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INTRODUCCION. 

si se acepta la premisa de que la identificaci6n y desarrollo 

del talento creativo es un esfuerzo que bien vale la pena, enton-

ces se puede centrar el problema manifiesto en tres aspectos prin

cipales; 1.- Señalamiento de las variables que influyen en la ere!!_ 

tividad. 2. - Descubrimiento y afinamiento de instrumentos aptos y
exactos para identificar las capacidades y habilidades creativas.-

3.- Descubrimiento e implementación de procedimientos que favorez

can el desarrolla· e incremento de la creatividad~ 

El objetivo primordial de esta investigación es explorar y e~ 

tudiar las variables mas importantes que influyen en la Creativi-

dad de los niños en edad escolar. 

La motivaci6n b~sica para la elección de este estudio, fue que 

en realidad existen un nelrnero muy reducido de investigaciones que

se interesen en los niveles socio-econ6rnicos de nuestro país, y --
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aunado con la poca información acerca del juego y sobre todo la -

Creatividad / se consideró conveniente estudiar las habilidades del 

pensamiento creativo en tres niveles socio-econ6micos de la Ciudad 

de México (nivel alto, nivel medio y nivel bajo). 

Al buscar inforrnacidn específica referente al tema, se encon

trd que en el año de 1969 P.C. Walker de la Universidad de Georgia, 

Estados Unidos; real.iz6 una investigación similar. Pero es necesa

rio señalar que 17 años han transcurrido, y que lógicamente la edB 

caci6n ha sufrido modificaciones, as! como la si tuaci6n socio-pal! 

tica y econ6mica del' pa!s ha evolucionado, para tenninar se debe -

tomar en cuenta que la influencia que tienen los niños mexicanos -

no es la misma que en 1969. 

Todo ser humano posee talento creativo, de aquí la necesidad

de identificar y desarrollar esta habilidad ya que en todas las S,2 

ciedades es uno de los aspectos que más ayudcln al desarrollo, tan

to individual como grupal y hablando en un plano mas general de t~ 

da la humanidad. 

Es tambil!n un factor primordial en la educación, por lo mismo 

se debe explotar la capacidad de creaci6n, brindar fuentes de in-

vestigaci6n y ayudar al progreso y desarrollo individual del C?n-

cepto de s! mismo, con esto se podría evitar, o al menos intentar

que disminuyera la falta de personaliz'aci6n, la automatizaci6n y el 

comportamiento gregario. 

El mundo evoluciona con rapidez, constantemente existen dese]: 

brimientos y se podría enfatizar más el campo de la tecnología, r! 

zones por las cuales se necesitan personas innovadoras y creativas. 

otro aspecto que se ha comenzado a vivir es la carestía de -

alimentos. Es necesario enfrentar la explosión demográfica, la cual 

exige nuevas fuentes de alimentaci6n y sobre todo imaginación en -

los seres humanos. tos niños que actualmente nacen y crecen serán

en un futu.ro no muy lejano adultos, los cuales tendrán que desarr2 
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llar se en un ambiente familiar, laboral y social, y debedn mani-
festar su talento creador, el cual será la salvación del mundo y -

muy en particularmente en M~xico. 

Se puede decir entonces que el hombre de hoy construye su hi,! 

toria, se actualiza, toma conciencia de que al ser productivo col! 
hora en la transformaci6n de la naturaleza y su realidad. 

Antiguamente se creía que la Creatividad era un ••aon" otorga

do a unos cuantos o aquellos que solían llamarse genios y quienea

por medio de una inspiraci6n, lograban transfonnar, es decir crea

ban, dando forma a nuevas ideas de manera pl~stica, filost'\fica, ª! 
t!stica o científica. 

Mas adelante la educaci6n afinnaba que la Creatividad era 

transmitida m~gica o accidentalmente, por lo mismo la escuela no -

tenía responsabilidad alguna acerca del desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes. Esto ha originado una serie de carn--

bios acerca del comportamiento de la Creatividad y se le ha come_!J 

zado a tomar en cuenta y es por esto que se muestra mayor inter~s

en llevar a cabo investigaciones de tipo científico. 

Segtln Torrance, "una de las formas en que una cultura honra -

el talento creador se refleja en los ideales de los maestros, de -

su cultura y la clase de conducta que t'.fatos favorecen o tratan de

combatir entre los niños" (Torrance, 1966, pág.65}. 

La Creatividad es un "arma" que debe ser cultivada, siendo la 

escuela la que da un entrenamiento especializado y la que provee -

experiencias secuenciales para el desarrollo de las habilidades -

creativas. Entonces se puede decir que la Creatividad tiene que ser 

cuidadosamente cultivada y no dejarla s6lo corno un producto de con 

diciones sociales , sin embargo las experiencias son básicas y los 

niveles varían en aspectos. 

se han realizado investigaciones, que afiman que la Crea ti v.! 

dad puede ser superada, pero lo mas importante es conocer el nivel 

creativo de las personas. De aquí el interés de este estudio, con2 
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ciendo el' nivel creativo de los niños, será mas fácil fomentar di

cha capacidad. 

Y puede concluirse aceptando que "el desarrollo del pensamle.n 

to creativo no debe ser impedido de oportunidad alguna" (Torrance, 

1966, pág. 68); "una persona informada, capaz de utilizar su info,E: 

maci6n es una persona creadora, capaz de resolver sus problemas.,. 
vivir es· tener problemas, y resolverlos equivale a desarrollarse -

intelectualmente" (Guilford,J.P. 1967, pág. 444). 
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CAPITULO l 

