un opositor del 

pensamiento creativo, por el contrario éstos logran una complementariedad necesaria para la 

tesolucién de problemas cotidianos. 

Una aportacién muy interesante es cuando Guilford considera que la mente acta con base a 

modelos “creados por si misma para organizar y clasificar informacién para su uso posterior, 

facilitando la disponibilidad, y combinacién en un gran contexto de formas; curiosamente a pesar de 
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la eficacia de los modelos, es dificil conseguir una reestructuracién de los mismos. 

De manera opuesta, la creatividad tiene como base la reestructuracion de los modelos 

etaborados por el mismo individuo; el pensamiento divergente logra que él mismo elabore habitidades 

que le apoyen a superar el efecto restrictivo y limitante de los modelos, conformando nuevos modelos 

al incorporar informacion que tal vez no tuviera nada en comin con la situacion problema. 

La investigacién factorial logré delimitar aptitudes especificas dentro de la produccion 

divergente, entre ellas se establecieron la fluidez ideativa, la fluidez verbal, la fluidez asociativa, un 

factor de originalidad y un factor de flexibilidad. Guilford estructuré una matriz que relacionaba 

clases de la categoria de contenido con las clases de la categoria de producto, logrando aislar en 

mayor o menor numero de oportunidades los factores de la produccién divergente, y esto fue 

comprobado en ciertas poblaciones, en la mayor parte de los casos en jovenes de 14 aiios. 

Expuestos los argumentos que provee la teoria de la Estructura del Intelecto, éstos han 

posibilitado al autor y a nosotros dar fundamento a la creatividad como elemento de contenido dentro 

de los factores de la inteligencia y produccién divergente, que entre si cuentan con gran relacién, 

puesto que ambas concepciones retoman desde la oportunidad de emplear Ja busqueda de 

informacién, disponiéndola a manera de generar ideas espontaneamente, flexibilidad en el desarrollo 

del evento, hasta la eleccion de sotuciones basadas en ideas reformadas y mejoradas, teniendo como 

base informacién proveniente det pasado y de la cual pueden surgir innovaciones. 

Discurrimos a partir de la teoria de la Estructura del Intelecto, las implicaciones existentes 

entre la creatividad y ta resolucion de problemas. En principio al facultar la teoria de la Estructura 

del Intelecto come sustento de la habilidad de produccién divergente y el proceso creativo, fue preciso 

conceder que la resolucién de problemas es también un acto creador (Guilford; 1977). 

Seguin Guilford, si todos los eventos vitales del hombre fueran producto de! recuerdo tipo 

réplica, seria imposible conferir existencia a la concepcién del proceso creativo, ni a ta resolucién de 
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problemas. Afortunadamente el andlisis factorial ha provisto de sustento a los trabajos que analizan 

las estrategias del hombre y otro tipo de sujetos (infrahumanos), referente a la resolucién de 

problemas. Guilford aisl6é factores determinantes de la solucién de problemas, entre ellos delimité la 

existencia de la comprension verbal, la comprensién conceptual, la originalidad, y la elaboracién 

seméntica, siendo éstos tan amplios y complejos de distinguir como los factores de la inteligencia. 

Los trabajos que suministraron argumentos a! analisis de solucién de problemas , retomados 

desde la Estructura del Intefecto, son las aportaciones de Dewey, Rossman y Wallas, siendo éste 

Ultimo quien retoma y expone un modelo de produccién creativa, teniendo de novedoso el sefialar una 

etapa en la que son incubadas las ideas , convergimos con el autor que la resolucién de problemas, la 

produccién creadora y ta produccién divergente son esencialmente una misma cuestion. 

La propuesta de modelo de Guilford, para dar explicacién al proceso resolutorio de 

problemas y la produccién creativa, tiene su base en la propia teoria de la Estructura del Intelecto, 

contemplando la intervencién del individuo mediante sus estructuras mentales, la percepcion , la 

acomodacién, y la transformacién de la informacion almacenada previamente, o producto del 

ambiente, generando producciones de nueva informacién para establecer circunstancias como el 

ignorar la situacién , comprenderla como poco importante o imposible de resolver, o la generacion de 

una situacién satisfactoria. 

EI inicio de la secuencia resolutoria no tiene un inicio unico ni rigido, propiciando la 

generacién de posibles soluciones aplicables en diferentes niveles y con diversas posibilidades de 

solucién, alcanzando para el sujeto la satisfaccién completa, o retomar la accién creando un efecto 

circular y flexible. 

Remarcaremos que Guilford apoya la postura en la que reconoce la factibilidad de 

entrenamiento para el individuo, permitiéndole que desarrolle sus aptitudes del pensamiento y 

habilidades intelectuales. 
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Antes de finalizar estas conciusiones deseamos dejar como reflexion al lector algunas 

consideraciones; primero, si el individuo es educado bajo una estrategia logica, la informacién, y el 

conocimiento, sus producciones seran procesadas, almacenadas y transformadas de manera inflexible 

y sin posibilidad de expansién. 

En cambio, si los métodos educativos retomaran estrategias para desarrollar en el individuo 

habilidades creativas, entonces podria organizar y transformar la informacién de forma que pudiera 

disponer de ella y emplearla para mejorar su entomo. Como nota subrayaremos que el humano debe 

mejorar sus habilidades del pensamiento e intelectuales mediante la creatividad, haciendo de ésta un 

entreacto complementario a los procesos Idgicos de! pensar. 

Segundo; subrayamos que al inicio de esta tesis, mencionamos la necesidad sentida de las 

Universidades, las empresas y la ciencia por ir modificando los paradigmas correspondientes. Si 

pudieramos visualizar el mundo de la ciencia con nuevos paradigmas, originados por pensamientos 

hetamente creativos, tendriamos un crecimiento acelerado de la tecnologia, que pudiera mejorar las 

condiciones de calidad de vida de! ser humano. 

Seria deseable que !as Universidades basen sus planes de estudios en sistemas de 

pensamiento creativo; ésto les permitira formar profesionales con una vision cientifica mas flexible 

capaz de generar nuevos paradigmas cientificos en el campo de la ingenieria, la salud, y la educacién 

entre otros, para garantizar un futuro nacional con mejores opciones. 

En el contexto educativo, también pueden influenciar los sistemas basicos para desarro!lar 

nifios mas independientes, eficaces y capaces de integrar a sus propios estilos de resolucién de 

problemas, dos opciones complementarias que a futuro faverezcan el crecimiento continuo de nuestro 

pais. 

En tanto la realidad que vivimos en nuestra sociedad, nos conduce al lento alcance de metas y 

objetivos de crecimiento social cultural, logrando imaginamos un pais con grandes riquezas 
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naturales, desperdiciadas por la falta de adopcion de estrategias creativas, que permita sobresalir de 

Ja situacion actual. 

En consecuencia, el logro de nuestro objetivo ha sido satisfecho, puesto que ta creatividad 

tiene fundamento en la teoria psicolégica de la Estructura del Intelecto, creando a nuestro parecer 

opciones para que otras teorias psicolégicas avalen 1a creatividad, que a su vez permitan al 

investigador identificar particularidades para ser analizadas en proximos proyectos. 
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