"LVas a lograrte acaso? LVas a vivir en la 
tierra? IOjaU que pacfficamente crezcas
y en 'dulce calma te acrecientes! !Que no
~~~ultes vano, que no seas un ser frustr! 

Amonestación de un padre· 
Azteca a su hijo. 



CAPITULO I 

CREATillIDAD. 

A. ¿Que es Creatividad? 

Ya que la creatividad es una palabra, que aunque nueva, ha ca_l;! 

sado controversia, por lo que es difícil proporcionar una defini-

ci6n universalmente aceptada debido a ~sto, es necesario recurrir

ª los distintos enfoques que se han dado. 

Con respecto a la definición de creatividad, Powel (1973), d! 

ce que la inteligencia y la creatividad no son sin6nimos en absol,!! 

to, pero no pueden existir la una sin la otra. No obstante, la pr~ 

sencia de una no es garantía de la presencia de la otra en grado -
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id~ntico. Se admite en general que existen las aptitudes de pensa

miento creador y que pueden evaluarse. 

Powel asegura al mismo tiempo que numerosas definiciones dis

ponibles se han concentrado en cuatro puntos: 

1) Relaci6n de elementos. En estas definiciones se dice que -

la actividad consiste en "un proceso de ordenar realidades bien c2 

nacidas en relaciones nuevas, de modo que puedan lograrse con ma-
yor efectividad 11 (Powel,1973, pág. 180). 

2) Conflicto. Freud y sus seguidores insistieron en el papel

que desempeña el conflicto mental, en el origen de la creatividad. 

3) Solución de problemas. Segd.n esta opinión, el grado de -

creatividad depende de la sensibilización a los problemas y de su

aptitud para considerar o visualizar una situación de problema. 

4) Medio ambiente. Las definiciones de este grupo consideran

que los factores del medio ambiente son de suma importancia para -
la creatividad. 

Segtln lo anterior, la creatividad no es un factor tlnico, sino 

un conjunto de habilidades diferentes y que los factores que se han 

tomado en cuenta para definirla está:n estrechamente relacionados, 

Para Rodríguez Estrada (1982}, todo acto creativo implica --

tres elementos: la persona creadora, el proceso creativo y el obj~ 

to creado. 
Entonces la creatividad incluye dos aspectos esenciales; la -

producción de algo nuevo y que ~ste algo sea valioso. 

Torrance opina acerca del tema: "Creatividad es el proceso de 

convertirse sensible a los problemas, deficiencias y huecos en el

conocimiento, elementos faltantes y desarmon!as, para en esta for

m~ identificar el problema, proponer soluciones, fonnular hipóte-

siB sobre deficiencias, probar y reprobar estas hipótesis y comun.! 

car resultados (Torrance, 1976, p3g.217}. 

Esto quiere decir que la creatividad, es una basqueda constan 

te por lo desconocido, y as! realizar algo diferente. 

Una vez analizadas varias definiciones, puede decirse que los 
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elementos mas representativos de la creatividad son: 

1) Actividad mental.- La creatividad es una de las operacio-

nes que desarrolla el ser humano, por consi9uiente, se considera -

como una actividad. 

2) Solución de problemas.- La solución real y acertada de pr.,2 

blemas es el objetivo de una actividad desarrollada creativamente. 

3} Principios de novedad.- Traer a la existencia algo nuevo -

presupone dos factores que se encuentran relacionados entre si' i 

a) Informaci6n previamente obtenida. 

b) Manipulacidn de la informacidn, 

Esto quiere decir, que es necesario contar con informaci6n -

real y suficiente para ser procesada y reprocesada en el cerebro y 

que a trav~s de un estímulo redundará en un 'producto creativo que

establecerá o traerá algo nuevo a la existencia, ~sto es: informa

ción, idea, estímulo, se crea una nueva relación entre dos agentes 

hasta entonces no relacionados entre sí. 

4) No utilizar un proceso lógico. - Aquí debe entenderse el no 

encerrarse en un problema visualizándolo en la foi-ma acostumbrada

sino tratar de visualizarlo apartándose de la lógica tradicional. 

Resumiendo, se puede decir que una idea nueva es el producto

de la conjunción de la intuición humana y el manejo de dos o mas -

variables (conocimientos, experiencias) previamente asimilados y -

organizados de una forma diferente a la que ant<.is El.O! había conceb! 

do. 

Para los fines de este trabajo, es conveniente recurrrir nue

vamente a la definición de Powell: "La creatividad es W\a combina-

ci6n de flexibilidad, originalidad y sensibilidad en las ideas que 

capacitan al pensador para romper con las habituales secuencias de 

pensamiento iniciando diferentes y productivas secuencias cuyo re

sultado origina satisfacción para ~l y tal vez para otros 11 (Powell, 

1973,pág.235). 

El producto obtenido puede ser nuevo para la sociedad, o sol!!_ 

mente para la persona que lo produce, pero lo esencial es que cau

se satisfacci6n a su creador. 
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B) EL PROCESO CREATIVO. 

Es necesario describir el proceso creativo, ya que la creati

vidad existe del resultado de una conjunción de etapas a fases a -

las que se le llama 11 proceso creativo" 

Dicha descripción, se realizará por medio de un breve análi-

sls de diversas teor!as relativas al tema. 

Joseph Wall,as (1926). 

Su teor!a se utiliza en todas los campos de investlqaci6n --

acerca de la creatividad~ 

Se puede decir que wallas es de los primeros investigadores -

en hablar acerca del proceso creativo. Por lo mismo, las investi9,! 

cienes sucesivas se basan en gran parte en su teor!a~ 

Para Wallas el proceso creativo fonna cuatro etapas: 

1) Preparaci6n.- Aqu!, la persona creativa realiza todo trab.! 

jo preliminar,es decir, investiga y recolecta datos, escucha suge

rencias, 'J abre su mente hacia todo aquello que le ayudará a real! 

zar su producto creativa. 

2) Incubaci6n.- Es un per!odo de tiempo, el cual puede durar

desde unos minutos hasta meses o años, se sittla entre la etapa de

preparaci6n e ilurninaci6n. 

3) Iluminacidn.- Se da cuando la persona ve la solución de su 

problema. 

4) Verificaci6n.- se refiere a que el producto creativo ha s,! 

do aceptado definitivamente desput1s de una evaluaci6n cr!tica he-

cha por el innovador. 

Joseph Rosmrnan (1931). 

Desarrolla el proceso creativo en siete pasosi 

1) Descubrir la necesidad. 

2) An.Uisis de la necesidad. 
3) ntlsqueda de toda la informaci6n necesaria. 

4} Formular todas las soluciones posibles. 

S) Análisis de ventajas y desventajac de las soluciones. 

6) El nacimiento de una nueva idea. 

7) Realizar un experimento para probar la solución mas facti-
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ble, seleccionar y perfeccionar la idea desput1s de realizar 
el experimento. 

Alex F. Osborn (1938). 

Para este autor el proceso creativo consiste en siete fases t 
1) Orientación.- Definir el problema. 

2) Preparación.- Recabar informaci<ln. 

3) Análisis.- Escoger la informaci6n mas relevante. 
4) Ideación.- Formular alternativas para la soluci6n del pro· 

blema. 

5) 1ncubaci6n. - Períodos de descansa para invitar a la ilumi

naci6n. 
6) Síntesis.- Annar el rompecabezas. 
7) Evaluación.- Juzgar las ideas resultantes. 

Wertheimer (1960}. 

Analiza el proceso creativo en base a la escuela Gestalt, la.

cual considera que el quehacer creativo tiene como punto de parti

da la necesidad de reconstruir "patrones de pensamiento deficien-

tesn siendo las insuficiencias en los patrones, el estímulo que pg 
ne en marcha el proceso creador. Por ello el investigador, susten
ta que en el proceso creativo se "mueve 11 una situación inestable o 
insatisfactoria (s1 ) hacia una situación ts 2) la cual ofrece una -

solución en la que un vacío (Gap) es cubierto y una nueva fonna ha 

nacido. 

Al mismo tiempo, sostiene que agrupar, organizar y estructu-
rar son pasos que existen en todo pensamiento creativo, consideran 

do adem.1s que la división de un todo en partes y el visualizar es
tas partes juntas, pero sin perder de vista el todo, son pasos que 

se dan dentro del proceso creativo. 

Guy Aznar (1966). 

Considera al movimiento creativo como un rodeo que va de lo -
real y de lo imaginario a la creación. Distinguiendo tres fases: 

11 Abandonar el campo de lo real.- Un "campo de lo real' es -

un universo de referencias, un universo del lenguaje, un conjunto 
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de informaciones vinculadas ldgicamente con el problema o un ámbi

to de conocimientos, siendo este campo en el que una persona se s!, 
ttla cuanCJo'3xamina un problema por ejemplo: un carpintero busca una 

nueva idea relacionada a su trabajo / un nuevo m~todo y por ello 

buscará soluciones dentro de un campo hori2ontal en t~rminos de su 
oficio. 

Aznar considera que para obtener un producto creativo es nec~ 

sario abandonar este campo horizontal e ir en busca de nuevos hori 
zontes que nos permitan crear nuevas relaciones. 

2) Ir en busca de un estímulo.- El es:.t!rnulo tendr.!1 corno resu,! 

tado un producto creativo. Si uno pretende incrementar las oportu

nidades, se debe incrementar el contingente de informaciones pote.!} 

ciales, entre las que se puede escoger una asoci.ación, que de co

rno resultado una combinación nunca antes realizada, 

3) Vuelta a la realidad.- "Vuelta a la realidad" es enlazar -

el estímulo con lo real. El individuo debe captar aquellos estímu

los que correspondan al problema. Para establecer la relaci6n, de

be utilizar una especie de 16gica, aunque distinta a la lógica ho

rizontal y que puede semejarse a aquellos que se encuentran en los 

sueños o en la mertte de los primitivos y de los niños. 

Morris Stein (1967 ,1974). 

Considera que el procesos creativo est.1. dividido en tres eta

pas para las cuales es necesario tomar en cuenta la educación del

individuo, lo cual influirá determinantemente en la solución del -

problema planteado, ya que los aspectos socio-educacionales dan la 

pauta· para la formación del individuo con mas aptitudes hacia la -

creatividad, 

Las etapas son las si"guientes l 

1) Etapa de la forrnulaci6n de la hip6tesis, 

2) Etapa de prueba de la hip6tesis formulada. 

3) Etapa de comunicar los resultados. 

(Tomado de Arieti, Silvano,1976,14-17 p.p) 
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Teoría de la Sinéctica. 

Por otro lado la Sinéctica (en griego significa unidn de ele

mentos diferentes y aparentemente ajenos entre sí), la cual es una 

teor.ía operacional {mecanismo operacional, concepto matemático) -

para el empleo consciente de los mecanismos psicoldgicos precon--

scientes presentes en la actividad c·readora del hombre. Estudia el

proceso creativo, y señala que se ve dificultado por el hecho de -

que siendo un proceso, está en movimiento. 
Tradicionalmente, el proceso creativo se considera después -

del hecho -si tuaci6n imperfecta para la observación, porgue cuando 

el proceso ha terminado, en realidad ¿que se puede observar?-. El

e~tudio Sin~ctico intenta estudiar el .proceso creativo mientras ª.!! 
t4 sucediendo. "Por lo tanto, la tlnica fonna de aprender algo ace! 

ca del proceso creativo es tratar de comprender los conceptos sub

yacentes, no racionales y de libre asociación que fluyen bajo .el -

proceso articulado de superficie" (Gordon, 1963, p~g.14). 

La Sint!ctica define al proceso creativo como: 11 la actividad -

mental desarrollada en aquellas situaciones donde se plantean y se 

resuelven problemas con el resultado de invenciones artísticas o -

técnicas (Gordon, 1963, pág. 48). 

El proceso creativo implicai 

1) Hacer de lo extraño algo familiar.- Esto lo realiza la me.!! 

te por medio del an.1lisis. Ya que el ser humano es b.1siceunente CO.!! 

servador, cuando se enfrenta a una cosa o concepto nuevo represen

ta una amenaza para lil. En esta situaci6n la mente intenta asimi-

larlo, forz.1ndolo dentro de un patrón ac:eptardo o cambiando su pr2 

pia construcci6n privada de juicios para darle lugar a lo "extra-

ño". 
2) Hacer de lo familiar algo nuevo.- Esto es distorsionar, i.n 

vertir o transformar las formas diarias usuales de observar y reas: 

clonar que hacer del mundo un lugar seguro y familiar. Esta perse

cuci6n de lo extraño es el intento consciente de lograr una nueva

perspectiva del mundo, de las personas, de las ideas_, de los sent.! 

mientas y de las cosas. 



12. 

El intento de ·hacer de lo familiar algo extraño implica dife

rentes m6todos de lograr una perspectiva intencionalmente 11 ingenua"· 

o aparentemente "fuera de foco" en relaci6n con alg1'.ln aspecto del
mundo conocido. 

La Sin~ctica ha identificado cuatro mecanismos para hacer de
lo familiar algo exti:año1 

a) Analogía personal.- La identificación personal con elemen

tos de un problema, liberan al individuo de la necesidad de obser

var dicho problema en función de elementos previamente analizados. 

Se experimienta personalmente el problema. 

b) Analogía directa.- Describe la comparacidn real de hechos

paralelos, conocimientos o técnicas. Es observar problemas simila

res. 

e) Analogía simbólica.- Emplea im.1'.genenes objetivas e impers.f! 

nales para describir un problema, por lo que se diferencia de la -

analogía personal. 

El individuo usa esta analogía en funci6n de respuestas poét,! 

cas. Es una descripci6n abreviada de la funci6n o de los elementos 

del problema como el los ve. Logra im&genes que at1n cuando tecnol~ 

gicamente inexactas son estéticamente satisfactorias. 

d) Analogía fantástica o fantasiosa.- El artista debe saber -

como. transfonnar, despersonalizar y esconder la fuente de su de--

seo. Cuando logra hacerlo y su trabajo es aceptado habr& obtenido

ª través de la fantasía lo que no hubiese podido obtener de ningu

na otra forma. 

La teoría del deseo revela la .relaci6n entre los motivos del

artista como ser humano y el método escogido por éste para satisf!! 

cerlo, El éxito depende de su habilidad para definir la consurna--

ci6n del deseo en la fantasía y hacer real el mismo 1 enrnaroándolo

dentro de una obra de arte. 

La Sinéctica es de gran utilidad para el estudio y desarrollo 

de la creatividad, sin embargo no hace mas fácil la actividad ere_! 

dora, sino que permite a las personas trabajar mas arduamente, e -

incluso llevarlas hasta la fati~a, pero al final ser~n eficaces en 

la actividad creadora. 
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C, EL PRODUCTO CREATIVO, 

Si tenemos en cuenta lo antes mencionado, de que una idea nu.!! 
va es el producto de la conjunción, de la intuici6n de la raztSn, -

encontramos un aspecto que bien vale la pena mencionar; el produc
to. 

Para Whittaker {1977), el producto creativo supone tres condJ:. 

cienes: 
1) Una idea o respuesta nueva debe ser producida. 

2) Esta idea o respuesta debe resolver un .problema o alcanzar 

cierta meta. 

3) El conocimiento general debe ser desarrollado al máximo. 

Es decir, para que exista l~ creatividad debe de existir una 

idea o soluci6n nueva emanada de la intuici6n y la razón. 

Por su parte Rodr!guez Estrada {1982}, re~pecto al objeto 

creativo, considera creativas algunas obras de valor subjetivo, es 

decir, se puede oscilar desde un concepto muy estricto que de cabf 

da dentro de la creatividad, s6lo a obras de gran fama y renombre7 

hasta un sentido muy elástico de los conceptos de novedad y valor

que tengan que ver con hechos modestos e intrascendentes. Por esto 

es importante tener en cuenta los valores del medio ambiente en -

que se vive y se distinguen tres niveles. 

l} Creación intrascendente.- Tiene valor solo para el indivi

duo y tal vez para su pequeño círculo de amigos mas cerca

nos y familiares. 

2) Creación trascendente al medio.- Cuando profesionales 

próximos al individuo o al grupo creativo la valorizan ta,m 
bi~n. 

3) Creaci6n trascendente de la humanidad.- Cuando permanece -

v4lida a trav~s de los países y de las épocas históricas. 

En cuanto a lo nuevo, hace dos mil años los romanos decían: 

"Nihil novi sub sale", es decir1 "Nada hay nuevo bajo el sol. ••• 11 
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D, LA PERSONA CREATIVA, 

A esa persona que tiene la capacidad poco comtln de innovar y

cambiar, mu9hos la consideran exc~ntrica, inconfonnista, un indiv! 

dualista sin inter~s, por todo lo que no sean los productos de su

propia imaginaci6n. 

E. Pichon-Riviere (1978) reporta el siguiente dato: ºLas ci-

fras de pacientes con actividad creadora es bastante pequeña y se

calcula aproximadamente que el dos por ciento de internados mues-

tra esta inclinaci6n. La expresi6n artística espontánea de los es

quizofr~nicos se caracteriza por una mezcla de dibujos y textos i.!! 
terc:alando transiciones entre el dibujo y el texto escrito, la te.n 

dencia a llenar el espacio vacío, a apiñar; la presencia de este

reotipias o repeticiones como una rigidez de todas las formas y -

gran cantidad de símbolos, motivos ornamentales, predominio de pe! 

files sobre figuras· de frente, etc. La obra del alineado participa 

de las características del pensamiento ma'.gico.,," (Pichon-Riviere, 

1978, p4g,JO), 

S·i se analiza el texto anterior, se podría preguntar entonces 

de donde surge la idea de "genio loco". 

Pues bien para comprender esta inc6gnita existen dos vías. 

La primera. es,. como un mito •. -Ya que la creatividad tiene as

pectos casi mfsteriosos, fa'.cilmente hicieron a nuestros antepasados 

pensar en la posesi6n divina o demoníaca-. Evidentemente, los que

la poseían no eran considerados como gente nonnal. 

Como segundo punto se tiene una interpretaci6n realista pero

miope. Muchos hombres creativos han sufrido inadaptaciones a su m~ 

dio ambiente, tal es el caso de los considerados genios. 

Pero €sto limita el desarrollo de los hombres creativos, cua.!1 

do en real~dad "buena parte de la agresi6n y de la destructibili-
dad que agobian al mundo se deben a la falta de creaci6n 11 (Rodr!-

guez-Estrada, 1982, p4g, 51) , 
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Respecto de la personalidad crea ti va, se pueden analizar va-

rios aspectos mencionados por Rodr!guez Estrada¡ 

En cuanto a edad se encuentra que el período mas floreciente

respecto a la creatividad corre entre los 30 y 40 años. 

Respecto al sexo se encuentra también, que si la historia hu

mana se hubiera detenido en el año 1900 / hubiera parecido que la -

mujer es inferior al varón en creatividad. Peto el siglo XX ha CB.fil 

biado esa imagen, ya que la mujer se relaciona muy de cerca con la 

intuición,· siendo ésta uno de los principales componentes de la -

creaci6n. Además, la creatividad pide sensibilidad fina y recepti

vidad tanto como independencia de espíritu. Esta llltima cualidad -

se considera masculina, pero las dos primeras son femeninas. 

Mas particulamente, la mujer se manifiesta mas creativa en -

lo concreto que en lo abstracto y mas en lo humanista que en lo -

tecnol69i co. 

1. Cualidades de la Persona Creativa. 

SegCín Rodríguez-Estrada. 

a) No existe ning11n esteriotipo claro del individuo creador,

s6lo se presentan ciertas similitudes. 

b) Todos exhiben una gran curiosidad intelectual. 

e) Disciernen y observan de manera diferenciada, están alerta 

y pueden concentrarse y trasladar su atenci6n adecuadamen

te. 
d) Tienen en sus mentes una amplia infonnaci6n que pueden com 

binar, elegir y extraponer para resolver problemas que re

quieran una elaboraci6n novedosa. 

e) Tienen pocos 11 bloqueos" mentales. 

f) Además de estar dotados intelectualmente, también respon-

den emocionalmente, demuestran empat.ía hacia la gente y -

presentan tolerancia hacia las ambit; Uedades. 

g) Muchas de estas personas manifiestan haber tenido una in

fancia relativamente desdichada. 
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h) Se comprenden a s! mismos, en el sentido de que pueden ver

y reaccionar rápidamente a los componentes de sus personal! 
dades. 

i) En los tests de introversi6n-extroversi6n, la mayoría de -

los sujetos mostr6 tendencia a la introversión, pero aque-

llos calificados como extrovertidos exhibieron un potencial 

creador tan al to como los introvertidos. 

j) No est.1n pendientes de lo que otros piensan sobre ellos y -

se hallan bastante liberados de restricciones e inhibicio-

nes convencionales. 

k) No son conformistas en sus ideas, son auténticB:ffiente indepe,!! 

dientes. 

1) Son flexibles con respecto a medios y objetivos. 

m) Les interesan menos los hechos como tales que los signific2_ 

dos y las implicaciones de los hechos. 

n) Intelectualmente son verbales y comunicativos, y no les in

teresa controlar ni sus propias imlfgenes, ni impulsos, tam
poco las de los dem'1:s. 

E. LA PERSONALIDAD DEL NiílO CREATIVO, 

Las características de personalidad del niño creativo han sido 

estudiadas de diversas manerasr Piografías y autobiografías de aduJ. 

tos eminentes, entrevistas con madres y maestros de niños creativos, 

entrevistas con los r:\ismos niños, pruebas y procedimientos diseña-

dos para diferenciar un niños creativo de uno menos creativo. 

Reid, l<ing y Wickmire 11959) encontraron que los niños creati

vos son mas sociables, accesibles y sentimentales en cornparaci6n -

con los menos creativos. Esto lo encontraron al administrarles un -

inventario de personalidad. Por medio de entrevistas con niños de -

cuarto año de primaria, Weisberg y Springer 11961) concluyen que los 

niños creativos demostraron tener una autoimagen mas fuerte que el

resto de los niños. 
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Asimismo a los niños creativos se les describe como autdno-
mos, con una mente mas abierta, que responden a los est!mulos, in, 
dependientes y no-confomistas, honestos, joviales, y sus juegos
muestran ser mas espont4neos. 

Por otro lado, estudios de personalidad acerca de niños ere~ 
tivos indican que tienen un !ndice mas bajo de desajuste emocio-

nal, menos ansiedad, menos rigidez para relacionarse y una gran -

confianza en a! mismos, lo cual les pemite obtener grandes triu,n 
fas. Los investigadores atribuyen ese equilibrio a que los niños

creativos presentan una gran tolerancia al stress, ademas que en
la mayor.ta de los casos, sus padres comparten actividades e ideas 
con sus hijos, y son menos estrictos con ellos. 

Muchos estudios han demostrado que la inteligencia no va .[n

timamente ligada a la creatividad ya que se han encontrado niños
muy creativos y que dif!cilmente superan los límites de intelige.n 

-cia ~edia. Al respecto Torrance dice "si nosotros quisitSramos -
identificar a niños altamente creativos, bas~ndonos en pruebas de 
inteligencia, tendr!arnos que eliminar aproximadamente al 70\ de -
los mas creativos. Este procentaje se ha comprobado, sin importar 

la escala de inteligencia que se· utilice y sin diferenciar indiv! 
duos, pudi~ndose probar desde el jardín de niños hasta niveles.-
universitarios". (Torrance, 1964, p4g.53). 

Sin embargo, se han encontrado resultados curiosos, al admi
nistrarles pruebas de inteligencia, ansiedad y creatividad en los 
niños, Kogan (1979), encontrd que los niveles mas altos de ansie
dad lo obtienen los niños mas inteligentes pero menos creativos. 



CAPITULO II 

" Por breve tiempo has venido a contemplar 
las cosas, has venido a ir evolucionando. 
has venido a hacer medro de tu persona, 
has venido a crecer u 

Amonestatión de un padre Azteca 
a su hijo. 



Cl\PITUW II 

DESARROLLO DEL Nrno ENTRE OCHO y 

DIEZ AflOS. 

Existen diversas teorías acerca del desarrollo del niño, en -

las que los ·autores centran su atenci6n en uno u otro aspecto, es

por <fato que en ocasiones el objeto, m~todo y resultados parecen -

opuestos. 

A continuaci6n se describirán cuatro teorías (Piaget,H.Wallon, 

A. Gesell y M.Montessori) , sin tomar en cuenta orden alguno de im

portancia ni de anterioridad crono16gica. Cabe señalar que se ha-

blará de las teor!as en general, enfatizando 11nicamente períodos -

que abarquen al niño entre ocho y diez años de edad. 
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Para este autor, el niño contribuye activamente en la constru.E 

ci6n de su propia persona y de su mundo igual que lo hace cualquier 

s~r vivo, ésto lo realiza por un lado asimilando toda sustancia de

s u medio (tanto física como psíquica) necesaria para su desarrollo, 

y acomodando lo que asimila para adecuar sus conductas a las candi-

cienes exteriores. De este modo logra su adaptación al medio. 

Para este fin Piaget define la inteligencia cor.to "aquel estado 

de equililJrio hacia el que tienden las sucesivas adaptaciones de º!. 
den senso-motor y cognoscitivo así como todos los intercambios en-

tre el organismo y su medio, Por supuesto, la afectividad es siem-

pre el motor de las acciones que producen, en cada nuevo estadio e! 

ta progresiva ascensi6n, ello se debe a qua la afectividad es quien 

confiere valor a las actividades y regula su energía. Pero la c1fec

tividad,. nada es sin una ~ntcligencia que le proporcion8 sus medios 

y esclarezca sus fines ... 

ºEn rea.lidad, la tendencia mas profunda de toda actividad hum~ 

na es el camir)O hacia el equilibrio¡ y la raz6n, como expresi611 de

las formas superiores de este equilibrio, retlne dentro de sí intelJ. 

gencia y creíltividadº (Piaget, 1970, p.1g. 15,39). 

Asimilaci6n, acomodaci6n e inteligencia proceden de una evo! u

ci6n en la que se distinguen diferentes estadios-integrados unos en 

o~ros- y a la que cada niño imprime un ritmo propio, 

Estadios seg!ln J. Piaget: 

Nacimiento: Período de la inteligencia senso-motora. (o-2años) 

l. Uso de reflejos. 

2. Reacciones circulares primarias. 

3. Reacciones circulares secundarias. 

4. Coordinaci6n de los esquemas secundarios y su apl! 

cación a nuevas situaciones. 

5. Reacciones circulares terciarias. 

G. Invenci6n de medios nuevos mediante combinaciones 

mentales. 
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años: Período preoperativo. 

Primer nivel: fase preconceptual. (2-4 años) 

Segundo nivel• fase del pensamiento intuitivo. (4-7 -

años). 

6 - 7 años: Período de operaciones concretas. {7-11 años). 

11-12 añosi Período de las operaciones formales. 

A partir del nacimiento, el niño comienza a adaptarse a su ;ne

dio. gracias a· los comportamientos motores que está:n ligados al Sis

tema Nervioso Central, pero que se compenetran por los datos de su

propia experiencia, cada vez mas rica y compleja. 

De este modo llega a establecer represcntaciOnes recorriendo a 

funciones corno la imitaci6n, perccpci6n, imágenes mentales, esque-

mas mnern6nicos, lenguaje, dibujos y juegos; mas tarde recurrirá'. a -

operaciones referidas a conjuntos de objetos (categorizaciones, el_!! 

sificaciOncs, enumeraciones) y al objeta mismo (espacio, tiempo, m2 

vimiento; velocidad y causalidad). 

La Inteligencia Senso-Motora. 

Debido al rodeo de la imi taci6n y la representación, el niño -

accede progresivamente a lo simbólico, es decir, al pensamiento ab2_ 

tracto, gracias al cual un objeto puede ocupar por convención· el -

lugar ·de otro. La pre(ctica de los juegos simb6licos le perrnitirci. -

adaptarse tanto intelectual como afectivamente. 

Al mismo tiempo, el lenguaje le da acceso a la interiorizaci6n, 

con todo su pensamiento sigue' siendo irreversible¡. no puede hacer -

referencia al todo partiendo de los elementos que lo componen o•. 

Para concluir, se Puede decir que el niño toma conciencia de

ciertas relaciones mediante una apreciaci6n mas exacta de la posi-

ci6n social que ocupaba en su medio. 

Las Operaciones Concretas. 

En es.ta fase logra percibir un hecho desde perspectivas dife--· 

rentes. Con estas rnGltiples perspectivas, adquiere conciencia de la 
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reversibilidad. La reversibilidad es la posibilidad permanente de

regresar al punto de partida de la operaci6n dada. Es decir, la r! 

versibilidad es la capacidad de vincular un hecho o pensamiento -

con un sistema total de partes interrelacionadas a fin de concebir 

el hecho o pensamiento con un sistema total de partes interrelaci.Q 

nadas desde su comienzo hasta su final o desde su final hasta su -

comienzo. 

El niño alcanza un nuevo nivel de pensamiento, el operacional. 

Aquí, el individuo adquiere la capacidad mental de ordenar y rela

cionar la experiencia como un todo organizado. 

A partir de 1929, Piaget separa el pensamiento operacional en 

dos fases i concreto y formal. Las operaciones concretas presuponen 

que la experimentaci6n mental depende todavía de la percepci6n. De 

los siete a los once años, el individuo no puede ejecutar operaci2 

nes mentales a menos que consiga percibir concretamente su 16gica

interna. El conocimiento de melltiples enfoques de un objeto confi,g 

re elasticidad al suyo propio, que antes era rígido e intituitivo, 

y le permite ordenar sus datos sensoriales en dos niveles de pena!! 

miento cognoscitivo. 

Primer nivel: una vez que el niño conoce las partes de un 

todo, las estudia y clasifica en su mutua relaci6n1 mas -

tarde ello desembocará en una comprensi6n del todo. Esta

forma de comprensi6n se origina en el campo de la expe--

riencia1 ~sta, junto con el medio f!sico y social, además 

de las abstracciones que el niño aprende a elaborar a Pª! 
tir de las experiencias concretas con objetos, lo condu-

cen a m~todos matemáticos de conceptualizaci6n. Por ejem

plo: la adquisici6n del concepto de peso, procede de un -

ordenamiento de experiencias reales vinculadas con sensa

ciones de lo "pequeño", lo "mediano" y lo 11 grande 11
• 

Segundo nivel t en este punto de su desarrollo el niño pr.Q 

cura crear para sí mismo sistemas de clasificaciones. 

Tiende a conceptualizar y clasificar cada objeto como Pª!. 

te de su sistema total mas amplio. Organiza sus partes en 

un todo mayor mediante los slstr.mas jerárquicos del enca

jamiento o los reticulados. 
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Cada conjunto mayor incluye todas las partes de su mundo en -

un todo ajustado. De pronto el reino animal y las diferentes 

ideas que antes estaban desvinculadas entre s!, tienen sen t.!, 
do para ellos. 

Los reticulados se refieren a una forma especial de clasifi

caci6n en la cual el eje es el vínculo conectivo y las par-
tes vinculadas entre sr. 

En este momento de la vida del niño, la relaci6n entre los frag 

mentas conocimiento está determinada por su mutua relación 16gica ,

mas que por su mera proximidad en la experiencia. El niño se encue!! 

tra en condiciones de visualizar cualquier objeto en relaci6n con -

uno o varios conjuntos que a su vez se convierten en parte de una -

unidad o sistema alln mas amplio. De ahora en adelante la vida del -

niño se desarrolla en un mundo ordenado, dohde le puede organizar -

sus experiencias en forma separada o corno parte de una unidad, pero 

todo ordenamiento le debe ser ofrecido en fol1lla anica, con la ayuda 

de un modelo concreto. Si se le ofrece elegir, el niño es incapaz -

de hacerlo a menos que pueda ponderar cada posibilidad y percibir -

las relaciones entre ellas. 

El niño pasa de un modo de pensamiento inductivo a otro deduc

tivo. En todas sus operaciones mentales, su razonamiento se basa en 

el conocimiento de un conjunto mas amplio y en la relación lógica -

que hay en él, incluso encuentra explicaciones que se vinculan con

objetos y los hechos. Su mundo pasa de lo mitológico a lo científi

co, 

Las capacidades mentales para las operaciones concretas se de

sarrollan una por una, yendo de la experiencia mas simple a la coman 

y con el tiempo, a la mas remota. 

A medida que el niño se acostumbra al pensamiento operacion.;tl, 

puede concebir dos hipótesis y comprender la relación que existe e!l 

tre las mismas, si bien ello no implica que sea capaz de comunicar

es ta comprensión mediante palabras o actos. El conocimiento precede 

a la capacidad de verbalizarlo y aplicarlo, 

Hasta aquí el concepto de tiempo ha inclu!do solo una noción -

de secuencialidad en la que el "antes" y el "despué'.s 1
• as! como las

diferencias temporales, esran medidas segan distancias espaciales. 
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En este nivel, los conceptos tales como "pasado", "presente", 11 futu

ro" y su interrelación son entendidos corno parte de un cont!nuo tem 

peral. A la postre, despu~s de repetidas experiencias, el niño, ya

un joven adolescente, ser.1 capaz de explicar que una hora de trabj! 

jo tiene siempre la misma duración, sea cual fuere el contenido de -

la tarea encomendada, 
En cuanto al lenguaje, el niño adopta definiciones de palabras 

sin conocer bien lo que ellas expresan, continCfo siendo un instru-

mento de cornunicacidn, pero también sirve como vehículo del proceso 

de pensamiento. 
En la fase operativa, es capaz de hacer consciente la estruct.!:! 

ra de la oraci6n y responder apropiadamente a la formulacidn "algu

nos de ustedes 11
• 

El pensamiento verbal contin1la siendo marginal con respecto al 

pensamiento real que, aunque verbalizando permanece centrado en los 

actos hasta aproximadamente los once o doce años de edad. 

Las Operaciones Formales. 

A partir de los once años, se produce el paso al pensamiento -

hipotético-deductivo y paralelamente, la penetración en la sociedad 

adulta. 



f\ODALIOAD DE 
INTELIGENCIA 

~nteligencia 
~ensoriomotriz 

FASES 

Fase 

ESQUEMA DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO· 
DE PIAGET. 

(Maiet,1979) 

ES1'ADIOS 

l. Uso de reflejos. 

2. Primeros hcfbitos y reacciones 
circulares "primarias 11

• 

J. Coordinacidn de la vi si6n y -
la prensi6n, reacciones circu 
lares 11 secundarias 11

• -

Sensoiiomotriz 4. Coordinación de los esquemas 
secundarios y su aplicación a 
nuevas situaciones. 

5. Diferenciaci6n de esquemas de 
acci6n mediante las reacciones 
circulares "terciar! as"; des cu 
brimiento de núevos medios. -

6, Primera internalizaoidn de ª.! 
quemas y solución de algunos 
problemas por deducción. 

EDAD CRONOLOGICA 
APROXIMADA, 

O a 1 mes 

l a 4~ meses 

4lis a 9 .meses 

9 a 12 meses 

12 a 18 meses 

18 a 24 meses 



MODALIDAD DE FASES INTELIGENCIA 

l. 

Fase Preconcep- 2. 
tual. 
Fase del Pensa-
miento in tui ti-

Inteligencia vo. J. 

Represen ta ti-
va me di ante -
operaciones - l. concretas. 

Fase Operacional 
Concreta. 

2. 

ESTADIOS 

Aparici6n de la funci6n simbi6 · 
tica y comienzo de acciones iñ 
ternalizadas acompañadas de re 
presentación. -

Organizaciones representaciona 
les basadas tanto en la asimi= 
laci6n de la propia acci6n. 

Regulaciones representaciona--
les articuladas. 

Operaciones simples (clasific!! 
cianea, seriaciones, corres pon 
dencias término a t~rmino,etcf. 

Sistemas totales (coordenadas-
euclidianas, conceptos proyec-
ti vos, simultaneidad}, 

EDAD CRONOLOGICA 
APROXIMADA, 

2 a 4 años. 

4 a s• años. 

s• a 7 años. 

7 a 9 años. 

9 a 11 años. 

"' "' 
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llfil!!!!.~· 
La edad del niño est.1 considerada como el ndmero de días, sem,! 

nas, meses y años que le separan de su nacimiento. La sucesión de -
las edades es la sucesión de progresos, por lo tanto existe una coi!!. 

cidencia exacta entre el nivel de evolución y la edad del niño. 

Existen determinados momentos de la evolución psíquica en que

las condiciones son tales que hacen posible un nuevo ·ordenamiento -

de los h'e"chos. El orden nuevo no liquida las formas precedentes de -

vida o de actividad, ya que procede de ellas, pero con t'H aparece -

un modo diferente de detrminaci6n que regula y dirige las determin.! 

cienes de los sistemas anteriores; las integraciones progresivas -

que se observan entre funciones nerviosas son un ejemplo. Esas mutE_a 

cienes exigen para producirse períodos de latencia, hacen discont!

nuo el crecimiento, lo dividen en etapas o en edades que ya no res 

penden instante por instante a la adición de los días, de los meses 

de los años. Ya no hay similitud entre las edades del niño y la in

fancia. El momento de las grandes mutuaciones psíquicas est.:1 marca

do en el niño por el desarrollo de las etapas biológicas. 

Como se observa para Wallon cada etapa del desarrollo es un CO!!, 

junto que por una parte sumerge en el pasado, pero por otra invade

ya el porvenir. 

El otro desempeña un rol preponderante en la formación del yo. 

En el inicio de la vida, el niño no posee ningeln valor si no es en

relación al otro: es el estadio de la "sociabilidad sincrética". -

Mas tarde, y gracias a su mayor participeci6n le ser.1 posible admi

rarse y hacerse admirar por el otro. Esto trae consigo sentimientos 

de envidia y de simpatía que serc1n posteriormente superados: es el

"sincretismo diferenciado". 

Después de los cinco años se anuncia la edad escolar, en la que 

el inter~s se vuelca del yo hacia las cosas. Sin embargo al paso es 

lento y difícil. Hasta los seis años y mas allc1, el niño permanece

empeñado en su actitud y sus ocupaciones presentes, su actividad es 

algo exclusiva y es incapaz de evolución rctpida entre los objetos o 

las tareas. Para llamar la atenci6n a sus pequeños alumnos de laque 

hacen y proponerles un nuevo tema, una maestra ha ideado entrenar-

los en la ejecuci6n automtitica de un gesto interruptor, que ellos -

deben ejercitar al dar la maestra una señal determinada. 
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La escuela, por el contrario, exige una movilizaci6n, concerta

da de las actividades intelectuales hacia materias sucesivas y arb! 

trariamente elegidas. Como menciona el autor1 "Las tareas impuestas 

deben, mas o menos, desvincular al niño de sus intereses espont.!neos 

y con demasiada frecuencia, no logran de él mas que un esfuerzo -
obligado, una atenci6n artificial o inclusive una verdadera sornno-

lencia intelectual" (Wallon, 1963, p~g. 195,196). 

Ha sido necesario utilizar estimulantes accesorios, como pre-

mios o castigos, para sostener esta actividad 1 estos estimulantes -

son todavía para mucho "el trozo de azacar o el garrote", ~sto es,

un procedimiento de doma. 

Por otro lado encontramos aquellos que pretenden hacer descan

sar las actividades obligatorias del niño sol>r~ su senlimit:!llto de -

responsabilidad. El niño tampoco parece capaz de soportar el peso -

de esas tareas, formándose la imagen de que todo se lo debe a sí -

mismo, éisto es apelar prematuramente a su responsabilidad, es dicta! 

le rasgos, imponerle una dependencia ficticia, mas entendida que no 

favorece a la evoluci6n de su autonomía. 

En el período de siete a doce o catorce años se caracteriza por 

mayor objetividad, Paulatinamente el niño toma gusto por las cosas, 

puede medirse el deseo y el poder que tiene de manejarlas, de modi

fiarlas, de transformarlas. Destruir o construir son las tareas que 

no cesa de concebir con ellas, por lo tanto explora sus detalles, -

sus relaciones y sus diversos recursos. El niño elige a sus camara

das, ya sea para realizar tareas determinadas y de acuerdo con los

juegos o trabajos cambiarán sus preferencias. El cumplimiento de un 

trabajo o de una actividad es el medio de medirse entre ellos. Cua.!} 

do la amistad y las rivalidades dejan de fundarse sobre la comuni-

dad, cuando parece interesar mas la intimidad del ser que las cola

boraciones o los conflictos efectivos, es que el niño se acerca a -

la pubertad. 

En la adolescencia prevalecerá el individualismo, aunque en r~ 

laci6n permanete con la integraci6n social. 

En la teoría de Wallon el valor del cuerpo y su representa--

ción no se deja de lado, ya que él es el primero que ha observado -

las reacciones del niño frente a su imagen en el espejo. El niño --· 

cree ser 1.9. imagen que ve, y ~sta es la causa de su jt1bilo, para que 
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~sto pueda darse es preciso que el bebé antes se sitl'.1e fuera de !o

que ocurre en el espejo. 

También insiste en la emoci6n en tanto que factor estructura-

dor del desarrollo de la personalidad, y cuya base biol6gica se ha

lla en los cambios t6nicos y posturales. 

La motricidad, global e impulsiva en un principio, se convier

te en proyectiva (el pensamiento se somete a los gestos) y se orga

niza segCin tres tipos de relacitin con el medio 1 bucal, de p1·oximi-

dad y locomotora. 

Por tlltimo la inteligencia, está ligada a la personalidad to-

tal y, por consiguiente a la motricidad como parte de ella. 

Estadios del desarrollo segl'.ín Wallon. 

Estadio Impulsivo puro: 

- actividad motriz refleja. 

- adaptaci6n social progresiva de la respuestas motoras, 

- agitaci6n difusa de la emoci6n. 

6 meses: Estadio emocional 

simbiosis afectiva. 

expresi6n por la emoci6n. 

reconocimiento ante el espejo. 

12 meses: Estadio senso-motor. 

reacciones circulares. 

marcha. 

habla. 

años: Estadio proyectivo. 

diferenciaci6n. 

la acci6n estimula la actividad mental. 

años y medio: Estadio del personalismo. 

a 5 años: Etapa de la gracia. 

integraci6n y dependencia en la constelación familiar. 



años 1 Personalidad polivalente. 

·juegos de grupo. 

rol en el grupo. 

adquisici6n y superaci6n de las parejas. 

11 a 15 años: Estadio de la adolescencia. 

valor funcional. 
descubrimiento de valores sociales. 

aprendizaje. 

29. 

Tomado de Revu~ de Ml1deciene 1974, 

pág. 15,39. 

l\RNOLD ~ 

Para este autor, todo est.1. ya inscrito en los genes, inclu!do

el comportamiento, es por esto que recurre a escalas de desarrollo

basadas en la noci6n de grados de crecimiento los cuales, permiten

obtener distintos niveles de comportamiento. 

Ya que la edad de los niños estudiados en la presente investi

gaci6n es de ocho, nueve y diez años, se mencionarán tlnicamente es

tas edades. 

El Niño de Ocho Años.-

Hasta este momento se puede decir que los cuatro años constit,!! 

yen una edad de expansión, los cinco. una edad focal, los seis una -

edad de dispensi6n y los siete años una edad de reflexión. Pues bien 

ahora se mencionará al niño de ocho años, ásta vuelve a ser una edad 

expansiva, pero con un nivel de madurez mayor. En lugar de observar 

a los demás se pone a vivir con ellos en forma tumultosa. Comienzan

ª marcarse las diferencias morfológicas entre los dos sexos. En ge

neral el niño tendrá desahogos desordenados y espontáneos y una nu~ 

va capacidad de apreciación de los demás. 

Ocho presenta los siguientes rasgos de madurez, pero hay que -

tomar siempre en cuenta que cada niño posee una pauta y un ritmo i!! 

dividuales de crecimiento. 

l. características Motrices. - Su ritmo psicomotor aumenta día-
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a día, los varones comienzan a ser mas rudos en su juego, es decir

empiezan a dejar ver cierta rudeza masculina; "valor y atrevimiento 

son características del niño de esta edad 11
• (Gesell, 1979, p&g. 188} 

En conjunto el niño de ocho años tiene un buen equilibrio. Es

espont:!neo, incluso los que lo rodean dirían que es demasiado espo.n 

t4neo. Le gustan las actitudes teatrales y las mímicas de payaso. -

Es competitivo y se entrega a los deportes con entusiasmo, experi-

menta un nuevo placer al patinar, saltar a la cuerda, correr y na-

dar, muestra mayor disposici6n hacia el aprendizaje de t~cnicas nu~ 

vas. Su postura es mas simétrica y es capaz de sostener su mirada -

sin pes tañar. 

2, Higiene Personal.- A los ocho años comienzan a desarrollar

un buen apetito, comen con constancia e interés, pero la velocidad

no es característica de esta edad, 

Maneja sus cubiertos de una manera adecuada. Respecto a su co!!! 

portamiento en la mesa, existe un contraste bien definido, en su C,!! 

sa y fuera de ella. En ocasiones su madre se mostrar~ desalentada -

por el comportamiento del niño, entonces solobastará llevarlo a un

restaurante o invitar a un amigo para comer y obsei;var la diferen-7 

cia. "El nuevo estímulo es a menudo suficiente para poner de mani-

fiesto posibilidades latentes 1 mas ésto no quiere decir que el niño 

pueda mantener fácilmente éste nivel superior de comportamiento" -

(Gesell, 1979, pág. 190). 

A la hora de acostarse postergará el momento de ir a la cama,

lo mas posible. Prefiere leer, escuchar alguna lectura o la radio -

que tiene junto a la cama. Prefiere que sea la madre la que lo arr2 

pe y le de las buenas noches. Su período de sueño ha disminu!do a -

un promedio de diez horas diarias y es tranquilo. 

Ocho goza mucho del baño, en especial si se prolonga en una -

media hora de juego. 

El niño de ocho años goza de mejor salud, por lo tanto falta -

mucho menos que siete a la escuela. 

J. Expresi6n Emocional. - Es mucho menos susceptible que siete. 

cuando platica, pasa sin cesar de un tema a otro. En ocasiones llo

ra ya sea porque esté cansado, o de emoción por un filme. 

Discute, a veces es gttnfero e insolente, sin embargo admira mu

cho a sus padres y se los demuestra con su afecto. 
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Es capaz de mantener una pl~tica amigable, Puede mostrarse --

bruscamente contento y darle ataques de risa loca, pero por otro l!; 

do, sus rabietas son terribles y a veces coléricas, 

4. Temores y sueños.- La obscuridad muestra ser uno de sus -

principales miedos. Ciertos libros o el fuego, le provocan este mi.§. 

mo sentimiento, sin embargo se siente atraído. Comienza a librarse

de sus propios temores, metiendo miedo a los niños mas pequefios. En 

conjunto, si ocho sueña lo hace de acontecimientos diarios y con c2 

sas agradables, sueña poco. 

s. Personalidad y Sexo.- Tiene conciencia de las diferencias -

ei:itre él y los demás. Tiende a identificarse con los héroes de~ ci

ne y de los libros. Se presenta una gran ambivalencia, entre el de

seo de seguir siendo niño a el de crecer. Es consciente del mundo -

de los mayores en relación con el suyo propio y no le gusta que se 

le indique muy claramente lo que tiene que hacer. 

El niño de ocho años pregunta sobre el tema de la procreación. 

Es necesario poner atención, porque dichas preguntas sorprenden a -

los pa?.fraa en el momento que menos lo esperen, Las niñas comienzan a 

interesarse por el papel del padre en la procreación. 

6, Relaciones Interpersonales, 

Ocho es menos servicial, refunfuña si se le obliga a hacer al

go. Es nece·sario que se le ayude a organizar ijU vida, porque quiere 

hacer de todo.al mismo tiempo. Le gusta que se le premie y reclarna

sin cesar la atenci6n de su madre. Es indisciplinado con sus herma

nos, si es responsable de uno menor frecuentemente se muestra dema

siado severo. Tiene rivalidades en su escuela, pero es la edad en -

la que entablan las grandes amistades, Niños y niñas se separan pa

ra jugar. Saben llamar por teléfono correctamente y escribir cartas 

sencillas. En general es fácil "llevarse bien" con el niño de ocho

años. 

7, Juegos y Pasatiempos, 

No les gusta jugar solos, necesitan por lo menos la atenci6n -

de alguien mas. Comienzan a organizar grupos, pero no se respetan -

demasiado las reglas del juego. 

La actividad motriz gruesa, es característica del juego colee--: 

tivo de ocho, les gusta el futbol, sin embargo les atrae también --
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las cartas y el domin6. Por temporadas juegan a las canicas, o vue

lan un papalote. Las colecciones tiene cada vez mas importanci'a, p~ 

ro ahora ya selecccionan atendiendo a la calidad de los objetos, y

no solo a su cantidad. 

Les gusta leer historietas y revistas. tiene tendencia por lo

nuevo y es necesario estimularlo para que el gusto no decaiga. La t~ 

levisi6n es el elemento mas importante de su vida, le gusta que un

adul to lo acompañe cuando la ve, para poder comentarle sus imprcsi2 

nes. Se despierta su afici6n al cine. 

e. Vida Escolar.- Le gusta el colegio, porque puede combatir -

por tener un sitio. Platica en su casa de la escuela. Le gusta la -

variedad en el trabajo. No siente ya inter~s especial por la maes-

tra. Su comprensión del tiempo es cada vez mas clara. Puede regresar 

solo a casa si la escuela se encuentra cerca. 

9. Sentido Etico.- Nace un sentido moral, que conlleva senti-

mientos de vergilenza y de pesar. Es muy sensible a las críticas, es 

posible que llore por una pequeña reflexión. Soporta de mala gana -

los castigos corporales, ya que quiere que se le trate como una pe!, 

sana mayor. En ocasiones ser4 suficiente ordenarle con una mirada -

para que se de cuenta del error. Tiende a obedecer si se le promete 

un premio y si se le pide que haga algo, demora su respuesta y pre

sentar4 una serie de escusas, 

Es muy sincero y para él es muy importante tener una relación

de confianza tal que se sienta libre para contar a la madre sus fe

chorías, fracasos u omisiones. 

10. Panorama Filosófico, Muerte y Deidad.- Aumenta el interés

por Dios y por la religión. Es frecuente que en es ta edad el niño -

sienta ganas de pr.icticas religiosas espontánsamente. Habla de Dios 

y del cielo con respeto. Acepta mejor la idea de la muerte, Contind.a 

pero con mucho menor intensidad, el antiguo interés por ritos fune

rarios y fenómenos concomitantes. 

El Niño de Nueve Años. -

Los nueve años marcan la línea divisoria entre la infancia y -

la preadolescencia, La necesidad de movilidad, que sigue siendo muy 

·importante., va a ponerse al servicio de las creaciones titilas. Nue..: 

ve sabe estimularse a s! mismo en las tareas. El factor mas impor.-
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tan te que aparece a esta edad es la motivaci6n personal, ello expl.!, 

ca el aspecto preocupado del niño. Tiene necesidad de preveer, org_f! 

nizar y reflexionar por largo tiempo y siempre antes de llevar al -

cabo una acción. Su personalidad est~ ya formada en el fondo, aunque 

exteriormente parece todavía un niño, con sus momentos de timidez, 
alegría y de ataques de hwnor. 

Adquiere el sentido de justicia, y sabe ver la vida de los adu.l 

tos con sentido comtln. Se ha hecho honesto y casi no miente para e~ 

cusar una falta suya. Es la edad en que resulta normal que el niño 

prefiera una excursión en grupo a una salida con la familia. Es re

gla el desprecio por el otro sexo. 

"Estos rasgos son su realismo, su racionalidad y su automotivE, 

ci6n, Trabajando en un buen estado de equilibrio, hacen de ~l -en -

escala juvenil- un individuo seguro, equitativo, responsable. Ya es 

mas que un 11 simple 11 niño. Está en proceso de integrar su largo pa

sado, no en forma final, mas s! en forma intermedia. El niño tien

de a la adolescencia" (Gesell, 1979, pág. 220). 

Los rasgos de madurez para Nueve son los siguientes: 

l. características Motrices,- .Cl niño juega y trabaja arduame.n 

te. Se interesa por las competencias deportivas. Le cuesta trabajo

calmarse despu~s de esfuerzos violentos o de algan juego activo. -

Descubre que es diestro con las manos. Dibuja a peque.itas trazos y rna.!: 

ca detalles, Es capaz de escribir mucho tiempo sin cansarse, 

2, Higiene Personal. - Le gusta ayudar a preparar la comida, -

piensa mas en la comida y controla mejor su apetito. Sus gustos y -

aversiones son mas defindos, las expresa abiertamente es bastante -

hábil con sus cubiertos, tiene conciencia de los malos modales en -

la mesa, aan cuando los suyos no sean buenos. Necesita que conmucha 

frecuencia se le recuerden las cosas. 

Nueve necesita at1n que se le recuerde que es hora de acostarse, 

aunque sus programas de televisi6n los mantiene informados de la h,2 

ra. Duerme bien y en general tranquilamente, duerme en promedio nue

ve o diez horas diarias. Es comt:In que controle su despertar prepa-

rando el reloj, La actividad matutina parece satisfacerle mas que -

la vespertina. 

No desea bañarse mas que dos o tres veces a la semana. El baño 

no es motivo de resistencia ni de goce. Necesita advertencias para-
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lavarse los dientes, y para lavi!trseloa bien. 

Es propenso a dispersar sus ropas por la habi taci6n, pero obe
dece con facilidad si se le recuerda que debe mantener en orden su
cuarto. 

Los varones y las niñas comienzan a interesarse en peinarse por 
si mismos. 

En general goza de excelente salud. Muchos se quejan de dolo-

res de cabeza y estómago, sobre todo, cuando la madre ha encargado

al niño alguna tarea desagradable. 

La liberación de la tensión mas característica de esta edad se 

observa mediante movimientos finos.El niño se come las uñas, se ti
ra de la cutícula, se pasa la mano por el cabello o arrastra los -

pies. 

3, Expresión Emocional.- Nueve expresa las emociones positivas, 

Se avergUenza, si se le regaña delante de otras personas. Se impre
siona con las cosas que oye contar. su tntsrás por temas nuevos nace 
de las conversaciones que escucha. Sufre, si ve sufrir a alguien. Es 

amigo fiel y devoto. Puede mostrarse impaciente, incluso se encole
riza, pero s6lo lo har4 si se siente suficientemente furioso o si -
se ha lastimado realmente. 

4. Temores y Sueños • 
El niño debe haber dominado sus temores, per ésto solo es ver

dad en parte, porque en general es muy ansioso. Lo trastornan los -

pequeños errores que comete. Con frecuencia est4 preocupado. Neces! 

ta confianza de elogios. 
Sueña E~n pequeña medida / y lo mismo tiene sueños agradables que 

pesados. Sus grandes pesadillas son menos frecuentes. 
s. Personalidad y sexo.- Nueve es digno de confianza. Es la -

edad de la independencia. Quiere agradar y eso le hace ser a veces

duro consigo mi_smo. Se desprecia a s.! mismo sin cesar, y a veces en 

exceso. 
Quiere tener informaciones mas precisas sobre la sexualidad. se 

resiste a e.xponer su cuerpo a las miradas ajenas. Siente interés -
por las im.!genes que muestran detalles de los (5rganos se.xuales. su
vocabulario hace referencia a cosas sexuales. Hace bromas sobre -
los novios. El inter~s por la relación varón-mujer, persiste a esta 
edad, aunque existen ahora una marcada separación de sexos durante-
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el juego, 

6. Relaciones Interpersonales.- Nueve es tan atareado con su -

propia vida que exige mucho menos de su madre, Está menos dedicado

ª tareas de rutina y realiza mas tareas moment~neas ya seil que se -

le ordene o espontáneamente. Quiere satisfacer a su madre. 

No necesita de un premin para prestar su ayuda, quiz.!i prefiera 

una palarnada en la espalda ¡:ar un trabajo bien hecho a una recompen 

sa material y a los elogios, Es conscientE! si se le da una respons! 

bilidad, Es la edad del amigo íntimo que lo ccmpartl;! todo. Existen

los grupos pero se rigen por códigos complejos. 

7. Juegos y Pasatiempos.- El niño de nueve afias es un apasion_! 

~o por la lectura, ello le permite encontrar otro universo, en el -

que vive. Intercambia libros con amigos, tiene .ilbumes de sellos, -

le gusta jugar a las cartas. Se interesa por los unif::rrrnes, por los 

detalles significativos de ciertas ~pocas, le guAta clasificar y -

quiere conocerlo todo. 

La escritura tiene una finalidad pr~ctica, algi.;nas niñas, por

ejemplo, comienzan a escribir su diario !ntirr.o. Si le3 gusta la md

sica, ser~ ahora cuando decidan si van a continuar con ella, su to

que es mas ligero, comienzan a producirle place?. sus: conquistas ra~ 

si cales. Le interesan las biograf!as de composi tares. 

Pueden escuchar los noticiarios, pero es raro. Se saben de me

moria las hora de los programas favoritos, hablan mucho de las e~i· 

sienes que los apasionan. El inter~s crecienta por el cir:e eclipsa

un poco al que sienten por la televisión. 
So Vida Escolar,- A Nueve le gustn la escuela. r:s consciente -

del momento en que tiene que salir para llegar pt.lntual. Les lazos .. 

entre el medio familiar y el escolar son mucho mas grandes, S·: int.! 

ressa mas por las materias que por la personQlidad de la maestra. -

Es muy ordenado y trabaja con bastante rapid~z, Algunos niños tienen 

necesidad de estímulos. Poseen los niños de esta edad un m~todo de

trabajo y una autodisciplina. La r.'iateria de la que mas se habla es .. 

probablemente aritmética. El niño la "adora" o la 11 011a 11
, pero en

general se desempeña bien en el la. 

9. Sentido Etico.- su moral es realista; es posible escucharle 
11 esto· no te va a gustar, pero de todas formas te lo voy a decir". -

Quiere ser obediente, pero frecuentemente sus actos se ade ltintan ª"' 
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sus intenciones, acepta los castigos sin decir palabra en caso de -

que estén justificados, pero se revela notablemente si se le consi

dera inocente, a veces peca por omisi6n, y entonces tiene necesidad 

de confiarse a su maare, espontáneamente ordena su habitación, no -

hacen falta en absoluto largos sermones para que las cosas vuelvan

ª su orden. 
10. Panorama Filos6fico, Muerte y Deidad.- Nueve, muestra a m~ 

nudo falta de inter~s por Dios y por la religión. Tampoco cree en -

Santa Claus o los Reyes Magos y le desagradan los cuentos de hadas. 

Sin embargo, en algunos niños existe al despertar un verdadero sen

timiento religioso alimentado por la oración. 

La muerte no es mas que el fin de la vida, en ocasiones se mue! 

tra interesado por el alma y su separaci6n del cuerpo, pero no lo -

torna muy en serio. Es un inter(!s pasajero. 

11. Tiempo y Espacio.- Nueve sa~e organizar bien su jornada, a 

pesJ.r. del gran ndmero de cosas que tiene que hacer. Somete a un or:.. 

den sus actividades. Tiene una adecuada noción del espacio, por eje!!! 

plo puede ire solo al m~dico o al dentista. No es capaz de hacer ...... 

mas que una cosa a la vez, si se le quiere pedir un favor, hay que
hacer lo aparte de sus ocupa,ciones personales, porque si no lo olvi ... 

dar~-. 

"Una cosa bien hecha por ve'% es el objetivo fijo del niño de -

nueve años" (Gesell, 1979, p4g. 240). 

l\l Niño de Diez liños.-

El paso de nueve a diez años, se realiza de una manera cont!-

nua y gradual. El cambio de la infancia a la preadolescencia es im

perceptible para los familiares. 
El niño es franco, apegado a su familia, protege a los mas pe

queños y a las_ niñas les gusta entretener a sus hermanitos. No exi! 

te armonía entre los dos sexos. 
Las niñas se encuentran en un peri6do de amistad apasionado y

exclusivo, mientras que los niños son muy amigos de sus compañeros. 

En esta edad les gusta y les es f4cil ap~ender / ya que las ca

pacidades de la memoria son excelentes y se tiene un gran apetito -

de concimientos. El niño se hace mas realista, so siente contento-

de vivir t se adapta bien. Acepta hacer su autocr!tica. 
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Los rasgos de madurez de Diez son los si quien tes: 

1. caractertsticas Motrices. - La e!structura corporal ha cambia

do por completo. Al niño le atrae la actividad y encuentra alegri'a

al gastar sus fuerzas~ Las niñas muestran unos ligeros signos anun

ci4ndoles la adolescencia pr6xima. Hacen menos atuciones al sexo ·
que los niños. Los niños tienen un rit:rno de crecimiento mas lento,

son mas sólidos y fuertes que a los nueve años, pero su maduración 

sexual todav!a no sE!.rnanifiesta. La salud es mas estable y su visión 

binocular es mejor que la monocular. 

2. Higiene Personal.- A la mayor!a le gusta la comida y come -

demasiado. Incluso los que antes com!an mal, mejoran su apetito. -

Prueban alimentos nuevos. Muchos no toman un desayuno importante. 

Casi la mitad del grupo tiene buenos modales. Algunos niños -

critican los modales de sus padres en la mesa. A la maY?r!a de los
niños hay que hacerles recordar que es hora de ir a la cama. 

La mayoría duerme toda noche sin despertarse pero las pesadi-

llas son frecuentes. Algunos se despiertan o gritan. 

Levantarse es mucho menos problema que el acostarse .. 

La mayoría de los niños se bañan alrededor de una vez por serna 

na, protestando porque no les qusta bañarse ni lavarse la cara, las 

manos o los dientes. Las habitaciones se encuentran casi todo el -

tiempo en desorden. 

Las principales descargas tensionales consisten en dolores de

cabeza y c6licos, con frecuencia se comen las uñas, se chupan los -

labio~ hacia adentro, tartamudean o refunfuñan, Simplemente pueden .. 

parecer que est~n en perpetuo movimiento f!sica. 

3. Expresión Emocional.- Son competitivos, aunque no todos los 

aceptan o les qusta sobresalir en algunas cosas, pero no en otras. 

Para el niño de diez anos l<i vida se ha hecho agradable. Tiene 

menos ansiedades, es menos miedoso. si conoce alguna ansiedad, se -

refiere a los deberes y al trabajo escolar. Es un niño extremadame.n 

te educado, que participa y que frecuentemente está contento. Puede 

presentar rabietas bruscas, en las que 9olpea y muerde, aunque muy

violentas ta.mbi~n son breves .. Si planea ven9arse, rara ve2 se acue! 

da de realizarlo. 
Hay quienes envidian las cualidades de otros r algunos envidian 

a los niños -especialmente a los hermanos- que son "tratados mejor" 
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por la madre o la maestra. 

As! como presentan berrinches, ti·énert igualmente crisis brus-

cas de cariño hacia sus padres y sus hermanos o hermanas. Les falta 

todavía humor. 

4. Temores y sueños. - Presentan miedo hacia los animales 1 esp~ 

cialmente los salvajes y las serpientes, muchos temen a la obscuri

dad. Lo mismo ocurre con los lugares al tos, los incendios 1 los de-

lincuentes, los asesinos y los ladrones. 

Las preocupaciones escolares son las que en ocasiones le angu§_ 

tian. 

S. Personalidad y Sexo.- No demuestra gran inter~s por sí mis

mo, tomo la vida tal como viene. Los padres señalan que está: mas tie.m 

po contento y que es mucho mas fc1cil llevarse bien con el o ella de 

lo que cuando tenfa nueve años, 

Es muy específico. Se desentiende de las responsabilidades y -

en general no le da importancia a las bajas calificaciones y a las 

críticas. 

Se interesa en su futura paternidad y la forma en la que trat!_ 

rc1 a sus propios hijos. Se describe así mismo corno "bastante bueno". 

En el plano sexual las niñas muestran interés por los varones, 

en casarse y en tener hijos algeln día. Muchas han experimentado al

gOn tipo de juego sexual, por lo general de car.icter accidental y -

transitorio. 

La mayoría de los niños no se encuentran interesados en el 

sexo opuesto. Algunos hablan de sus propios hijos (futuros) o de c2 

mo los van a tratar. I.es atraen los chistes ºsucios", suelen no sa-· 

ber bien que clase de chistes pueden contarse ante un auditorio mili 

to. 

6. Relaciones Interpersonales. - La madre sigue teniendo gran -

importancia. Es todavía el centro de la familia. El padre es un --

buen compaJi:ero. El niño siente un respeto real por la familia y el

papel de los padres, El entendimiento con los hermanos plantea mas

prob1emas. Para ryudar en casa, hace falta tirarle de la oreja, pero 

cuando lo hace rinde grandes servicios. En su vida el mejor amigo -

es de suma importancia. 

Muchos pertenecen a alguna clase de club, ya sea uno secreto o 

una organizaci6n mas estructurada como un grupo de scouts. 



39. 

7. Juegos y Pasatiempos.- Les gusta coleccionar estampillas, -

monedas, conchas, etc. Las niñas tienen preferencia por las muñecas, 

la pintura, escribir obras teatrales y despu~s disfrazarse e inter

pretarlas. A los varones les agrada dibujar, diseñar, crear o imag,!, 

nar mecanismos e inventos. se expresa desd~n por las actividades --

mas infantiles. · 

Les agrada todas las actividades que presenten actividad motriz, 

siendo una de las principales andar en bicicleta. Montar a caballo, 

patinar, nadar y correr también son de sus predilectos. 

Los trenes apasionan a los niños. 

También se aficionan por la lectura, a ir al cine con un ami

go. La televisi6n le sigue apasionando, pero menos que a los nueve

años. La mayor fa lee historietas. 

8. Vida Escolar. - Domina su programa porque sabe organizarse.

Prepara sus a ti les con tranquilidad. Quiere que el maestro sea jus

to y se interesa mas por las materias que por la personalidad de -

los profesores. Le apasiona la Geografía y la Historia, le gusta el 

C.!ilculo, Aprecia un trabajo visual y vivo del que le sea posible -

discutir. Tiene necesidad de una cierta libertad de movimiento, in

cluso en clase. Le gusta recitar y leer. su escritura es a veces 

mas suave y relajada. 

9. El Sentido Etico.- Comienza a hacerse rígido y estricto. 

Sus ideales son muy morales. Ya no es tramposo, no les gusta mentir 

a no ser por consideración~ Tiene conciencia de que es necesario -

conservar el dinero de bolsillo. 

La mayoría declara que tratan de ser buenos casi todo el tiem

po y mucho afiman que lo logran. 

10. Panorama Filos6fico. Muerte y Deidad.- Acepta que todo el

mundo muera, pero vive sobre todo en lo inmediato. No se hace dema

siada cuesti6n de ello; "hay que morir y ya est.!i". La mayoría pare

ce relativamente indiferente. 

Es muy positivo en lo que se refiere a Dios. Lo ve a lo lejos

como un compañero al que habla. 

11. Tiempo y Espacio. - En cuanto al espacio es muy organizado, 

cuenta con numerosos puntos de referenc.ia. 

Domina por completo el tiempo, que guarda relación con los ---· 

acontecimi~ntos de su vida cotidiana. Organiza ~l mismo el empleo. -
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de su tiempo. ''El coitcepto de tiempo es típicamente esb!ftico, espe

cífico y concreto". (Gesell, 1979, pág. 435). 

MARIA MONTESSORI 

La teor!a de M. Montcssori se elabora poco a poco y parte de -
la observaci6n de los niños. El niño es concebido como un hombre en 

formaci6n capaz de desenvolverse por s.! mismo y se desarrollará de-

. acuerdo a las oportunidades que se le brinden es decir, para ella -

",. el niño avanza hacia la vida ya que su cuerpo es la construccidn 

d~l hombre en su plenitud de fuerzas y vida" ( Montessori, 1971, p.1g. 

48). 

Propone un principio huevo acerca de la evolucidn·;. ya que -

afirma que hay una doble vida embrional¡ el embri6n que tiene lugar 

antes del nacimiento de cualquier animal y otro, al que alla llama -

embri6n espiritual, éste será el trabajo que el recil!n nacido empren 

de en el campo psíquico; un período formativo que va a distinguir -

al hombre del resto de los animales. 

De aquí se deriva la importancia en la educaci6n y estimula--

ci6n del niño a partir del nacimiento, ya que el mundo que lo rodea 

va a formar parte de ~l mismo. 

Por otro lado los procesos psíquicos se forman gracias a varios 

elementos; en primer lugar a la "horn6" o energía vital, la cual -

mueve al hombre hacia la actuaci6n, para Montessorj es la alegría -

de vivir. En segundo lugar están las nebulosidades, sensibilidades

creativas las cuales· distinguen al hombre del resto de los animales 

ya que gracias a ella distingue entre los estímulos del modio ambie!! 

te, aquellos que lo identifican con su raza, cultura, etc. Además -

de su especie. Esto guía al niño a la absorción del ambiente, que -

es el tercer elemento, a este tercer aspecto es al que da mayor ato.!} 

ción ya que afirma que el niño absorbe de un modo natural todo aqu~ 

llo que lo rodea. Como cuarto y 1Jltimo elemento se encuentran los -

períodos sensitivos (lengunje, orden), con ~stos el niño adquiere -

funciones necesarias en el desarrollo, las cuales una vez establee! 

das har~n desaparecer dicha sensibilidad especial la cual jamás vo!. 

ver~ a presentarse. cuando el niño se encuentra en este nivel, se .. 

puede decir que posee los elementos necesarios para una ubicai6n en 
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el medio ambiente y para el logro de la confianza y la independencia. 

Etapas del Desarrollo. 

Montessori considera a la evolución como parte de un todo arm2 

nioso, señala que a pesar de que todos los niños pasan por las mis

mas etapas de desarrollo, cada ser es diferente, tiene individuali

dad que ha adquirido segdn su experiencia en el ambiente y que lo -

ha hecho independiente y perfeccionista, buscador de su propia rea

liz aci6n mediante nuevos logros, ante los cuales ningtln obstáculo -

es lo suficientemente grande para intimidarlo, sino por el contra-

ria le permiten poner a prueba sus propias capacidades y le ayudan

ª madurar. 
Divide la vida infantil de acuerdo a los cambios ps!quicos que 

experimenta la mente, y que coniciden con las fases del desarrollo 

f!sico1 

1 ° De los O a 1 os 6 años: 
a) De a J años. La mente absorbente (inconsciente). 

b) De 3 a 6 años. La mente absorbente (consciente). 

2º De los 6 a los 12 años: 

Per!odo intermedio primer y segundo estadios d.e la niñez. 

3° De los 12 a los 18 años. 

Per!odo de transformación subdividida, 

a) 12 a 15 años. Pubertad. 

b) 15 a 18 años. Adolescencia. 

Después de los 18 años no hay transformación, simplemente se -

madura. 

En esta ocasi6n nos referiremos tínicamente al segundo per!odo

ya que la poblaci6n estudiada en la presente investigación pertene

ce al Per!odo Intermedio, al final de la teoría se expone un cuadro 

con las características principales de cada período. 
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2° De los 6 a los 12 años. - Es un pe~!odo caracterizado por -

gran estabilidad, aunque el niño continlla creciendo, sus transfom! 

cienes son mínimas, Sin embar<¡o el cambio a esta etapa está marcado 

por cambios físicos y mentales. 

Respecto a su aspecto físico, el niño se estira. Se vuelve mas 

fino en su constituci6n, pierde los dientes de leche y adquiere ma

yor fuerza. 

San niños seguros de sí mismos y con intereses definidosr pre

fieren el trabajo en grupo mas que al solitario. El niño comienza a 

distinguir entre lo bueno y lo malo por lo tanto en esta etapa se -

sientan las bases morales y sociales de los hombres del f~turo, ti_!!. 

ne necesidad de ampliar su campo de acci6n, 

Comienza a plantearse el problema de las causas y los efectos, 

se pregunta el porqué de todo lo que antes le atrafa en el plano -

sensorial, y una vez mas ve al adulto corno una guía consi tente veraz 

y objetiva, 

En esta etapa se le debe enseñar un mundo real y auténtico que 

permita el desarrollo de la imaginaci6n creativa y de la abstracci6n 

que además logre atraer su atención. Se podría decir que en esta -

edad existe un período sensitivo de la imaginaci6n que va a permi

tirle pasar de lo particular a lo general, por lo que Montessori d.! 

ce "La imaginaci6n es capaz de recontruir el conjunto, cuando cono

ce el detalle real 11 (Montessori, 1973, pág. 98). Le va a interesar

todo aquello que no puede ver o tocar, por lo tanto, dicha imagina

ción para que sea productiva debe estar sustentada por la realidad

objetiva y exacta. Las Matemáticas ayudan a la imaginaci6n ya que -

le da!' este sentido de realidad que vista de este modo no cambia j!, 

más y continaa estable a lo largo de su existencia. 

Para concluir se puede decir que el niño busca ampliar los lí

mites de su hogar, y mediante el contacto con la realidad y la ayu

da de la imaginación pasar de un mundo sensitivo a un mundo abstra.2. 

to, en donde ya existe el bien y el mal, y ~l tiene un papel social 

que desempeñar, ya que está claramente definido por lo que los de-

más y ~1 mismo esperan de ~l. 



LA EVOLUCION SEGUN MONTESSORI 

características Sensibilidades Manifestaciones de 
Mentales. Especiales. Conducta. 

o - J años Mente absorbente Satisfacción de necesi- Manipulaci6n ambiental, 
Inconsciente, percep- dades básicas, orden, - Explosión del lenguaje, 
ci6n sensorial. función sirnb6lica (len- nominio locomotriz. 

quaie). Autonomía. 
3 - 6 anos Mente absorbente Creaci6n consciente. Trabajo personal. 

Consciente Mente matemática. Concentración .. 

b- ¡¿ anos Per1odo Intermea10 Apar1c1on ae JUlClOS 1112 Asoc1ac1on en grupo. 
Pensamiento abstracto ralea. Descubre su papel social. 

Imaginaci6n, creatividad DQsqueda de ídolos. 
imitaci6n. 

12-18 años Adolescencia sensibilidad hacia lo s~ Dasqueda de un papel que 
"Neo-Nato .. cial. desempeñar. 

Necesidad de contacto con· 
la naturc:lleza. 

18 años an No hay cambio. adelante 



ESQUEMA DE LA INFANCIA MEDIA, 

(6 - 12 años) 
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- Aprender las habilidades físicas necesarias para realizar los 

juegos ordinarios. 

- Establecer actitudes totales respecto a sí mismo como orga--

nismo en crecimiento, 
- Aprender a convivir con los compañeros de la misma edad. 

- Aprender un papel sexual masculino o fer.1enino apropiado. 

- Desarrollar habilidades fundamentales de la lectura, escri t.!!_ 

ra y cC!l:lculo. 

- Desarrollar los conceptos necesarios para la vida cotidiana, 

- Desarrollar la conciencia, la moral y una escala de valores. 

- Lograr la independencia personal. 

- Desarrollar actitudes hacia los grupos. 



CAPITULO III, 

"Tolteca: artista, discfpulo, abundante, múltiple, inquieto. 
El verdadero artista: capaz, se adiestra, es Mbil; 
dialoga con su coraz6n 1 encuentra las cosas con su mente 11

• 

Poesfa Náhuatl. 
C6dice Matritense de la Real Academia. 



CAPITULO III 

EL N rno CREATIVO. 

A. DESARROLLO DEL DIBUJO. 

Oespu~s de conocer el desarrollo del niño, va a ser necesario

conocer, como ha evolucionado en su dibujo, ya que es la fuente prin 

cipal para considerar la creatividad del niño en el presente traba

jo. 

Para Gesell (1977), el lenguaje presenta un car.1cter social ,sin 

embargo el dibujo no significa lo mismo, ya que dice que el acto --. 

mismo de escribir o dibujar, es asocial en el punto de su ejecuci6n, 

aunque la finalidad dltima del dibujo pudiese ser social y agrega -
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que el individuo que se da a tal tarea es completamente distinto -

de~ que prefiere la conversación a la correspondencia y la o.rato-

ria a la pintura. 

Georges Rouma (1947), hace referencia al tema diciendo que; -

en un principio el dibujo es para el niño una forma de lenguaje, -

en donde sus trazos son espontáneos, no se refrenan las dem~s mani 

festaciones de vida que generalmente les acompañan -exclamaciones, 

necesidad de confidentes, deseo de exteriorizar al mismo tiempo -

por medio de la palabra, el gesto y el dibujo-. Por otro lado los

croquis del niño nos dicen si es capaz de interesarse por alguna -

cosa, si observa, si su esp!ri tu es esencialmente variable y supe!. 

ficial si tiene imaginación, y en cierta medida, de que naturaleza 

son sus asociaciones de ideas. 

E:n especial se preocupa de una manera particular por el dibu

jo espontáneo, hacienda hincapi~ en la imaginaci6n creadora, la -

cual se describe a cont:inuaci6ni 

Para este autor se distinguen dos formas distintas de ima9in!, 

ci6n, la primera llamad.a 11 apercepci6n 11
, por ciertos autores "imagi 

nación reproductora• y por otros .. imaginación sensorial", la cual

consiste en llevar al campo de la conciencia las imtigenenes senso

riales almac~nadas anteriormente. Esta forma de irnaginaci6n contri 

buye particularmente en el dibujo de memoria. 

La segunda forma, es superior, llamada"creadora" o 11 construc

tiva11, sería el proceso de actividad intelectual por el cual ele-

mentes tomados de la memoria son modificados en proporciones vari~ 

das, son simplificados, combinados en nuevas síntesis. La ima9ina

ci6n creadora obedece a leyes propias, es original en su forma. 

Concluyendo se puede decir que el dibujo espont4neo segdn --

Rowna excita el trabajo de la ímaginaci6n creadora y fija los pro

ductos de su actividad. 

Una vez mencionados diferentes puntos de vista, respecto al -

dibujo del niño, se proceder.1 a describir brevemente el desarrollo 

del niño, haciendo énfasis en la edad de ocho a die'Z años. 

El niño en edad pre-escolar, adquiere la forma gráfica de ex

presarse, comienza a dibujar, siendo ~sta la preparaci6n para el -

aprendizaje de la escritura que comenzarc1. en la edad escolar. 

Los comienzos del desarrollo del dibujo se sitt1an en el segun 
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do y tercer año de vida, no comienza de una manera instintiva sino 

por la necesidad que siente el niño de imitar (BUhler, 1930), Como 

consecuencia de l!!sto, los niños que con frecuencia ven escribir y

dibujar a los adultos, realizan sus primeros intentos en esta actJ:. 

vidad antes que los niños en cuyos hogélres se escribe poco o no se 

escribe nunca. Es 16gico considerar, que mas importante adn que la 

influencia del modelo, es poner pronto l~piz y papel a su alcance. 

l, LA ETAPA DEL GARABATO. 

El niño comienza a recorrer con el l~piz el cuaderno de un l!, 

do a otro y se da cuanta que ha hecho unas rayas, a éstas se les -

llama garabatos, es por ~sto que la etapa anterior al dibujo se le 

llama "etapa del garabato". 

Los garabatos carecen de significado, desempeñan el mismo pa

pel que el balbuceo del niña, adiestran la func16n y facilitan la 

adquisicidn de habilidades matrices espec!ficas. 

En el tercer año las niñas descubren que con signos gr.1ficas

se pueden representar muchas cosas. Se dan cuenta que las figuras

campuestas can líneas tienen carácter y valor de imágenes, De aqu! 

en adelante el niño dibuja con la intenci6n de representar algo, -

comienza a dar nombres a sus dibujos, 11 A sus propios ojos, ea un -

artista" (Gesell, 1979, p.1g. 162), 

En la edad pre-escolar los dibujos del niño no guardan toda-

vía· un parecido objetivo con las cosas que representan. Esto hace

difícil a los adultos el interpretar correctamente los dibujos in

fantiles. 

2, DIBUJOS ESQUEMATICOS. 

Hasta su ingreso en la escuela (y aan desput'Ss), el niño solo

representa en sus dibujos los rasgos característicos de los obje-

tos y fen6menos. Dibuja la realidad esquemáticamente, es por ésto

que a sus dibujos se les llama "dibujos esquemáticos", 

Lowenfeld y Brittain (1975), definen un esquema como el con-

cepto, al que ha llegado un niño respecto de un objeto, y que lo -

repite continuamente mientras no exista otra experiencia que infl_y 

ya sobre ~l para que lo cambie. Dichas repeticiones son flexibles, 

pudiendo presentar desviaciones y variaciones. 

El niño de cuatro y cinco años dibuja claramente, e incluso -
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capaz de diferenciar tres o mas partes, por ejemplo la casa tiene -

ventanas, chimenea y escalera. A los cinco años el niño ya ha alean 
zado la etapa realista del arte, 

A los seis años los dibujos revelan superioridad sobre los de

cinco en precisi6n y riqueza de detalles. Es realista en lo que di

buja. 

El niño de siete años realizadilmjps en los que las formas se

realizan sobre una línea, sin embargo la perspectiva puede aparecer 

involuntariamente por razones de comodidad gráfica o simplemente por 

un efecto fortuito, Desde el punto de vista de los planos sucesivos 

en el espacio, llega a disociar de la relaci6n arriba-abajo, en el

espacio gráfico la de adelantc-detr.1s y la de mas cerca-mas lejos, 

A las ocho años, los dibujos de los niños muestran pequeñas -

historias, pero frecuentemente dibujan objetos que aparentemente no 

tienen nada que ver con el total del dibujo, como flores, frutas, -

utencilios, etc. En ocasiones quiz.1: divida la hoja y realice cuentos 

en cada divisi6n. 

Respecto de la figura humana, se muestran grandes adl!lantos, -

pueden tener mayor movilidad y dibujar en la cara mas expresiones. 

Es posible que realice un dibujo varias veces y quizti. mejore -

ciertos detalles en cada nueva ejecución, agregando mas detalles a

la historia original, o mejorando el aspecto de algl'.1n niño. 

Es notable la desproporción entre la cabeza y el cuerpo en una 

figura humana. Aparentemente el dibujo muestra un grado muy primiti 

va, pero en ocasiones puede ocurrir ~sto, bastará observar otros di 
bujos de niños para percatarnos que ésta es una falsa idea. 

Los accesorios comienzan a aparecer en la ropa y en los perso

najes. 

Al niño de ocho años le encanta colorear sus dibujos, prefieren 

utilizar colores, crayone:;i o pltunones, pero no les disgusta utilizar 

acuarelas. Es· raro encontrar a esta edad un dibujo sin colorear. 

Es frecuente encontrar errores como la transparencia, o que di 

bujen algo encima de otro dibujo. 

En el dibujo del niño de nueve años no se muestra un gran ava!!. 

ce, lo cual no significa que haya disminu!do el talento creativo, -

sin embargo es mas f~cil encontrarlo en otro tipo de expresi6n, quf 
zci realice poemas en los que se auto exprese (Eng,1957). 
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Algunos psicdlogos, dicen que la pasi6n por la escritura es un 

fen6meno relativo a la pubertad, lo cual nos indica que el niño de

nueve años se aproxima a ~sta, o se encuentra en ella. 

Si el niño denueveaños dibuja, básicamente va a reflejar int_2 

r~s por su personalidad, la cual quizá se de cuenta que va en cree! 

miento, Se observa un progreso notable, ya que es capaz de realizar 

una historia, tomando siempre como referencia al tiempo, es decir -

muestra una serie de eventos secuenciales Siempre con un marco en -

el tiempo. Hay mayor acción en el movim lento de las figuras, se -

puede observar a niños jugando, andando en bicicleta, bailando, pe! 

sanas manejando, caminando en la lluvia con sus paraguas, etc. 

Se presenta un manejo mas adecuado del espacio, maneja la perl!_ 

pectiva, e incluso es capaz de aumentar o disminuir de tamaño a los 

. objetos o personas para dar idea de cercanía o visceversa. 

La mayor!a de sus dibujos son una composici6n, bien realizada

y con armonía cargados de actividad. 

El dibujo a los diez años tiene características muy marcadas,

se preocupan por delinear bien cada objeto. El cuerpo humano tiene

una apariencia triangular, los brazos y piernas están tiezos y las

caras est.1n mal dibujadas. 

Los dibujos tienen mucho mas color, y en realidad es raro en-

centrar alguno sin colorear. 

Hay poca producci6n de dibujos, ya que su inter~s por escribir 

se mantiene aan. 

Para concluir se puede decir que con el dibujo esquemc1tico ad

quiere el niño la posibilidad de reflejar gráficamente la realidad. 

El adulto no debe dejarse influir en sus juicios por el hecho de no 

parecerse el dibujo a la cosa real, ya que es necesario reconocer -

que el niño ha tratado de dibujar los rasgos característicos de es

ta Oltima. En su etapa escolar es cuando el niño aprende a dibujar 

de una manera realista. 

B. DESARROLLO DE LA CREATI

VIDAD EN EL NillO. 

Si se toma en cuenta que la creatividad puede utilizarse y d!3-
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sarrollarse, -ademc1s de sei" de! gran utilidad- en la mayoría de las

actividades del ser humano, como la ciencia y la tecnología es me-

nos esencial en el gobierno, en el comercio y otras <!reas, la· eduo2: 

ci6n de la creatividad la importancia del estudio as! como el desa

rrollo de la misma, puede abrir la puerta de un inmenso caudal de -

habilidades latentes. Es por esto que na pueden pasar inadvertidos, 

los factores que promueven el desarrollo de la creatividad. 

1. Proceso del Desarrollo. 

Estudios realizados respecto de la creatividad en el niño, CO!! 

sideran primeramente el "proceso en el desarrollo de la creatividad" 

Torrance define el pensamiento creativo como " El proceso de elabo

raci6n de nuevas ideas o hipótesis y que comunican resultados, mod! 

ficando posiblemente y volviendo a poner a prueba las hipótesis " -

(Torrance, en Walker, P.C. pág. 110). 

Por otro lado, el estudio del "producto creativo" ya ·sea en -

adultos o niños, envuelve una problemcttica acerca de el grado de 

crea ti vi dad expresado en un producto, y que persona es altamente e~ 

lificada para juzgarlo. Starkweather (1964), se cuestiona acerca -

del criterio de la forma de diferenciar la creatividad en adultos y 

en niños. La investigadora propone una serie de atributos motivaci~ 

nales como la inconformidad, curiosidad, fluidez en la respuesta y

la libertad de expresión, los cuales pueden ser utilizados para --

identificar a niños con potencial altamente creativo . 

.Existen otros conceptos; la imaginación, fantasía, originali-

dad, y curiosidad, ~s tos frecuentemente se ligan como factores con

una gran relación con la creatividad. 

Imaginaci6n.- Andrews (1967) define a la imaginaci6n en los n.!_ 

ños como el proceso, en que la experiencia se combina para formar -

productos nuevos. 

El t~rmino de "ima9inación creativa" ha sido utilizado por Me 

Cloy (1939) para referirse a la 11 imaginaci6n productiva". Este in-

vestigador, considera a la originalidad como criterio principal. 

Originalidad.- Generalmente es considerado como un componente

de suma importancia para la creatividad, la originalidad se refiere 

a la no-frecuencia de aparici6n de una respuesta, en un misr.10 grupo. 
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Guilford (1967), define al"a·origind.lidad como ºrespuestas rel~. 

van tes, las cuales muestran potencia intelectual, o se~ alejan del

comtln de las respuestas" (Guilford, 1967, p~g. 329). 

Fantasía.- Los términos de imaginación y fantasía se utilizan -

de modo que se puedan intercambiar. 

Singer (1963), relaciona la fantasía con los "sueños en el día" 

Y el "juego imaginario". La imaginación, se utiliza de una manera -

mas frecuente para describir el 11 proceso" mas que Cl: 11 producto". 

Curiosidad - Maw (1963), define a la curiosidad como 11 un as

pecto de la creatividad y como soluci6n de problemas, se encuentra

relacionada, o es parte de la motivaci6n,percepci6n e interés y qu_!. 

z~ tiene un origen genético" (Maw, 1963 1 pág. 76). 

Por su parte, Medinnus y Leve (1966), definen a la curiosidad

en ténninos exploratorios del comportamiento y utilizan cuatro med! 

das para la curiosidad; basqueda y apreciación de los maestros, pr~ 

ferencia h4cia un juguete desconocido, predilecci6n por una hiato-

ria que muestre un sentido mayor al finalizar, 

1.1 Creatividad en niños pre-escolares. 

La actividad creativa en los niños del jardín de niños, se de~ 

cribe y ha sido analizada'"· por sus dibujos, ml1sica, historias y -

construcci6n con cubos. 

El comportamiento imaginativo; es mas frecuente y de una dura

ci6n mayor en los niños mayores, sin embargo Markey (1935) admite -

que es difícil asegurar ésto, ya que en los niños men_ores su juego

es muy imaginativo, pero sin lenguaje, lo cual se vuelve un factor

di fícil de controlar. 

También, el mismo investigador, ha encontrado que los niños -

que tienden íl ~ociarse con compañeros mayores, son capaces de deme~ 

· trar un comportamiento mas imaginativo, que aquellos los cuales --

juegan con niños de su misma edad. 

Por otro +adoen una investigación realizada por Andrews (19E:7) 

encontró que las niñas obtienen puntajes mas altos en imaginaci6n,

y ésto se <.la un año antes que en los niños, 

Para concluir, se puede decir que la mayoría de los estudios -

realizados en niños pre-escolares reportan un aumento en elabora---
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ci6n y fantas!a con la edad, 

1.2 cre"atividad de los niños en edad escolar. 

Antes de Torrance, muy pocos investigadores se preocuparon por 

estudiar la creatividad en los niños. Entre ellos se encuentra 

Kirkpatrick (1968) quien concluye su investigaci6n diciendo, que --. 

los niños mas pequeños muestran ser ma.s imaginativos encontrando -

una marcada disminuci6n en 5° y 6Q años de primaria, pero en 1° y 2° 

de secundaria, esta capacidad tiende a ·aumentar. Torrance 11962) en 

sus investigaciones afinna lo mismo. 

E.P. Torrance se ha preocupado de una manera muy especial par

las factores que intervienen con la creatividad, para conocer ~sto, 

se han administrado los Tests Minnesota acerca del Pensamiento Cre_! 

tivo (MTCT) a una gran .cantidad de sujetos, adem.!is del Test Usos 

Unusuales (U.U), 

En la mayoría de las pruebas antes mencionadas se registran 

respuestas para la fluidez, flexibilidad, inventiva y originalidad. 

A partir de una serie de estudios Torrance (1961), ha encontr2; 

do que el sexo y edad de los sujetos, son determinantes en la etapa 

escolar. Las diferencias en cuanto a sexo se tornan mas determinan-

tes con la edad. Los niños pueden presentar puntajes mas altos .que

las niñas en la Fluidez y Flexibilid.ad, el investigador piensa que

ésto se debe a que las niñas son 11 entrenadas" para captar las cosas 

como son. 

Lo mas importante en esta edad, son las caídas; la primera se

encuentra a los seis años, en la cual el niño tiene• que aceptar ma

yor autoridad fuera del hogar; otra baja, de suma importancia se da 

a los nueve años { cuarto grado) , el niño se encuentra en la pread2 

lescencia, en la que pid!J que su curiosidad sea aceptada; a los tr,! 

ce años, se encuentra dentro de la adolescencia e intenta aceptar -

al sexo opuesto y por tíl timo a los diecisiete años. 

2. Factores que Desarrollan e Inhiben el Crecimiento Creativo. 
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· Antes de entrar de lleno a los factores que promuevan y limi-

tan el desarrollo de la creatividad en los niños / es necesario men

cionar cinco aspectos estudiados por Torrance (1967), acerca del -

pensamiento de la creatividad; 

a) Aunque es bien sabido que es una capacidad natural del hom

bre, el aprender creativamente, hay que tomar en cuenta que la edu

caci6n en muchas escuelas, es muy autoritaria, sin embargo sabemos

que se puede aprender de una manera mas creativa, cuestionando in-

vestigando, experimentando, explorando, siendo mas efectivo el apren 

dizaje y sin autorización. 

b[ A los ni ñas, tambHín se les puede enseñar, de modo qua ex-

pÍoten ·sus habilidades creativas, incluso dentro de un sistema de -

educaci6n tradicional. 

· c) A pesar de la importancia de estas habilidades, los maestros 

no muestran intert'.!s por el desarrollo de las mismas. Esto se mues-

tra claramente en los objetivos de los programas de educación en el 

tipo de pruebas y otras técnicas evaluativas en las escuelas, los -

métodos que.utilizan las escuelas para determinar que alumnos deben

formar parte de la comunidad escolar y ésto se obs~rva desde el ja! 

d!n de niños hasta la universidad. 

d) se ha demostrado que los procedimientos utilizados para me

dir la aptitud escolar, no es vc1lido (Torrancc, 1962). 

e) Las habilidades creativas, muestran un desarrollo mas q¡arc!! 

do, del jardín de niños hasta el tercer grado de primaria; most~an

do un decremento en el cuarto año y mayor estabilidad en quinto: y 

sexto! 

Los aspectos antes mencionados y la necesidad de la sociedad -

actual de poseer un talento creativo, comienza a transformar los o~ 

jetivos educativos. 

Factores sociales y culturales.-

Para Torrance (1977) la capacidad creativa se hereda, de la -

misma forma en que una persona hereda sus 6rganos sensoriales, su -

sistema nervioso y su cerebro. También señala que la forma en que -· 

estas capacidades se desarrollan y funcionan, se ve, fuertemente ,i.,!! . 
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fluencia.da por la manera en que el medio responde a la curiosidad

y a las necesidades creativas de una persona, 

Cultura orientada hacia el éxito. -

Torrance tl96S) habla acerca de este punto, (enfocada a Esta

dos Unidos} y menciona que se trata de una cultura orientada hacia 

el ~xito, señala que la educaci6n norteamericana prepara solamente 

para el éxito, no para la frustraci6n y el fracaso. En nuestra cu} 
tura no sucede lo mismo .. Es posible que el niño de un nivel socio

econ6mico alto tenga este sentimiento, porque en realidad, el árnb!. 

to social y cultural en el que se desarrolla constantemente escu-
cha· la palabra "triunfo 11

, peto que pasar~ en un nivel socio-ecan6-

mico bajo, aquí, el niño difícilmente escuchará la palabra 1•exito". 

Por otro lado, se encuentra la situaci6n socio-política, económica 

y cultural del país, la cual no habla de "éxito~ sino de "realidad 11 

Aspecto que comienza a tomar importancia y conciencia en los niños 

en edad escolar. 
Segdn Torrance (1965), la orientaci6n hacia el tl!xito, cuando

se recalca demasiado, frena al crecimiento creativo, ya que el --
aprendiza je de la creatividad supone experimentar / correr riesgos, 

para tenerlo es necesario levantarse y volverlo a intentar, si no

encuentra estímulo alguno, el niño, ¿lo vuelve a intentar? ¿Deja -

de aprender? o por lo contrario, si esb1 prohibido cometer errores 

y se les castiga severamente, los niños abandonarán toda esperanza 

de ~xito y dejarán de tratar de aprender. Para cultivarla, los --

maestros y personas que tengan mas co~tacto con los niños, qui za -
tengan que modificar sus conceptos de éxito en clase y permitir a

los niños triunfar primero del modo particular que les sea posible 

y utilizar la evoluci6n resultante para motivarlos hacia niveles -

.mas altos del funcionamiento creativo. 

Cultura orientada a nuestros sernejantes.-

Seg6n Torrance los Estados Unidos se caracterizan, segtin los

antrop6logos, por ser una cultura en que los niños y los j6venes -

se preocupan mas por la evaluaci6n de sus compañeros que por la de 

sus padres, maestros y autoridades. Se tomará: este aspecto para -

nuestra cultura, ya que la actitud de los niños se apega a lo antes 

mencionado. 
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Las evidencias de los efectos inhibidores de las presiones de

los compañeros de clase para obligar al conformi ~mo surgen cuando -

conducimos estudios sociom~tricos, estudios sobre literatura creat!_ 

va y otros sir:lilares. Lo inquietante es que muchos niños y jóvenes

se preocupan tanto por estas presiones que se dan por vencidos y --

11abandonan 11 todos los esfuerzos por aprender y pensar. 

En general las escuelas pueden hacer mucho por aligerar la ti

ranía de las presiones del grupo, las cuales inhiben el desenvolvi

miento creativo, por ejemplo pueden destinar patrocinadores o pro-

tectores para los j6venes mas prometedores, al mismo tiempo se les

da la oportunidad de desarrollarse de manera creativa desde tempra

na edad. 

Sanciones contra el cuestionar y la exploraci6n.-

A pesar de que los maestros reconocen la necesidad de los ni-

ñas de hacer preguntas, éstas son frecuentemente reprimidas. 

En una investigaci6n realizada por Torrance y Gupta (1964) ,. -

El 43% de esos sujetos indicaron que temían hacer preguntas. Solo -

el 17% de una gran muestra indicó que no tem!a hacer preguntas, 

Importancia excesiva o desplazada sobre el rol del sexo.-

El desarrollo creativo de los varones y las niñas sufre de al

guna manera por la confusi6n que hace la sociedad sobre las diferen 

cias de roles de sexos. 

El comportamiento creativo por su propia naturaleza requiere -

tanto de sensibilidad como pensamii:nto independiente, La sensibili

dad y la receptibilidad se les atribuye a las niñas, ya que son CO!!, 

sideradas como virtudes femeninas, mientras que el pensamiento ind~ 

pendiente le corresponde a los niños por ser masculino, Las escue-

la pueden hacer mucho por reducir estos determinantes, por medio de 

actividades que aprueban la independencia del pensar y del juicio,

as! como la sensibilidad y la receptividad. 

Para concluir con este punto, se menciona la investigación he

cha po~ {F'u,1977)guier. realiz6 una investigación comparativa entre

sexos, en esta encuentra que los niños aportan ideas mas originales 

en comparación con las niñas de su misma edad, La investigadora --

plantea la posibilidad de que dicha diferencia posiblemente se deba 
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al trato diferente que reciben los niños y las niñas en su cultura. 

Sin embargo para nuestra 'cultura las diferencias son similares. As.! 

mismo las presiones fEr.liliares y sociales, impulsan al niño a ser -

menos inhibido y mas independiente que las niñas. Esta quiz.!f sea la 

raz6n por la cual los varones calificaron mas alto en los puntajes

de creatividad.Como se observa, Fu y Torrance comparten puntos de -
vis ta similares, 

Divergencia frente a la Anorrnalidad.-

"Genio" y 11 locura" han estado asociados desde hace mucho tiem

po .• A la mayoría de los inventores, compositores, científicos crea

tivos y otras personas creativas se les ha tomados por locos. Si -
bien esta creenct:a fue desa·credita~ hace mucho tiempo, ha persistido 

la idea de .que cualquier divergencia de las normas de conducta es -

insalubre, inmoral y debe ser corregida. El siguiente cuento sugie

re algunos aspectos del problema: (Torrance, 1977, pág. 40). 

''El Gato que no Quería Arañar". 

"Una vez había un gato que no quería arañar .. Apareció una dama

y el gato la sigui6, entonces ella se lo llev6 a su casa, El gato -

maull6 y maull6, así que la dama le dió un poco de leche. Se di6 -

cuenta de que el gato estaba muy :?Ucio y que nadie se había preocu

pado de ~l. Ni corta ni perezosa, la dama meti6 al gato en la bañe

ra y le di6 un buen baño, pero no le arañó. La dama no le compren-

día. Jam.1s había visto un gato que no arañase al que le bañaba, as! 

que decidió llevarlo al hospital para un examen. Tampoco ahí lo co!!! 

prendieron y ella dejó que el gato se fuera.Este fué el fin del ga

to que no quer:ía arañar y de la dama y el m6dico que no compren--

d!an al gato". 

Los maestros deben estar alerta para buscar en la conducta de

saprobada por las normas del grupo, los signos de potencial c.r.&ativo. 

Dicotomía trabajo-juego.

Se supone que el niño debe disfrutar en el juego que se le-

considera raio si no lo hace. Se supone que no le debe gustar el --· 

trabajo y se le considera anormal si le gusta. 
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Para Torrance (1977), la distinción entre trabajo y juego es -

una de las razones principales por las cuales un mayor ntlmero de -

maestros no ofrece a los niños mas oportunidades de aprender creat.!, 

vamente. 

Habfél. niños que les gusta mas trabajar y ser~ lo que d.is:rr.uten,, 

pero corno puede darse ésto si se supone que la escuela representa -

trabajo y no diversi6n. 

Torrance se ha preocupado por hacer conscientes a los maestros

de la importancia e influencia que tienen ellos en el desarrollo de 

la creatividad del niño, para ésto ha realizado una serie de inves

tigaciones can el fin de brindar a los educadores técnicas para que 

al mismo tiempo ellos ayuden a los niños a desarrollar el pensamic.!} 

to crea ti va. 

Por otro lado el tipo de educaci6n, segcin varias investigacio

nes, influye en la expresi6n de la creatividad. 

El objetivo de toda escuela, es proporcionar al niño conocimi-® 

tos , en función de lo que debe y puede aprender. 

Haddon y Lytton (1968) , en su investigaci6n realizada con niños 

de once"!( doce años,encontraron que.aquellos que se encontraban b~ 

jo un programa informal de atm6sfera escolar, demuestran una supe-

rioridad significativa en las habilidades de pensamiento divergente 

en relaci6n con los niños bajo una cducaci6n 11 centrada en el niño". 

Los investigadores hicieron un seguimiento cuatro años despu~s (1971) 

encontrando, que aq.u.ell.O:S niños los cuales obtuvieron puntajes mas -

altos seguían realizando una mejor y significativa ejecución en las 

pruebas de habilidades del pensamiento divergente, sin importar el

tipo de educaci6n secundaria seguida. 

:Gloton y Clero (1971) , opinan acerca de la escuela ,y dicen -

que tal y como funciona en la actualidad, el niño' difícilmente des,! 

rrolla la sensibilidad a s.is problemas ya que las situaciones que se 

le proporcionan, no promueven el descubrimiento de lo extraordina-

rio de las cosas, constantemente se ejerce presi6n sobre ellos, y·

no se les ·aa el ti<!npo suficiente; por lo que no desarrollan fluidez 
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del pensamiento, además de exigirles siempre que resuelvan proble-

mas que tienen una sola respuesta, siendo ésta la que tienen que r_! 

tener. 

Les será difícil aumentar la movilidad de sus actividades ,pues 

se les enseña a crearse h.ibi tos y no a reaccionar de manera r~pida

y eficaz al cambio. 

Asimismo, se les inculca a seguir ciertas normas / por lo que -

no se les facilita el transformar y cambiar de funci6n los materia

les de que dispone. 

Por su parte Ramey y Piper (1974), después de aplicar las pru~ 

bas de Torrance a niños de escuelas tradicionales y de educaci6n -

abierta, que se encontraran en primero, cuarto y octavo grado, en-

centraron ciertas diferencias: los niños de escuela abierta, obtu-

vieron un ::-taildimiento mayor en la batería de figuras, mientras que 

los niños de escuelas trad.icionales obtuvieron mayor rendimiento en 

la parte verbal. Los autores explican que esta diferencia se debe a 

que en -la escuela tradicional no se dispone de tiempo para la man!, 

pulaci6n de objetos o juegos imaginativos, mientras que los niños -

de la escuela abierta los cuales mantienen su tiempo con sus compa

ñeros y objetos concretos, no desarrollan su lenguaje mas que a un

nivel de plática infantil. 

Ward y Barcher, 11975),.realiiaran una investigación en segundo, 

tercero y cuarto año ,utilizando 98 niños, 49 pertenecientes a una -

escuela tradicional, y 49 de escuela abierta, donde todos tenían un

mismo CI, nivel socio-económico, sexo, odad y grado. Es decir se c2 

:crlil<niionaron variables iguales, Se evaluó la comprensión de la lec

tura y la creatividad, se evaluaron con un anc'.tlisis factorial de -

2 X 2 (abierta y tradicional) por alto y bajo CI. 

Entre los grupos de bajo CI, los sujetos de escuelas abiertas

tradicionales, no presentaron diferencias en la comprensi6n de les_

tura o creatividad, mientras que los niños de arto CI, aquellos de

escuelas tradicionales obtuvieron puntajes significativos en lectu

ra y en la parte ejecutiva de creatividad. 

Como se puede suponer, otros autoreS han investigado acerca --
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del desarrollo de la creatividad, A continuaci6n se mencionan los

hallazgos obtenidos en sus estudios. 

Se ha encontrado que el ambiente f!sico y psicológico que ro

dea al individuo, facilita también el desarrollo de la creatividad. 

Un ambiente flexible en el cual no se encuentren dificultades 

para expresarse, incrementa la creatividad. Buchy (1971) realiz6-

una investigación dirigida a conocer la influencia de la interac-

ci6n entre niños y experimentadores blancos y negros, encontrando

que los niños blancos los cuales presentaban una interacción con 

experimentc;.dordS ~ blancos, proveían de la atmósfera social mas po

sitiva. En contraposici6n, los sujetos de una raza e interacci6n -

con experimentadores de otra raza, podrían haber estado expuestos

ª situaciones de amenaza social, hostilidad no expresada o senti-

mientos de inadecuaci6n, siendo ~ste el motivo por el cual se en-

centraron puntajes bajos respecto a la creatividad. 

'Vito,(1975), investig6 las variaciones de la creatividad res

pecto a la edad yencontc6 que los niños de Kinder calificaron mas -

alto que los de tercer c;:rado escolar. El concluye su investigaci6n 

diciendo que a medida que se avanza en edad y grado educativo, los 

niños van perdiendo su creatividad para dar paso a conductas con-

formistas y estereotipadas. 

También se cuestiona la atenci6n y rnotivaci6n que reciben los 

niños en las escuelas para desarrollar su creatividad 'Auerbach--

U97:~i propone que el proceso de aprendizaje, debe analizarse y e~ 

tudiarse con mayor detenimiento y profundidad, dejando a un lado -

la creencia de que "los niños crecen como las flores". Sugiere que 

el punto de vista de que el niño requiere motivaci6n externa, es -

mal entendido por los educadores, traduciéndose en una estructura

ci6n rígida del ambiente escolar. El interés de los maestros por-

que se siga el plan o programa establecido, puede provocar si tua-

ciones angustiantes al niño a· causa de tener que cumplir con lo que 

se pide inhibiendo así la creatividad. Otra de las condiciones que 

el enfatiza, es el hecho de que continuamente se le compara con -

los dern:is niños, no permitiéndole desarrollar conductas aut6nomas

e independientes. 
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Influencia de los Padres en el Desarrollo de la Creatividad 

de los Niños. -

Los padres tienen una gran importancia y responsabilidad res

pecto al desarrollo de la creatividad de sus hijos, ya que ellos -

pasan gran parte del tiempo en su casa y en algunos casos, en con

viviencia con ellos. 

Para analizar este punto se darán a continuaci6n ejemplos de

varias investigaciones sobre la relación de los padres con la 

creatividad. 

Chu (1973), encontrd que las actitudes conductuales de• las m_! 

di'es afectan directamente a las niñas y no tanto a los niños, asi

mismo, las actitudes paternas influencían mayo.nnente el desarrollo 

del niños. 

Springer (1961), encontrc."S que los niños mayormente creativos

ten!an padres menos conformistas, sin embargo ten!an conflictos m!!, 

ritales. 

Nichols (1971), encontr6 que la restricci6n y control de act! 

tudes 'por parte de la madre, estaba opuestamente relacionada con -

la creatividad del niños. 

Chu encontr6 resultados que demuestran lo siguiente: el grado 

de educaci6n de los padres se encuentra negativamente correlacion.s_ 

do con actitudes democrititicas, mientras que el nivel educativo de

las madres sí correlaciona directamente con 1'fatas. Los puntajes de 

elaboración de los niños, se encontraron positivamente relaciona-

dos con el factor que medía 1 control de autori taÍ-isrno de l~s madres 

El puntaje de fluidez de las niñas estuvo directamente relacionado 

con la exclusión de influencias por parte de la madre. No se enco.n 

tr(j nin'guna relación significativa entre las actitudes del padre y 

los puntajes de irritabilidad ·de la madre se encontraron relacion! 

dos con los de originalidad de los niños. Los conflictos maritales 

incluyen especialmente en la originalidad y fluidez de los niños -

varones. 



61. 

Al estudiar las características de los niños lectores tempra.., 
nos Briggs y Elkind (1977), encontraron que dicha habilidad est~ -

relacionada tanto con prcfcticas, valores y orientación de los pa-

dres, como con la pr.1ctica de los niños para desarrollarla. Esto -

sugiere que si al niño se le brinda motivaci6n y oportunidades de

desarrollo de la habilidad para la lectura, el niño adquiere mas -

rá:pidarnente dicha habilidad. También se encontr6 una relaci6n di-

recta de estas características con la medida de creatividad. Estos 

resultados apoyan la hip6tesis de que los padres pueden influir 

significativamente en el desarrollo integral de sus hijos. 

J. Obstáculos que se oponen a la Creatividad. 

"La Creatividad es una ballena que nada en un vasto oc~ano de 

factores psicol6gicos parcialmente inexplorados •. 'i la ballena, co

mo todos los mamíferos, debe salir de vez en cuando a la superfi-

cie para respirar 11 (Osborn, 1963, p~g. 118). 

Para este autor, es un error simplificar demasiado el proceso 

de creación y las formas de desarrollarlo, para él, la creatividad 

puede ser aprendida por la persona que no es 11 naturalmente 11 creat.!, 

va, (contrariamente a lo que Torrance apoya), as.! es que se preoc_!:! 

pa por la forma en la que el individuo puede aumentar su capacidad 

creativa, pero tambi~n hace menci6n a los obst~culos para que este 

proceso pueda darse. 

Ostáculos para la Creatividad. 

Hace referencia a ciertos 11 bloqueos psicológicos", los cuales 

se oponen al proceso creador: 

a) ta sensaci6n de inseguridad.- Se manifiesta en la falta de 

confianza, temor a las correcciones, temor al fracaso y a

cometer errores, preocupaci6n por ia reputación personal,

temor a la autoridad y sentimientos de dependencia hacia -

otras personas. 

b) Necesidad de conformidad,- Presencia de inseguridad basada 

en el orden y las nonnas, la necesidad de un ambieñte y -

condiciones repetidas, familiares. El temor a ser diferen

te o a no encuadrar dentro de las pautas psicol6gicas y - .. 
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culturales. 

e) Incapacidad de utilizar libremente la percepción y la eva- . 

luaci6n inconscientes. Existe una falta de sensibilidad !!~ 

bil a los problemas, no se quiere probar nada nuevo. 

d) Ocuapacionalismo.- Se trata de las barreras relacionadas -

con la especialidad labore! u ocupaci6n, los que supone -

moldes estereotipados de habitas, percepción, juicio, moti 

vaci6n y otros factores relacionado::i con la elección de la 

ocupación y corno se la practica. 

Es importante recordar que estas características se encuen--

tran interrelacionadas y psico16gicamente integradas entre sí. 

Por su parte Kogan (1979), proporciona cinco obst~culos que -

se oponen a la creatividad, pero hace específica referencia al ni

ño. 
a) La No comprensión del problema.- En ocasiones los niños se 

mostrar~n incapaces para resolver un problema, no porque -

sean incapaces de ejecutar una tarea, sino simplemente por 

que no han entendido que deben hacer. Quizá no entiendan -

la Gramática o el vocabulario utilizado en la pi-egunta. 

b) El olvido de los elementos del problema.- Tal vez el niño, 

sobre todo si es pequeño, olvide los elementos fundamenta

les del problema, y no obtenga una adecuada solución del -

mismo. 

e) Falta de conocimiento.- Es posible que el niño comprenda y 

recuerde por completo el problema, pero quizá le falten -

conceptos o rec;las que necesite utilizar. Este factor lo -

da la experiencia y a la vez determinará si el niño posee

el conocimiento necesario para resolver el problema. 

d) Poseci6n de otras reglas.- El cuarto obstáculo que se opo

ne a la generación de buenas ideas es la firme creencia en 

una regla que contradice a una explicación nueva y correc

ta. 
e) Miedo al error.- Como se ha visto el niño en edad escolar, 

no sólo le teme a la crítica de los demás cuando fracase,

sino que desea evitar sentimientos autogenerados de vergU!n 

za o de humillaci6n por haber violado sus normas persona--
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les de aptitud. El niño no desea sentir la duda respecto

de s! mismo que acompaña al fracaso, por consiguiente, la 

reacci6n mas Ucil, y frecuente ante la posibilidad de -

fracaso, es el retraimiento, el eludir la produccci6n de

cualquier respuest~ de la cual no est~ seguro. 

Por consiguiente se puede afirmar que en los niños de edad ª.! 
colar (sujetos en el presente trabajo) la condicidn que se presen

ta mas es el miedo al fracaso. 



C,\PITULO IV 

"El verdadero artista todo To saca de su corazón¡ 
··obra con deleite, hace las cosas con calma, con 

ttento 11
• 

Poesfa Náhuatl. 
Códice Matritense de Ta Real Academia. 



CAPITULO IV 

TEORIAS ACERCA DE LA CREATI

VIDAD. 

A. ANTECEDENTES. 

Se han real.izado considerables estudios acerca d~ la creativi
dad, la mayoría de ellos hechos en Estadds Unidos¡ pero hay una ca

restía de investigaciones transculturales sobre los factores que 

afectan a dicha actividad, 

En M~xico existen muy pocas investigaciones al respecto. 

Has ta la fecha, los estudios ef actuados, concluyen afirmando -

que sexo, año escolar y cultura se relacionan con el nivel de crea

tividad. 
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l. Estudios realizados en Estados Unidos. 

1.1 Características de la persona creativa. 

Como se menciona anteri¿rmente se han reportado muy pocos est~ 
dios mencionando las características de la creatividad en los mexi

canos, sin embargo una gran cantidad de investigaciones manejan las 

características generales de las personas altamente creativas o al

tamente eficientes. 

· Torrance, (1958), dirigi6 un estudio para encontrar diferen--

cias entre las actitudes tomadas por estudiantes que habían finali

zado un curso acerca del desarrollo de la personalidad e higiene -

mental, Ya que algunos de ellos elaboraron un proyecto creativo -re~ 

pecto al curso- y otros elaboraron proyectos muy poco creativos. 

Utiliz6 167 sujetos y encontr6 que los mas creativos difer!an

en alto grado de los menos creativos en cinco características: 

a} Menos autoritarios. 

b} Mas curiosos. 

c) Mas sensibles hacia las relaciones personales. 

d} Mas aceptados, dominantes, adaptados y cooperadores. 

e) Mayor sensibilidad perceptual. 

.Mackinnon, (19601, en su estudio acerca de los individuos alt! 

mente eficientes, enunera varias características relativas a la --

creatividad: 

a) Dogmc!'ltico, dominante, y con una gran energía: 

b) Inteligencia alta. 

e) Poco reprimidos. 

d) B•Jscan el porqué de ·los hechos y no sus resultados y deta--

lles. 

e) Flexibilidad cognoscitiva y habilidades verbales. 

f) Se interesan por la teoría de los hechos. 

g) Independencia y acción. 

Mackinnon dice que la persona creativa, constanter.iente est~ -- . 

dispuesta a recibir nuevas experiencias. Es capaz de soportar gran

des tensiones mientras que busca y encuentra soluciones creativas 
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problemas., los cuales quiz.:1 no son parte de ella, pero los toma co

mo pro¡:iios. 

Ciuilford,(1959), en un an.1lisis de los factores de las pruebas 

de capacidad creadora ha llegado a la conclusión de que los primor

diales que intervienen son la originalidad, la flexibilidad de ada,E 

taci6n, la flexibilidad espont.1nea, la afluencia de ideas, de expr~ 

sienes, de asociaciones, de vocablos, la sensibilidad a los proble

mas, la visualizaci6n, el juicio y la redefinici6n. 

Torrance y colaboradores,(1962}, en un proyecto muy extenso de 

investigaciones en la Universidad de Minnesota E'·,..p.han desarrollado

cierto ntlmero de instrumentos que han demostrado· ser tltiles para -

el 'estudio de la capacidad de pensamiento creaddr. Torrance comenz6 

sus trabajos poniendo toda su.: confianza en algunas de las pruebas d~ 

sarrolladas por Guilford a trav~s de sus estudios de los actQres -

analíticos. Una de las primeras pruebas que intervienen, comprendía 

en la adaptaci6n a las pruebas de usos inusitados, de Guilford, en

que a los sujetos les hac!a preguntas como las siguientes: "Piense

usted en tantos ejemplos de empleo inusitado de un ladrillo como le 

sea posible". Finalmente se lleg6 a idear un conjuntQ de pruebas: p~ 

ra niños, a los que se les pedía pensar en si tuacion~s nuevas y ca_!! 

secuencias imposibles. 

Torrance lleg6 a la conclusi6n de que los nillos estadouniden-

ses sienten mucho mayor presi6n para adaptarse a lo q'ue hacen los n.!, 

ños en otros muchos países, y not6 que esta tendencia hacia la con

formidad se reflejaba en su propio pensamiento. En Francia y Tijrqura· 

por otra parte los niños consideran el talento divergente como algo 

proVisto de valor positivo. 

Getzels ·y Jackson,(1962), realizaron un importante estudio pa

ra demostrar la dimensi6n cognoscitiva en los niños, que podría de~ 

cribirse .como creatividad y distinguirse de la inteligencia gene-

ral. No discuten el valor del c. I. en cuanto a estimación, aunque -

señalan sus limitaciones. sostienen que si bien el C.I. fue la me-

jor medida predictiva del éxito o del fracaso escolar, hay infini-

dad de variables que afectan las realizaciones escolares. Estos au-
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tores llegaron a la conclusión de que un grado bastante alto de in 
teli9encia (120 a 130 y más) la inteligencia y la creatividad eran

suficientemente independientes para establecer discriminaci6n en-

tre ambas. 

Wallach y Kogan, {1965), realizaron una investigaci6n mas de

tallada y metodológicamente satisfactoria para obtener una evalua

ción digna de confiabilidad en conjunto, de la creatividad de los

niños }' la extensión en que es susceptible de distinci6n respecto

ª la inteligencia. Emplearon al método de Getzels y Jackson de fo! 

mar grupos de contraste en niños (de diez a once 'años de edad) con 

elevada habilidad creativa y no muy elevada inteligencia y viceve_!: 

sa. Los niños con ºelevada creatividad -elevada inteligencia", eran 

capaces de ejercer control y libertad. Los niños con "elevada ere! 

tividad y baja inteligencia" se encontraban en agudo conflicto con 

sigc mismos y asediados por .sentimientos de insuficiencia. Sin em-

bargo en un clima libre de tensic:5n podrían realizarse con compene

tracic:5n. El grupo de ºbaja creatividad-elevada inteligencia 11 mos-

tr6 intensa adhesión a las realizaciones escolares, que constituían 

su principal objetivo e interés en la vida. Concluyeron que exis-

t!a una dimensión de fuerza intelectual independiente del factor -

general de la inteligencia y que se llamaba con gran propiedad --

"creatividad". 

1.2 Otras Investigaciones acerca de la Creatividad. 

El conformismo es uno de los impedimentos para el desarrollo

del pensamiento creativo. 

Ouncker, (1938), aunque no se refiere directamente al támino 

conformismo, menciona que la tendencia a conformarse, a someterse

ª ciertos parámetros, aparece en una edad muy temprana. 

Duncker estudió las preferencias haci.:i la comida en niños en

tre los dos años ocho meses y los cinco años dos meses. En el gru

po control, cada niño tuvo que elegir seis tipos de alimento Y or

denarlo segan los prefiera, pero la elección se hacia individual,de 
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modo que los dem&s pudieran ver lo que elegía o escogía al compañe

ro en turno. El investigador concluye que la influencia y la imita

ci6n awnentan con la edad, ya que los sujetos irni taran mas a los -

niños mayores, y menos a los mas pequeños, as! también los niños -
que imita ron mas, fueron los mayores. 

Iscoe, h'. y Harvey, (1964), estudiaron los efectos de la edad, 

inteligencia y sexo hacia un comportamiento conformista en niños -

blancos y negros. Se eligieron niños de 7 ,9 ,12 y 15 años de edad. -

Los sujetos fueron dirigidos hacia cabinas y se les aplic6 la prue

ba de manera individual. Aquí se les pidió que contaran los golpes

de un met:idnomo, este procedimiento se llev6 a cabo en doce ensayos. 

En la siguiente condición, el sujeto tenía que contar los golpes, -

pero antes de reportar su conteo, tendría que escuchar lo que el -

pensaba, que era el conteo de otros tres sujetos. En doce de las -

venticuatro veces se repitió esta condición, las respuestas que es

cuchó el sujeto eran incorrectas. 

Se utilizaron dos formas para medir la conformidad. La primera 

fue el nCimero de veces que el sujeto estuvo de acuerdo con otros S.J:! 
jetos y la segunda fue el ndrnero de veces que el sujeto estuvo de -

acuerdo con los otros sujetos menos el ntimero de errores hechos en

la primera parto de la investigaci6n, os decir cuando lo hizo solo. 

Con respecto al primer criterio, el conformismo disminuye con

la edad, pero en el segundo criterio existe un poco de aumento alr~ 

dedor de los quince años. Sexo y edad fueron altamente significati

vos en relaci6n con la conformidad, encontr¿'\ndose que las :niñas 

tienden mas al conformismo que los niños y los niños blancos mas -

conformistas que los negros. 

Chambers, (19731 , real izó una investigación para descubrir la

relaci6n existente entre el comportamiento de los estudiantes y la

relaci6n de la maestra con ellos, para observar como favorecía a la 

creatividad en los niños. Se eligieron 671 maestros al azar. Se lo

gr6 observar que las maestras que favorecían al desarrollo de la -

creatividad eran las que estimulaban y se relacionaban mas con los

alumnos fuera del salón de clases. 
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Tomando en cuenta los estudios anteriores, se puede decir que

la persona creativa es aquella qua se conforma menos, es un pensa-

dor libre, que suspende decisiones y fallos mientr:m; que las respue!!. 

tas 7ontin1'.tan. 

1. 3 Investigaciones relacionando Sexo y Creatividad, 

'Piers, Daniels y Quackenbush, (1960), hicieron un estudio en -

el que utilizaron una muestra de 52 mujeres y 57 hombres entre el -

6° y 8° grado. Su estudio estuvo dirigido para encontrar m~todos a

fin de identificar el potencial creativo. Los tests utilizados fue

ron de una batería de Guilford. 5610 se encontr6 una diferencia que 

fuera sig,nificativa en cuanto al sexo; y ~sta fue en la utilizaci6n 

de bloques, las niñas puntearon mas alto. 

Guilford,Merrifield y cox, (1961), hicieron un estudio en don

de utilizaron a cuatro estudiantes de secundaria. A los sujetos se
les suministr6 la batería de Guilforct ,pero prestando mayor atención 

en las habilidades de pensamiento divergente, Los niños obtuvieron

mayor puntaje en flexibilidad, mientras que el puntaje alto en las

niñas se mostr6 en fluidez. 

Fleming y Weintraub, (1962), estudiaron una muestra de 40 niños 

y 28 niñas entre 6° y 4° año escolar. A los sujetos se les adminis

tr6 una batería de Torrance compuesta por (product improvement , un 

usual uses, ask-ar:id-guess, circles, and incoraplete figures taskslNo 

se encontraron resultados significantes en cuanto al sexo, tanto de 

la parte verbal como de la de figuras. 

Olshim, (1963}, estudi6 la relaci6n entre el sexo y el nivel -

·de creatividad. A los sujetos se les administró la batería de To--

rrance compuesta por (product improvement picture construction, ask 

and-guess, unusual uses, circles and consequences tasks) • Se concl..!:! 

y6 que el sexo no estaba relacionado con la creatividad. 
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Klausmeier y Weirsma, (1964), estudió una muestra de 160 hom-

bres y mujeres entre el 5° y 6° año escolar, que tuvieran un c.r. -
alto (115 o más). El objetivo de la investigación era encontrar la

relaci6n existente entre la divergencia de pensamiento y el sexo. A 

los sujetos se les administró diez pruebas de Guilford, que miden .. 

dicha divergencia, La puntuación de las niñas fue mas alta en flex!, 

bilidad, fluidez, originalidad, en la elaboración de títulos y obj~ 

tos. Los niños obtuvieron puntuaciones mas altas en la producción -

de l!neas convergentes, 

Torrance.,11965), reporta una serie de estudios, en los que ma

neja informaci6n de las diferencias de sexo en el comportamiento -

creativo. 

En un estudio, las pruebas de Torrance del pensamiento creati

vo fueron aplicadas a una muestra de 50 hombres y mujeres con alto

aprovechamiento escolar. Los hombres y mujeres con alto aprovecha-

miento escolar. Los hombres obtuvieron puntajes mas altos en origi

nalidad, en el test de figuras. Las mujeres obtuvieron un punta je -

mayor en la elaboración, en la formulación de preguntas y en la dc

adivinanza de causas. No se encontr6 diferencia en la ~luidez y --
flexibilidad de dibujos, as! como en la adivinanza de consecuencias. 

Dawn,(1966), encontr6 diferencias en cuanto al sexo en una pru~ 

ba de creatividad tanto verbal como de figura. La ml1cstru estudiada 

consisti6 en 348 hombres y 360 mujeres de preparatoria. Dawn encon

tró que las mujeres obtuvieron puntajes mas altos y significantes -

tanto en las pruebas de figuras como verbal, en cuanto .:i la e labor!!_ 

ci6n y originalidad. 

2. Estudios Transculturales. 

Se han llevado al cabo algunas investigaciones transculturales, 

las cuales brindan una serie de datos que pueden ser muy valiosos -

para compararlos con otras investigaciones. 

Mearig,{1967), investig6 las diferencias en~re sexo y cultura, 

se utilizaron pruebas verbales de creatividad. Los sujetos fueron -

escogidos de Mas sena, Nueva York para representar a una zona rural-
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e industrializada de EUA y de la isla Skye de Escocia. 

Bas:!ndose en estudios anteriores de Torrance y Barron en donde 

se encontró que las niñas obtenían puntajes mayores, se decidi6 que 

la hip6tesis fuera la siguiente: la fluidez es el factor crítico p~ 

ra que se den diferencias en los sexos y será factor primordial en

otras culturas; 

Mearig utiliz6 cuatro pruebas de Torrance y dos de Barran • Al 

mismo tiempo administró una prueba de c.r. a cada estudiante. 

Mearig encontr6 que las niñas obtuvieron un puntaje mayor en -

fluidez, flexibilidad y originalidad según las pruebas de Torrance. 

Segdn los ins trurnentos de Barran, los ni ñas obtuvieron un pun

taj e mas alto que las niñas, mas no altamente significativo. Por 11.!. 

timo se encontró que los niños de Massena obtuvieron un C. I. mas -

al to que los niños de Skye, 

(Torrance, 1967), reporta el estudio transcultural referente a 

la creatividad mas importante q1Je se haya realizado. Estudi6 la 

creatividad en siete culturas: Estados Unidos (clase alta, media y

negros) , Alemania, Noruega, Australia, India, Samoa. Para esto uti

liz6 niños del 4° año escolar. 

Las siete culturas se describen así 1 

a) Clase al ta, dominante, niños provenientes de un suburbio de 

Estados Unidos, Minneapolis Minnesota, todos de raza blanca. 

b) Clase. en desventaja, una minoría en Estados Unidos (niños -

de raza blanca y negra. 

c) Una cultura casi primitiva, con una reputaci6n en la repre

si6n de su creatividad ( niños de la misi6n y de escuelas de gobie.r 

no de Samoa) • 

d) Una cultura europea con una historia limitada en cuanto al

aprovechamiento de la creatividad y poco orientados (2 escuelas de

Berlín Occidental, Alemania una en un barrio de obreros y otra en -

una zona residencial) • 

e) Una cultura europea, una historia limitada en cuanto al de

sarrollo de la creatividad ( 2 escuelas en Noruega, una en una vi-

lla a orillas d,e una montaña, en una zona rural y solitaria y atra

en un suburbio cerca de Oslo) • 

f) Otra cultura de habla inglesa con una reputaci6n de una rr-



72. 

gida autoridad y disciplina y poca orientacidn ( una escuela rural

y urbana de Australia Occidental). 

g) Una cultura que se encuentra floreciendo, formada por dive.r 

sas costumbres y lenguas (7 escuelas en Nueva Delhi, India cada una 

representando a cada subcultura). 

Torran ce obtuvo los siguientes resultados: 

La evidencia indica que los factores culturales presentan una

fuerte influencia en el nivel de creatividad dentro de cada país.E!! 

contr6 que en algunas culturas crece el interés y estimulaciC:Sn hacia 

la creatividad, pero en otras no. 

Estudios comparativos indican que la habilidad en el pensarnie!! 

to creador presenta variaciones de cultura a cultura y de grado a -

grado. 

Parece ser que este estudio da por un hecho que mientras que -

la creatividad aparece y comienza a surgir, las presiones de la es

cuela y casa generalmente limitan e incluso acaban con este impulso 

creador. 

No se encontraron claras diferencias en cuanto al sexo, aunque 

parece que varía de cultura a cultura. 

3, Investi.gaciones Recientes, 

(Bruen, H., Schwarcz,J., Darinbaum, L., 1984), examinaron los

aspectos sociales de la creatividad. En un principio plantearon la

hipdtesis de que habría diferencia en las habilidades crea'tivas e.n 

tre 70 niños de nivel socio-econ6mico bajo y con cultura limitada -

respecto de 64 niños de nivel socio-econ6mico medio, pertenecientes 

a 6° año de primaria. Utilizaron un test para medir la expresi6n -

creativa en donde analizaron la fluidez, flexibilidad, originalidad, 

elaboración, expansi6n física, integraci6n, sensibilid~d hacia los

problemas y respuestas hacia materiales de dibujo. Los resultados -

muestran diferencias significativas en donde se encuentra que los -

niños de nivel medio y con cultura obtienen puntajes mas altos que

los niños de nivel bajo. Tarnbi6n sugieren que en los métodos de e_!! 

señanza, de los niños de nivel bajo y con limitaci6n cultura, se -

preste mayor atención para desarrollar la sensibilidad y el aspecto 

de lo est~tico, 
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Ualey,G., (1984), estudia los estilos de las respuestas creati

vas, determinando los efectos de nivel socio-económico y resolución 

de problemas. Utiliza 47 niños negros entre 4 y 6 años pertenecien

tes a un nivel socio-económico rnedio,42 niños negros de nivel soci.Q 

económico bajo, entre 5 y 6 años a los cuales los entrena en la so

luci(5n de problemas (sociodrama, verbal, contra). Los resultados -

muestran que la fluidez verbal ,y formas de integración se ven afec

tados poi· el nivel socio-econ6mico ya que los niños de nivel socio

econ6mico medio resultaron con una fluidez verbal mayor. La fluidez 

y originalidad y forma de integraci6n, se vieron favorecidos por el 

entrenamiento en la solución de problemas. 

Singh y Singh, (1984), llevan al cabo un estudio comparativo -

acerca de la creatividad matem.!itica y su relaci6n con factores de -

personalidad entre diferentes tipos de escuela. Para ésto, aplica-

ron una prueba para medir la creatividad matem.1tica y una adapta--

ción de "Thorndike dimension o temperarnent'', en 120 niños indios de 

escuelas rurales y urbanas. El an.1lisis de varianza muestra que los 

niños de escuelas urbanas son mas activos y responden mas, pero me

nos serenos que los niños de escuela rural. Los niños de escuela r~ 

ral son menos sociables, y reflexivos, pero mas impulsivos y tole-

rantes que los niños de escuela urbana. 

Rees,R., Strom, R., Wurster,s., Goldman, R.,( 1984). Comparan

las expectativas de los padres hacia sus hijos; intelectualmente i!!! 

pedidos (entre 5 años y 8 meses) , e intelectualmente no-impedidos -

(entre 4 años 6 meses). Se tomaron 101 padres del primer grupo y -

344 del segundo. Se utilizó un análisis de varianza para ver la di

ferencia entre las pruebas. Se utilizaron coma puntos de referencia 

cinco sub-escalas, las cuales se analizaron (creatividad, frustaci6n 

control, juego y maestro-enseñanza) , 

Los padres de los niños impedidos demostraron incertidumbre,si 

es correcto fomentar el desarrollo de la creatividad o no, mas de-

seo por controlar la conducta de los niños, al juego no lo toman C.Q 

mo una actividad importante, y consideran que no tienen facilidad -

para que el proceso de maestro-enseñanza se de. En cuanto a la fru! 

taci6n no mostraron tener un mayor grado respecto 'de los padres de

los niños no-impedidos. 
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Shaw,G.,(1985), intenta estudiar la forma en que niños "intel!, 

gentes" y creativos utilizan la imaginaci6n. Lleva al cabo dos est]. 

dios, el primero con niños "inteligentes" y el segundo con niños -

creativos, el. primer grupo compuesto por 29 niños de sexta· año, en

los que utiliza la técnica de observaci6n, además de aplicarles --

ciertas pruebas de solución de problemas. Realiza varias entrevis-

tas para identificar a tres estudiantes uno con al to· grado de inte

ligencia y alta creatividad, otro con alto grado de inteligencia y

baja creatividad y uno mas con bajo nivel de inteligencia y alta -

creati'vidad a los cuales sometió a una intensa observaci6n para es

coger a éstos estudiantes utilizó 11 The Stanford Achievement Test" y 

"Torrance 1 s Tests for Creative Thinking", La investigación se hizo

ª través de. períodos de observaci6n y entrevistas estructuradas. 

En· el segundo estudio se les aplic6 a los alumnos tres pruebas 

. de crr;:iatividad y dos de imaginación. 

Los resultados muestran que existe una fuerte correlaci6n entre 

las habilidades imaginativas y el pensamiento creativo, no así con

la inteligencia. 

stoval,N. y Wllliarns, n. (1985), Realizan un estudio compara

tivo para .!Jledir si· el mt'?todo Williams-Stockmyer incrementa el pens2_ 

miento creativo en niiios de sexto año. Estos investigadores compar2_ 

ron un método que incrementa la creatividad, por Williams, W. (1972) 

con el método, se escoge una muestra representativa y se entrenan -

habilidades afectivas, y cognoscitivas y el segundo incluye estrat!! 

glas específicas, que pueden ser utilizadas por los maestros para -

desarrollar 6 arens basicas. Se utilizaron 50 alumnos de 6° año,pe,r 

teneciente"s a tres salones diferentes. Dos grupos fueron experimen

tales, en ellas se aplic6 el primer sistema, el tercer grupo fué de 

control. Los resultados muestran que ambos m(;todos pueden utilizar

se Pª1:ª enseñar a los niños a dosarrollar las hab.llidades del pens~ 

miento creativo, pero si se utiliza el mt1todo Nilliams-Stockmyer los 

resultados son superiores. 

4. Estudios Realizados en M~xico. 

4.1 Estudio de creatividad entre niños mexicanos de 

Edad Escolar. 

Perry era ne Ualker, (1969), realizó una investigación en Méxi-
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co referente a la creatividad, titulada "A Study of Creativityarnong 

Mexican School Children". (Universidad de Georgia) , supervisada y -

aprobada por E.P·. Torrance. 

En primer 1 ugar hace una revisión y recopilaci6n bibliogrc1fica 

acerC'a de la educaci6n en M~xico. Mencionando la educaci6n azteca,

colonial y hasta el año de 1969. Comentando el programa educativo,

calendario escolar y hace una breve reseña de la historia de M~xico. 

Mas adelante Walker hace menci6n de que en México no existen .. 

estudios de creatividad. 

En sus cont!nuos viajes a M~xico, el autor se había interesado 

desde años antes en la observación de los mcixicanos y sus costum--

bres, y cada vez se convencían mas de que el mexicano es una perso

na muy especial; trabajador, diligente y creativo. Esto fue lo que .. 

lo motiv6 a realizar su investigación. 

Para comenzar su investigación fué necesario adaptar los Tests 

de Torrance ~el Pensamiento Creativo, para ser usados por niños de

habla hispana, y administrarlos en cada uno de los tres tipos pri-

mordiales de escuelas existentes en México en esa época. Las escue

las fueron las siguientes: escuela rural, escuela urbana y escuela

particular, en donde se utilizaba el mismo libro de texto, el mismo 

programa y la misma forma de examinación. Para tener una visión mas 

completa, extendió su estudio a través de tantas clases sociales y

subcul turas como fuera posible1 urbana pobre, urbana media, urbana

privilegiada y rural pobre. 

Clase urbana pobre.- Los sujetos asistían a una escuela oficial 

en Tonalc1, suburbio de Guadalajara, Jal. 

Clase urbana media y privilegiada ... Los sujetos fueron escogi

dos de las escuelas católicas "Cervantes 11 para varones, "Colegio R~ 

forma" y "Colegio Anglo-Mexicano11 para niñas. También se incluyeron 

sujetos del "Colegio Americanou para poder comparar los resultados

entre las escuelas que llevan un sistema educativo autoritario y las 

que otorgan mas libertad a sus alumnos. Estas cuatro escuelas esteln 

ubicadas en la Ciudad de Guadalajara, Jal. Para la clase rural po-

bre, finalmente, se escogieron sujetos de una escuela oficial en -

Tzi~tzuntzan, Michoac.!fn. 



Walker administró los tests de figuras "Pensando creativamente 

con Dibujos" forma "A", de Torrance, en español y el "Test de lote.! 

pretación de Dibujo", parte verbal, forma 11 8 11 de los tests de Tbrran 

ce, en español Y el "Test de Interpretación de Dibujo", parte ver-

bal, forma 11 8 11 de los tests de Torrance. La aplicación y. la forma -

de evaluación se hizo conforme al manual y a las normls de Torrance. 

Las instrucciones para calificar fluidez 1 flexibilidad y elaboración 

·fueron las mismas propuestas por Torrance, pero se crearon nuevas -

normas para calificar originalidad, cuyos puntajes se basaron en -

las respuestas de 368 sujetos entre 4° y 6° grado de primaria en -

la escuela rural pobre y en el 3er. y 6° grado en las escuelas res

tantes. La calificaci6n se daba de acuerdo a una escala de O a 5 s~ 

gGn la frecuencia de la respuesta. 

Las hip6tesis que formuló Walker propone que las variables de

pendientes de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración va

r!an significativamente en función del grado escolar, de la sub-cu! 

tura y del sexo. 

Se encontraron los siguientes resultados: 

- No existe correlaci6n significativa entre el grado y la flui 

dez, la flexibilidad o la originalidad, sin embargo tiene un efecto 

significa ti va (p•, 05) con la fluidez, 

- La clase urbana media obtuvo mayores puntajes en elaboraci6n 

que confirma lo que dijo Torrance respecto a que la elaboración se

desarrolla mas en una situ~cicSn autoritaria. 

- Existe una correlaci6n altamente signif_icativa entre el sexo 

y la fluidez (p<.001), estando la ventaja en favor de las mujeres.

En todas las subculturas, las mujeres obtuvieron en flexibilidad un 

puntaje alto aunque no significativo. Los varones por su parte obt_!¿ 

viran un puntaje levemente mas alto en originalidad y en elabora--

ci6n, Solo ~n la clase urbana media, los varones obtuvieron un pun

taje mas alto que las mujers en todas las medidas de creatividad y

esto quiz.1 debido al sistema educativo autoritario de la escuela de 

las mujeres. 

Por t1ltimo, comparó los datos de su estudio con datos parale-

los de niños de 3º a 6° grado del estado de Cali fornía, Estados Un.!. 

dos. Los mexicanos obtuvieron puntajes ligeramente mas altos en ---
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. f~uidez, y flexibilidad, levemente mas bajos en elaboraci6n y mucho 

mas bajo en origin~lidad. Posteriormente, Walker dividid su pobla-

cidn en dos partes: mexicanos avanzados (sujetos de las clases urba 

: ~as media y privilegiada) y mexicanos en desventaja (sujetos de- la~ 
.. clases urba'nas pobre y rural pobre) , para comparar sus datos ,con -

¡os obtenidos por Torrance en 1967 en su estudio de la creatividad

en varias culturas (creatividad en dibujos). 

El resultado se muestra en la siguiente tabla. 

RANGO 

1 

2 

3. 5 

3. 5 

10 

CULTURA PUNTAJE DEL TEST DE FIG, 

mexicanos avanzados 50, O 

grupo comparativo de EUA 48 .o 

mexicanos (s.ubcul tura) 4 7. O 

negros EUA 47. O* 

Alemania Occidental 4 6. 7 

Noruega 

mexicanos en desventaja 

Samoa Occidental 

Australia Occidental 

India 

44.0 
42. 3 

41. 8 

39. 3 

39. 2 

• basado en el tercer y cuarto grado, 

(Walker,P.C., 1969, pág. 177). 

En esta tabla se observa que a pesar de que ros niños mexica-

nos obtuvieron puntajes menores en originalidad·, nl compararlos con 

los niños norteamericanos, obtienen un promedio total mucho mejor -

que los demás niños de otras culturas. 

Walker concluye lo siguiente: una caract~rística que se obse.r 

va es que los resultados de las escuelas urbanas, media y privile-

giada, difieren drarn~ticarnente de los resultados de las escuelas U! 
bana y rural pobre. E,sto se debe primero a que unas son escuelas -

particulares y otras oficiales; segundo unas son cat6licas y las -

otras laicas; unas están ubicadas dentro de la Ciudad de Guadalaja-. 

ra y otras ·no. 
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El sistema educativo para cada una de ellas difiere con res-

pecto a maestros, estimulaci6n, deportes, local, etc,, incluyendo

alimentaci6n; todo como se observa es distinto, sin tomar en cuen

ta el ambiente psicosocial que cada niño vive en su casa, que va-

ría respecto a la clase social. 

Yela, (1975}, realiz6 una investigaci6n, en donde encontró -

que el rendimiento de los bi lingUes en las tareas verbales depende 

mas de los procesos superiores; inteligencia general y creatividad, 

lo que lleva implícita una menor diferencia. 

En resumen, a partir del contraste de los an<'ilisis factoria-

les se puede establecer que la práctica bilingUe está asociada a -

una menor diferencia aptitudinal, a un mayor paralelismo entre el

rendimiento académico y en los tests y a la utilización de estrat~ 

gias reflexivas, dependiendo en mayor medida al rendimiento de las 

pruebas de inteligencia general y de la creatividad. 

Fernández, L., (1980), concluye una investigaci6n realizada -

en la Ciudad de México. El objetivo de dicha investigaci6n fu~ co

rrelacionar la inteligencia y la creatividad ya que numeraras est!:! 

dios afirman que no necesariamente una persona debe ser inteligen

te para ser creativa. 

Utiliz6 una muestra de 100 sujetos, entre 7 y 9 años cursando 

el segundo y tercer año de primaria en dos escuelas oficiales del

o. F. 

Encontr6 una correlación baja, ~ignificativa y positiva entre 

las variables y agrega que segan la teoría de Guilford del modelo

de la estructura del Intelecto, los tests actuales de inteligencia, 

estlin compuestos de items que requieren principalmente habilidades 

abstractas, que no siempre corresponden a las habilidades concre-

tas de los tests de creatividad. 
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Se revisaron las investigaciones que consideradas como las que 

han investigado los aspectos primordiales que componen las caracte

rísticas de la creatividad. Tambit1n se encontraron correlaciones ifil 

portantes con respecto a la relaci(5n del sexo con la creatividad, -

lo que fundamenta y motiva el trabajo realizado en el presente est_!:! 
. dio. 

Asimismo, fue posible encontrar resultados de investigaciones

en otras culturas que han utilizado el mismo instrumento, esto enr.f. 

quece los resultados obtenidos en esta investigación, ya que se pu~ 

den comparar. 

Ahora bien, es importante señalar que en estudios que se han -

realizado, no se han tomado en cuenta ni el bilingUismo de los suj~ 

tos ni el coeficiente intelectual, ya que no se ha encontrado que -

sea un factor relevante en la creatividad, Por lo mismo en esta in
vestigaci6n, no se contrOla ni uno ni otro aspecto. 

Para concluir es importante hacer notar la manera en que las -

habilidades del pensamiento creativo se estancan, y sobre todo la -

edad tan temprana en la que pueden limitarse. Por ésto en el apart! 

do de sugerencias para futuras investigaciones, se plantea la posi

bilidad de elaborar un programa que estimule la creatividad y de -

una manera muy especial en los niños. 

B. TEORII\ PSICOANl\LITICA. 

Freud (1908) / contribuye al estudio de la creatividad reafir-

mando la importancia de los procesos inconscientes, de manera espe

cial la motivaci6n inconsciente / y no se preocupa en estudiar los -

mecanismos formales que intervienen dentro del proceso creativo, sin 

embargo sus seguidores aswnleron esta tarea. 

Aseguraba que la diversificaci6n de la energía sexual juega un 

papel importante dentro de la creatividad, ya que afirma que cuando 

t1sta no se canaliza completamente en la actividad sexual correspon

diente, se despliega hacia otras actividades. Por lo tanto Freud, -

considera, que un individuo creativo, es una persona frustrada la -

cual no ;e:ncontrar.1 satisfacci6n en su vida sexual o en otras acti

vidades de su vida, y por ello trata de encontrar esta satisfacción 
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dentro de la creatividad. Agrega que solo las personas ~nsatisfe--

chas tienen fantasías o sueños despiertos y que una persona feliz -

!realizada) no los tiene, siendo estos deseos insatisfechos el motor 
que pone en marcha la fantasía de un soñador que vive una realidad

instiisfecha, la cual trata de volver mas agradable y satisfactoria

creando nuevas formas. 

De acuerda a Freud la influencia ( conjunto de vivencias) es -

un factor sobresaliente dentro del producto creativo, ya que los d~ 

seos insatisfechos se reflejarán directamente sobre ~ste. 1'arnbién -

cree que la persona creativa desea saber si lo desconocido puede r~ 

montarse a la curiosidad, la cual empieza en el tercer año de vida. 

Para Freud la curiosidad del niño y la indagación frustrada -

presentan tres salidas. La primera es una represión "energética". -

la segunda ire da cuando la investigación sexual no es totalmente r~ 

primida, sino se le enfrentan los procesos del pensamiento o por -

las defensas compulsivas, ~sto se da cuando el desarrollo intelec-

tual es suficientemente fuerte •. La tercera, "la mas rara y del tipo 

mas perfecto 11
, aquí la actitud sexual se sublima y conduce a la --

creatividad. 

Freud vi6 una gran similitud entre la neurosis y la creativi-

dad, ya que dice que hay intentos para resolver conflictos que se -

originan en los instintos hwnanos y añade: "los deseos, insatisfe-

chos son el poder que conduce o guía a fantasear, cada fantasía se

paradamente contiene la satisfacción de· un deseo y convierte en al

go mejor una realidad insatisfactoria" (Freud, 1908, p~g.189, en -

Vernon, 1970), 

El niño encuentra la satisfacción de sus deseos, en reformas -

fuera de la realidad en sus juegos, el adulto, crea un trabajo de -

arte en donde pueda satisfacer los deseos de sus ensoñaciones, Sin

embargo, es muy frecuente que se apenen o intimiden por sus ensoña

ciones lias cuales son los impulsos que originan los sueños noctur

nos) , ya que se espera que no jueguen, sino que trabajen en el mun

do real, 

Por lo anterior, el autor, señala que la vergUenza disminuye -

en los sueños nocturnos y hace al aspecto manifiesto del sueño muy

diferente de su significado. Lo mismo sucede en los trabajos creat! 

vos, ya que las ensoñaciones también se disfrazan, 
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Como puede apreciarse Freud se centra casi exclusivamente a la 

importanc.ta y relevancia ele la moti vaci6n en la crea ti vJ dñ<'l y no ª! 
tudia la esencia de ésta. La motivación -consciente o inconsciente

es muy importante, pero segan Areti, (1976), no puede aceptarse la

idea de que el fen6meno completo de la creatividad pueda reducirse

ª un mecanismo motivacional. Esto es, que la conducta humana es mo

tivada, pero solo una pequeña parte puede llamarse creativa. 

ERNST KRIS (1952) .- se considera dentro del marco teórico de -

la escuela Freudiana, el autor mas destacado que no estudie:> la cre2_ 

tividad exclusivamente desde al punto de vista de la rnotivaci6n in

consciente, y a quien debe darse el crédito de haber subrayado la -

importancia que tiene el proceso primario dentro de los mecanismos

formales de la creatividad. 

Kris considera el uso del proceso primario dentro de la crcatJ 

vidad corno 11 una regresi6n al servicio del ego". Da marcada importa!! 

cia al preconsciente, es decir, aquello que no est.1 presente en el

consciente, pero que en mayor o menor medida f.1cilrncnte puede con-

vertirse consciente. As!, Kris asegura que el proceso preconscicnte 

se convierte en materia que permite liberar o movilizar energía que 

viene del "idº y que se canalizara: dentro del proceso primario. 

PHYLLIS GREENACRE (1957) .- Dentro del marco freudiuno, sugiere 

que lo que permite a un niño prodigio desarrollar rna!l ampliamente -

sus potenciales, es la capacidad de poder desasociarse de los obje

tos que lo rodean y de este modo desarrollar lo que denomina ºun rQ. 

manee con el mundo". Es decir, asegura que el niño prodigio debe P2. 

seer en mayor medida, una sensibilidad hacia los estímulos sensor!! 

les, siendo ~sto, la responsable de que el infante intensifique y -

expanda sus experiencias personales. 

PHILIP WEISSMAN (1968) .- Desarrolla su concepto mas importante; 

"la funci6n disasociativa del ego", mismo que substituye por el con 

cepto de Kris "la regresión al servicio del ego". 

Este concepto dice que el niño que se convertirá en una perso

na creativo:', tiene la habilidad de diversificar la energía inverti-' 

da originalmente en objetos personales (de cuando niño) y de volv7r 
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a invertirla en productos creiltivos. Es decir, la persona creativa

estlf capacitada para poder disasociar su vida de niños y juventud -

de lo que seri1 su producto creativo, a!ln cuando este producto a su

vez es emanado de su experiencia personal. 

CARL G. JUNG. (1959) .- Asegura que el proceso creativo ocurre

de dos formas; la Psicológica y la Visionaria. 

Respecto a la forma Psicológica, el contenido del producto --

creativo se deriva de la esfera de la consciencia hwnana, de lo inen 
tendible. 

Para la Visionaria, el contenido del producto creativo no se -

emana de la experiencia de la vida del creativo, sino que viene del 

"inconsciente colectivo", éste es el depositario de los arqueotipos 

los cuales no son mas que experiencias que han ocurrido repetidas -

veces a lo largo de generaciones. 

Es decir, la persona creativa se encuentra en una situación PE. 

siva, ya que está a merced de que el arqueotipo re-emerja. Por con

siguiente e~ producto creativo es un ente aut6nomo, ya que puede -

ser comparado con una especie de enfermedad neur6tica que actl'.la in

dependientemente del inconsciente, y que en cualquier momento salta 

a la vida fuera del control del inconsciente. Por ello el proceso -

creativo no es mas que la animaci6n inconsciente del arqueo tipo. 

ERNST.G. SCHl1CHTEL, (1962) .- Pertenenciente a la corriente lt?g: 

freudiana, reconoce que la persona creativa está sujeta constante-

mente a nuevas experiencias. Contrario a Freud y Jung, Schachtl no

le da importancia a los model.os cognitivos que anteceden a las exp~ 

riencias de la persona creativa, como lo son el proceso pril!lario y

e! inconsciente colectivo. Por ~sto llnicamente asegura que las nue

vas formas emanadas de la persona creativa son el resultado de que

~sta se abra al mundo, es decir, amplía su espectro de vivencias. 

(Tomado de Arieti, Silvano pág. 21-28) 

C. TEORIA COGNOSCITIVA, 

Los psic6lo9os cognoscitivistas, se interesan en la forma en -

que las personas toman, organizan, almacenan y en ocasiones, produ-. 

cen información de modo que pueda conservarse fácilmente y recobra! 

se de igual manera, 
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La creatividad, para los cognoscitivistas, representa diferen

tes formas de obtenci6n y manejo de informaci6n, as! como diferen

tes formas de cornbinaci6n de datos en la bt1squeda de soluciones -
eficaces. Bruner (1962) esquematiza dicha teoría. 

l) Codificaci6n de datos.- Los eventos del medio del indivi

duo, son ligados a previas experiencias, de tal forma que 

los datos nuevos no son vistos como suceso t1nicos, sino -

como partes de una secuencia relacionada de eventos que -

el medio provee a través de la vida, entonces, un nuevo -

dato es vuelto "comprensible" al ser asociado con datos -

pasados que se le asemejan. 

As! el mundo se vuelve comprensible, ·~saciando los -

eventos nuevos con los pasados que se asemejan. 

2) Contenido de las categorías, - Estos se forman por medio -

de la experiencia, por lo tanto, los sujetos de una misma 

cultura, tienden a ser altamente similares, lo cual impl{ 

ca que un evento dado tiende a ser codificado en una for

ma similar por los miembros de una cultura. 

Sin embargo algunas personas, a pesar de sus antece

dentes culturales comunes, conservan la capacidad de fa-

br icar novedosas e inusuales codificaciones las cuales se 

manifiestan con pensamiento creativo. Así, la persona que 

mas trate datos que parecen no tener nada que ver unos -

con otros, ser.1 mas probable que construya combinaciones

de datos inusuales, es decir pensará mas creativamente. 

3) Estilos cognoscitivos de obtenci6n de inforrnaci6n.- Exis

ten varias formas de obtener datos; algunas personas se -

concentran en una pequeña porción de la informaci6n diSP2. 

nible, mientras que otras ponen mas atención, pero de ma

nera menos meticulosa. 
A la manera en la que un individuo toma la informa-

ci6n de su mundo, se le concoce como "estilo cognitivo",

entre ellas encontramos los siguientes: 

- dependencia de campo, 

.- escrutinio del enfoque. 

- nivelacü5n-afiliaci6n, etc. 

Estos estilos ,tienen en comttn la propiedad da poseer una di
/ 
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cotom!a entre1 tornar el mund¿ en grandes trozos o atender 
selectivamente aquellas porciones escogidas del ambiente. 

Esta dicotomía se asienta entre poner atenci6n en una ga

ma de propiedades del ambiente (lo mas amplia posible) o

seleccionar algunos atributos y procesarlos. 

En síntesis, aquellas pe~sonas cuyos estilos cogni t! 
vos incluyen la mas pequeña informaci6n en el mundo exte.E 

no tienen mas probabilidades de ser pensadores creativos. 

4) El riesgo tomado.- Esta es una variable que está relacio

nada con los estilos cognitivos que incluyen la disposi-

ci6n para aceptar la mayor cantidad de informaci6n del -

mundo exterior. Debe continuamente correr el ries_go de c2 

meter errores, ya que no puede confiar en un conjunto de

principios trillados, sino debe ajustarse a todos los da

tos disponibles. Sin embargo, correr el riesgo es un atr,!. 

buto crítico en el individuo de alta creatividad. 

5) Rigidez.- El pensador creativo es fle:dble y se adapta -

con respecto a sus funciones intelectuales. 

Es decir, al individuo se le considera como "activo". 

D. TEORIA PSICOLOGICA DEL APRENDIZAJE E-R. 

Para esta teoría las asociaciones estímulo-respuesta dil.n corno 

resultado el aprendizaje. 

As!, intenta ver a la creatividad en su propio estilo, dicie.!! 

do que la condi..icta humana es principalmente una cuesti6n de cons-

t~ucci6n 'de vínculos o lazos entre estímulos y respuestas. 

Para Mendick 11962), la creatividad es aquella qu~ involucra -

lci formaci6n de asociaciones de estímulos respuestas que se carac

terizan por el hecho de que los elementos entrelazados no estc1n -

asociados normalmente sugiere que los individuos creativos tienden 

a unir estímulos-respuestas altamente improbables, mientras que en 

la mayoría de los individuos cualquier estímulo se encadena con -

las respuestas que han aparecido mas frecuentemente en el pasado. 
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El condicionamiento instrumental y el pensamiento creativo, -
involucran la contrucci6n de lazos y cadenas de estímulos-respues

tas por las respuestas que son reforzadas 1 as! el comportamiento -

se moldea por el programa particular del reforzamiento recibido d,!! 

rante el proceso de crecimiento, lo que dice, que el responder de

manera creativa estarc! dependiendo del programa específico de re-

forzamiento recibido durante el crecimiento. Es decir1 ésto depen

derá si se ha premiado o castigado durante la niñez, 

Otros psic6logos del aprendizaje, ponen ~nfasis en lo que 11!! 

man "procesos mediadores" haciendo formulaciones mas complejas, p~ 

ro conservando la naturaleza esencial del E-R y de las cadenas en

tre estímulo y respuesta son unidades b.isicas del comportamiento -

humano, proponiendo diversas estructuras que intervienen en tales

asociaciones. 

Esta teoría al definir el problema de la Creatividad ignora -

al individuo en sí mismo, como un elemento importante en la co--

nexi6n entre el medio ambiente y la ·conducta. 

E. LOS TESTS DE CREATIVIDAD. 

Aunque los tests de inteligencia general, guardan relación -
con el éxito en muchos campos, la orientaci6n profesional o la ca

lifiaci6n de personal eficiente exigen tests dirigidos mas especí

ficamente a las capacidades requeridas por cada clase de trabajo. 

Han aparecido numerosos tests de capacidades especiales y mas 

recientemente tests de esta clase han pasado a formar parte de ba

terías de aptitud que pueden usarse para la orientación profesio-

nal o para la clasificación de personal. 

Asimismo, se han ideado tests especiales para estimar la faci 

· lidad con que se puede iniciar el estudio de tarea~ educativas par 

ticulares. 
En los campos de la masica y del arte se han producido varios 

tests de aptitud, sin embargo los tests son muy analíticos, no han 

tenido éxito muy claro. 

Ahora bien, la reflexi6n sobre los tests que existen en los-
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tests que existen en los campos antes mencionados (masica y arte) -

nos lleva al tema de la creatividad, 

Una de las críticas que se han hecho a ·los tests de capacidad 

de tipo coman, es que concentran la atencidn en lo que se llama -

"pensamiento convergente 11
• En éste, el examinado debe afinar con -

la solución correcta de un problema, que tiene de antemano determ.f. 

nada. la soluci6n. A menudo, elige la respuesta adecuada entre cua

tro o .cinco opciones que se le proporcionan. Sin embargo segdn los 

críticos gran parte de las actividades de la vida requieren de un

"pensamiento divergente", de la producci6n de respuestas novi;dosas 

a situaciones, respuestas que sean ar iginales, escepcionales, va-

riadas y de ser posible eficaces para lidiar con el problema. 

Recientemente varios investigadores han tratado de elaborar -

tests de pensamiento divergente y, tal vez de creatividad. 

Segan Guilford (1967), los tests de dicho pensamiento, plan-

tean al sujeto la necesidad de presentar listas de itcms do infor

mación para los diferentes tipos de categorías, los i tems pueden -

ser bajo la forma de cualquiera de los seis productos de informa-

ci6n (unidades, clases, relaciones, sis temas, transformaciones, ifil 

plicacionesJ y entre cinco operaciones con materiales inteloctua-

les (cognici6n I memoria I prOdUCCCi6n divergente 1 prOdllCCi6n C0fiVe.t. 

gente y evaluación), la señal para recuperar la infcrmaci6n es cie! 

to tipo de designación de clase que indica los l!mi tes de la btís-

queda necesaria y que dirige la investigación hacia las direccio-

nes adecuadas. El y sus discípulos se han puesto a la tarea de ela 

borar varios tests que ejemplifiquen esta funci6n. 

Característicamente, los tests piden al examinado que propor

cione rnllltiples respuestas a un problema. Dichas respuestas se ca

lifican en función a la f~cilidad (ntlmero de respuestas), la flex! 

bilidad (número de diferentes categorías de respuesta) y original! 

dad {número de respuestas raras proporcionadas por un corto n11mero 

de respondientes. 

Torrance (1966), ha elaborado tests destinados preferentemen- · 

te a los niños, sin embargo algunos de ellos pueden ser uiilizádos 



87. 

por los adultos, dichos tests no solo requieren de una respuesta -

verbal, sino tambit1n gréffica o pict6rica. Por ejemplo, un test en

el que se le presente al sujeto una p&gina de simples círculos y -

en donde el tiene que convertir cada c!rculo en un dibujo y en pr~ 

ducir tantos dibujos y tan variados como pueda. 

· • Para Torrance (1970), el pensamiento creador abarca una cent! 

nuidad de capacidades y "? se le considera como una capacidad ais

lada, por lo mismo no se puede hablar de un índice dnic;:o de pensa

miento creador o de un cociente de creatividad. 

Existen varias capacidades las cuales son consideradas corno -

las mas conocidas: la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, -

la elaboraci6n, la redefinici6n y la sensibilidad a los problemas. 

Se consideran dos grandes fuentes para la medición de apti tu

des creadoras, por un lado los elaborados por Guilford y sus cola

boradores y por otro los de Torrance acerca del pensamiento creador. 

Guilford y sus colaboradores (1950), estudiaron al razonamien 

to, la creatividad y la soluci6n de problemas de este modo, idea-

ron, un test que tuviera validez factorial, que se agrupara de ma

nera consistente a las areas del pensamiento divergente. Fueron -

adoptados y utilizados por otros muchos investigadores, de este m,2 

do, se pudieron desarrollar. Guilford y sus colegas consideraron -

el establecimiento de la validez factorial como un paso preliminar, 

as! que intentaron la correlación del factor, medidas y un cri te-

ria práctico. Una vez logrado ésto el investigador pens6 haber de.! 

cubierto los razgos b.!lsicos del pensamiento creativo, los cuales -

incluyen tareas verbales, con tres factores de fluidez (ideacional, 

asociativo y expresivo), dos factores de flexibilidad (eEipont.:fneo 
y adaptativo, a lo que actualmente se le conoce por originalidad)y 

un factor de elaboraci6n. Todos pertenecen a una producci6n diver

gente. 

En los tests que existen hasta la fecha, se encuentra señala

da en forma de código la operaci6n (figurativo F, simbólico S, se

m.§ntico M, de conducta B y el producto (unidades U) , clases e, re

la<;iones R, sistemas S transformaciones T, deducciones I ) • 
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As! los tests son los siguientes: 

- Fluidez Verbal (DSU) 

- Fluidez de Ideas (DMU) 

- Fluidez Asociativa (DMR) 

- Fluidez Expresiva (DSS) 

- Empleos Diferentes (DMC) 

- Consecuencias (DMU ,DMT) 

- Empleos Posibles (DMI) 

- Cons trucci6n (DFS) 

- Bocetos (DFU) 

- Problemas de Cerillas (DFT) 

- Decoraciones (DFI) 

Los siete primeros, son tests que requieren respuestas verba

les mientras que los restantes emplean contenido figurativo o grá

fico. 

A continuación se mencionan algunos tipos de tests que se ut! 

lizan para medir habilidades de la produccci6n divergente. 

- Producci6n divergente de unidades de figuras (OFU) 

- Producción divergente de unidades simbólicas (DSU) 

- Producci6n divergente de unidades semánticas (DMU) 

- Producción cÚvergente de clases de figuras (DFC) 

- Producci6n divergente de clases simb6licas (DSC) 

- Producci6n di vcrgente de clases semánticas (DMC) 

- Producci6n divergente de sistemas de figuras {DFS) 

- Producción divergente de sistemas semánticos, (DMS) 

- Producción divergente de transformaciones de figuras (DFT) 

- Producción divergente de transformaciones semánticas (DMT) 

- Producción divergente de implicaciones semánticas (DMI) 

Respecto a los tests de Torrance, se puede decir que se han -

desarrollado en base a experiencias escolares, las cuales estimu-

lan la creatividad, Se basan en los factores descubiertos por Guil

ford (fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboraci6n). 

sus pruebas comprenden una batería de diez tests agrupados en 

una parte verbal y una gráfica. La verbal es conocida como "Pensa!! 
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do Creativamente con Palabras" y la gr~fica "Pensando Creativamen

te con Dibujos". Ambas pueden ser utilizadas desde el jardín de n,! 

ñas hasta el nivel universitario y constantemente se recuerda el -

no utilizar la palabra test o prueba para evitar la tensi6n en -
los examinados, 

Barron-Welsh (1952), utilizan otra escala para medir la crea

tividad, llamada ºTest Barror.-Welsh Art.Scale" y una revisi6n del

mismo 11 Test Revisad Art Scale" b,j,sicarnente estos tests miden la -

preferencia hacia la complejidad. 

Getzels y Jackson (1962), crean una batería derivando cinco -

factores a partir de los estudios de Guilford. Estos tests miden -

la habilidad de inventar sistemas de símbolos verbales y num~ricos, 

además de relaciones de objeto y espacia. El puntaje depende del -

ndmero, novedad y variedad de respuestas adaptativas.Sin embargo -

Ripple y May (1962) y Hasan Y Butcher (1966) han probodo que estos 

testr~ sólo miden la inteligencia de los sujetos, 

Mednik (1962), desarrolla otra prueba "Rer.tote Associates Tests" 

El autor asegura que los individuos mé1s creativos son aquellos,que 
hacen asociaciones m.is fuertes con las respuestas poco comunes, En 

esta prueba se le dan tres palabras al sujeto y se le pide que en

cuentre una cuarta palabra asociada con estas tres. ·Pero fu~ dese

chada por varios investigadores, los cuales sustentaban que med!a

el pensamiento convergente mé1s que el divergente, al pedir sólo -

una respuesta correcta. 

Wallach y l<ogan (1965} , a pesar de que se basan en Guil ford -

señalan dos diferencias, da la impresión de ser juegos de investi

gaci6n y no existen límite de tiempo. Sus tests miden lo producti-

. va. 
Mencionan cinco tests, tres con estímulos visuales y dos con -

verbales. Califican el nclinero y lo poco comc.tn de las respuestas 

(originalidad). 

Lowenfeld y Brittain (1975), afirman que habría m~s ventajas-
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al encontrar al niño menos creativo e idear métodos para alentarlo 

a explorar su medio ml'is flexible su pensamiento y m~s flu!das sus

ideas. 

Para que los conceptos de "pensamiento divergente" o de "ere!! 

tividad sean tltiles para la medición educativa y psicológica tienen 

que: a) estar relativamente correlacionados con los tests de pens~ 

miento convergente que figuran en las baterías de nptitudes comu-

nes y b) mostrar alguna coherencia en el sentido de que los diver

sos tests de "creatividadº se correlacionan entre sí. Pero los --

tests de "creatividad" se correlacion.:in entre sí. Pero los tests -

han alcanzado un éxito muy pequeño respecto a ~sto. Las correlacig_ 

nes con los tests comunes de pensamiento convergente no son eleva

das, pero son por lo general positivas y apreciables. Así fTlismo, -

las correlaciones de las diferentes medidas de "creatividad" han -

sido modestas en el mejor de los casos. 

Sin embargo los tests de "pensamiento divergente" y de "crea

tividad" est~n llamando mucho la atenci6n en nuestros días, pero -

su utilidad como instrumentos psicom~tricos es todavra .inJetermin2_ 

da. Pero de algo no hay duda1 existe la necesidad de crear nuevos

tests. 



CAPITULO V 

"El sabfo: una luz, una tea, 
una gruesa tea que no ahúma. 
Un espejo horadado, 
un espejo agujereado por ambos lados. 

Imagen del Sabfo N&huatl. 
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CAPITULÓ V 

LA CREl\T!VIDAD Y LA E:STRUCTU

Rl\ DEL INTELECTO, SEGUN 

J, P. GUlLFORD. 

A fin de esclarecer el entendimiento de las investigaciones -

mencionadas y facilitar un marco teóric.o. Respectó de la prueha -

que se utiliza en esta investi9aci6n, se menciona el modelo pro--
puesto por Guilford en 1950. 

A. VISON GENERAL DE L/\ TEORIA. 

El autor enfatiza las relaciones que existen entre los facto
res de habilidad humana y los procesos, los cuales se han investi

gado en experimentos controlados, com? memoria, aprendizaje, moti

vación, etc. Tambi~n, este investigador ha hecho importantes apor-



52. 

taciones respecto a los factores del intelecto y ha contribu!do al 

desarrollo del anel:lisis factorial, pero en realidad lo fundamental

en su trabajo ha sido la aproximación acerca de la naturaleza de -

los factores del intelecto. 

Guilford (1967}, utiliza el análisis factorial, y desarrolla

una teoría denominada ºestructura del intelecto", Guilford distin

gue varios factores distintos entre sí, para apreciarlos mediante. 

el an'1lisis factorial, y aitimamente se clasifican ya que son sirn! 

lares en algunos aspectos, 

El criterio para dicha clasificación, se hizo en función del

tipo de proceso o de operaci6n ejecutada, por medio de ésto, el i,!! 

vestigador obtuvo cinco grupos de habilidades intelectuales: fact2 

res de cognici6n, memoria, pensamiento convergente, pensamiento d! 

vergente y factores de evaluaci6n. 

A partir de este planteamiento se derivan muchas investigaci.2: 

nes, tl!!!cnicas y mediciones, en particular pruebas de los rasgos y

caracter!sticas de la inteligencia, en especial de la divergente.

Dichas pruebas se mencionan, utilizan y analizan a lo largo de la

literatura referente al tema, siendo la cognoscitivista la que de.! 

taca y se interesa mas al respecto. 

- Factores de Cognición.- Se refieren al conocimiento, descu

brimiento o redescubrimiento de lo conocido. 

- Memoria.- Representa la retenci6n de lo conoCido. 

- Pensamiento Convergente y Divergente.- Se originan dos ti--

pos de informaci6n (el conocimiento de informaci6n y el r~ 

cuerdo de informaci6n) • En el pensamiento divergente encon

tramos direcciones diferentes, mientras que en el pensamien

to convergente, la informaci6n se transmite de una respues

ta correcta o exacta a una reconocida o convencional. 

- Evaluaci6n.- Se califica mediante decisiones como "correcto" 

"bueno¡', "conveniente" o "adecuado" para el conocimiento, -

para aquello que recordamos o producimos en el pensamiento

productivo. 

cuando Guilford comienza su investigaci6n acerca de la creati:, 

vidad en los años SO, se encuentra con muy pocas investigaciones -

al respecto. Y considera que una de las razones, por lo que suce--
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día esto, era que la mayoría de los psic6logos habían adoptado el -

modelo estímulo-respuesta. Por lo que el asegura que existen varias 

limitaciones por este hecho, ya que a la creatividad se le debe col} 

siderar dentro de los procesos de niveles mas altos de pensamiento. 

Así, por medio del análisis factorial antes mencionado, desarrolla

tres puntos. 

- Los rasgos primarios que se cree están relacionados con 

la creatividad dentro de aptitudes y no aptitudes (tem

peramento, motivaci6n). 

- El posible lugar ocupado por estas aptitudes dentro del 

marco general de la inteligencia, Predicción de algunas 

aptitudes no descubiertas. 

- Relaciones de los factores de la creatividad para las -

evaluaciones de las ejecuciones creativas. 

B. DESCRIPCION DE LAS HABI

LIDADES EVALUATIVAS, 

Para obtener los rasgos primarios. Guilford (1970) , sugiere -

que es necesario encontrar un factor caracterizado como la habili-

dad para ver problemas, una sensibilidad generalizada hacia los pr.Q 

blemas. 

Segan Guilford una habilidad es la uni6n de una operaci6n, un

contenido y un producto. 

En las habilidades de pensamiento divergente, éste no desempe

ña un papel importante en el proceso total de obtenci6n de una con

cl usi6n, sino su funci6n abarca un tipo de pensamiento de ensayo y

error. 

Fluidez Verbal.- Es la habilidad para producir palabras cada -

una conteniendo letras específicas o combinaciones. Puede ser prob~ 

da mediante el examen de listas de palabras que satisfagan un requ~ 

rimiento de letras específico. A esta habilidad se le conoce también 

como "unidades simb6licas 11
• 
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Drevdahl (1956), encuentra que puede relacionarse tanto con .. 

las ciencias corno las artes, 

Fluidez Asociativa.- Es la anica actividad que contiene rela

ciones, ya que relaciona un aspecto determinado con una variada -
producción de ellos, Parece mejor indicada en las pruebas quP. re-

quieren producir tantos sinónimos como se puedan dar. A cada pala

bra dada y en un tiempo limitado, Para lo anterior solo se requie

re la observación de letras, mientras que en ésta se involucra el

significado de las palabras dadas, 

Fluidez de Expresión.- Se requiere de la producción de frases 

u oraciones. La característica de estas pruebas el hacer la r~pida 

yuxtaposición de las palabras, habilidades requeridas para el len

guaje oral y escrito. 

Fluidez Ideacional.- Habilidad para producir ideas que llenan 

ciertos requisitos y en un l!rni te de tiempo. se requiere para la~

pruebas usos poco comunes a objetos comunes o títulois apropiados -

para una historia. Para su calificaci6n se considera mas importan

te la "cantidad" y la 11calidad11 y que sean apropiadas. 

Mas adelante se hipotetiza acerca de la Flexibilidad del pen

samiento, con lo que se origina la Flexibilidad como factor inclu

yendo dos habilidades que se ajustan a esta categoría. 

Flexibilidad Espontánea.- Habilidad para producir una gran -

cantidad de ideas. En las pruebas de usos poco comunes, El indivi

duo brinca de una categoría .ª otra con gran facilidad. 

Flexibilidad Adaptativa.- Facilita la resoluci6n del problema 

se observa en los problemas que requieren un tipo <le soluci6n mas

inusual. 

Originalfdad • - Aquí, existe un cambio· de significados. Se mi 
de por la frecuencia de ocurrencia de las respue'.stas respecto a la · 

poblaci6n. Lo poco conilin de las respuestas en el sentido estad!st.!, 
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tico, es el principio en la medicidn de la originalidad. 

Tambi~n se toma el nClmero de respuestas dadas y juzgadas como

"ingeniosas", las "no ingeniosas" se refieren a la fluidez de ideas 

Pero en realidad, lo que se toma como indicador de originali .. -

dad, es la flexibilidad adaptativa, sobre todo en lo que se refiere 

a material verbal significativo. 

Las habilidades de producción divergente, pueden verse en las

tres columnas de las 18 habilidades, entre ellas encontramos las s! 

guientes: 

Habilidad para designar propiedades de contenido figural.- Rap! 

dez para designar colores o formas. 

Habilidad para designar abstracciones.- Se refiere a clases y

relaciones. La información dada incluye una unidild y una relación -

establecida. 

Habilidad numérica.- Se tienen que dar conclusiones determina

das, se refiere a la facilidad numérica. 

Razonamiento de Figuras. - Habilidad que define operacionalmen

te la man~ra en la que se utilizan las figuras. 

Habilidad de Identificaci6n de Juicios de Unitlé1des Simb6licas.

Se realiza por medio de series de letras, de na.mero o nombres de i,!! 

dividuos. 

Juicio o Enjuiciamiento.- Consiste en la capacidad de los suj~ 

tos para responder, de cinco soluciones probables, aquella que re-

suelva el problema de manera mas f~cil y pr~ctica. La soluci6n irn-

plica, en general improvisaciones o adaptaciones de objetos famili2_ 

res a usos no frecuentes. 

Sensibilidad a los Problemas.- Es una habilidad evaluativa que 

se relaciona con implicaciones. 

Redefinici6n.- Habilidad para descartar viejas interpretacio--
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nes de objetos .familiares con el fin de utilizarlos, o a sus compo

nentes de nuevas maneras. 

Elaboraci6n.- Habilidad de planeaci6n. Se dan una o dos !!neas 

simples y se pide la construcci6n de un objeto mas completo. 

Análisis y Síntesis.- Aunque los resultados obtenidos por me-

dio del análisis factorial no apoyan su existencia, tampoco lo nie

gan. Se han llegado a considerar como la resoluci6n de problemas. 

C, LA CREATIVIDAD Y LA ESTRUCTU

RA DEL INTELECTO, 

Siempre ha existido un gran interés por relacionar la creativ! 
dad y la inteligencia, 

A esta respecto Guilford (1967), se pregunta si los componen-

tes de· la creatividad pueden ser también componentes de la inteli-

gencia y si es as! cual es el lugar que ocupan entre las habilida-

des intelectuales. 

Después de considerar todos los factores conocidos y que pert~ 

necen a la categoría intelectual, incluyendo las habilidades de flu.! 

dez, flexibilidad, originalidad y sensibilidad hacia los problemas, 

elabora un sistema de esos factores, a los que denomina "Estructura 

del Intelecto". 

1. Clasificación de las Categorías de la Estructura del Inte

lecto. 

1.1 Operaciones. 

Consisten en la mayoría de los procesos intelectuales. El org! 

nismo transforma los materiales de información crudos, es decir son 

la serie de actividades que el organismo discrimina. 

Las operaciones se dividen en cognici6n, memoria, pensamiento -

divergente, pensamiento convergente, y evaluación. 

La cognici6n es básica para cualquier tipo de operaciones, por 

lo tanto sin cognición no hay memoria. Es por ésto que aparece en -
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primer orden ya que sin ella no hay producción. Sin cognición ni -
produccidn no hay evaluación. 

Cognición (C) • - Son factores de habilidades de descubrimiento, 

pero también de redescubrimiento y reconocimiento. 

Memoria (M) .- Es la retención o almacenaje de informaci6n, -

con cierto grado de disponibilidad de la información en la misma -

forma como fue registrada. 

Pensamiento Diverge!1te (D} .- Se da la posibilidad y se requi~ 

re de muchas soluciones posibles. Esta operaci6n es incluída en -

las aptitudes de potencial creativo. 

Pensamiento Convergente (N). - Se refiere a que solo se da una 

respuesta o soluc16n al problema, la mayoría de las veces lo co--

rrecto es~á implícito. 

Evaluaci6n(E) .- Habilidad para llegar a tomar decisiones, dar 

juicios y conclusiones o brindar respuestas derivadas de la infor

maci6n dada. 

Si se aplican ciertas clases de operaciones a ciertas clases

de materiales, se obtienen productos de varias clases. 

1. 2 Productos. 

Es la forma en la que ocurre todo tipo de informaci6n, se le

pueden llamar también 11 concrepclones 11 , para referirse·. a formas de -

conocimiento o comprensi6n. 

Unidades (U) , - Se consideran b.isicas ae\n cuando aparezcan al

fando del cubo, estas unidades se dividen en clases, relaciones,

sistemas, transformaciones e implicaciones y van de lo particular

( clases) a lo general (implicaciones), Son items de informaci6n, -

de pensamiento (una figura, una estructura simbólica, un concepto) 

Clases (C) .- Se acercan al significado mas come\n de término,

es decir, es un conjunto de objetos que participan de una o mas C_! 

raciter!sticas comunes. 

Relaciones IR), - Forma de conexl6n entre dos cosas. 

sistemas (S) .- Son patrones u organizaciones complejas de in

terdependencia o interacci6n de partes. 

Transformaciones (T) .- Se trata de cambios, revisiones, rede-
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finiciones o modificaciones mediante las cuales un producto de in

formaci6n que se encuentra en una si tuaci6n dada pasa a otra dife

rente. 
Implicaciones (IJ .- Es algo esperado, anticipado o predicho a 

partir de una informaci6n. 

1. 3 Material y Contenido. 

Primero, a estos factores intelectuales los clasifica de acue! 

do a la clase de material o contenido que utilizan encontrando lo

siguiente: 

Contenidos.- Tipos de información discriminadas por el orga-

nismo. 

Matei;1·al de Figuras (F). - La percepcit'Sn de los elementos de -

los objetos con sus diferentes propiedades pueden ser visuales, ª!! 

ditivos, tactiles y Kinestl!sicos. su contenido es concreto y como

se observa se percibe por los sentidos en forma directa, por ejem

plo el material de tipo Visual tiene propiedades como el tamaño, la 

forma el color, la localizaci(Sn o la textura. No existen muchos e~ 

tudio por medio de pruebas, pero se presupone que corresponden a -

la inteligencia concreta. 

Material Simb6lico (S) .- se forma con signos convencionales -

que representan objetos, situaciones o dígitos que organizados en

sistemas generales, forman sistemas nurn~rico, alfabetos y toda el,! 

se de estructuras representativas de objetos concretos. 

Material Conceptual o Sem~ntico (N) .- Se refiere a significa

dos o ideas verbales. Las pruebas consisten en material verbal y -

significado de palabras. 

El material simbólico y el sem.1ntico componen a la inteligen

cia abstracta. 
Contenido Conductual (B) ,- Información que en su esencia es -

no verbal, en· cierto modo llamada "inteligencia social" ya que ex-

presa actitudes, necesidades, deseos, estados de ~nimo, percepcio

nes, etc. 

Estas tres clasificaciones pueden ser representadas por un m2 

delo ( en forma de cubo ) , el cual simboliza "el intelecto humanoº 



9S. 

o "estructura del intelecto 11
, en donde se pueden observar las di-

rnensioneG, a trav~s de cada una de ellas operan varios elementos 1-

operaciones, productos y clase de contenido, los cuales se descri

bieron en la parte anterior. 

D. ANALISIS DEL MODELO, 

Para analizarlo, se debe tomar un es tracto vertical, empezan

do por el frente. 

La primera capa muestra 18 matrices (eliminando la columna -

destinada a "contenido conductual") de celdilla, cada una de las -

cuales contiene unahabilidad congnoscitiva. Cada fila representa -

una triada de habilidades similares, que tienen en comC1n una clase 

especial de productos. Los factores de la primera fila cst~n en r~ 

laci6n con el conocimiento de unidades, los de la segund<:i se ha-

llcin en relaci6n con el conocimiento de clases y así sucesivamente. 

Por lo que respecta a la habilidad para conocer unidades sim

b6licas, y habilidades sem~nticas (factor de cor:iprensi6n verbal) ,y 

probar la habilidad, para concocer clases de unidades, etc., es n~ 

cesarlo elaborar una serie de items que contengan operaciones las

cuales deben ejecutarse de acuerdo a la concepción de los elemen-

tos que conforman la estructura del intelecto.La habilidad para -

comprender un sistema semántico ha sido corocida como el f;;ictor -

de razonamiento general. 

En la columna de figuras para las hileras de tr.:tns formaciones 

encontrarnos un factor de visualizaci6n. 

Respecto al area de habilidades de la memoria debemos decir, -

que éste es la menos explorada, :'ª que solo siete celdillas han d~ 

mostrado factores conocidos. Ter.iendo en cuenta la hilera en la -

matriz de la memoria podremos encontrar habilidades para recordar

clases, transformaciones e implicaciones, as! como unidades rela-

ciones y sistemas, 

E, RASGOS DE MOTIVACION TENP§ 

RAMENTO EN RELACION CON LA 

CREATIVIDAD, 

Guilford (1967) menciona que los rasgos de motivaci6n deben -
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tener efectos determinantes, sobre la ejecución creativa en un in

dividuo. Sin embargo en las diferentes investigaciones realizadas

al respecto, se ha encontrado que los artistas y científicos de d!, 

ferentes. campos, solo muestran una disposici6n para trabajar dura

mente por largas horas. 

También, al momento en que las personas creativas manifiestan 

sentirse alejadas, y libres de interrupciones y molestias, se han

encontrado factores de flexibilidad de pensamiento, tanto espont.!f

neo como adaptativo. Asimismo, se encontr6 que las personas con un 

pensamiento reflexivo o riguroso, demostraban interés por las act!, 

vidades artísticas a lo que se le denominó "apreciación estética"y 

"expresión est~tica". 

Por otro lado, después de varias investigaciones realizadas,

Guilford (1967) asocia tres tipos de inteligencia con cuatro tipos 

de contenido. 

- Inteligencia Concreta.- Relacionada con las habilidades de 

contenido en figuras, entre ellas encontramos a mdsicos, -

artistas, mec&nicos y operadores. 

- Inteligencia Abstracta.- Habilidades respecto de los cont.,2 

nidos simb6licos y semc1nticos, consiste en aprender a rec2 

nacer habilidades de contenido simb~lico, La mayor!a de -

los tests de inteligencia requieren de esta habilidad, en

contramos a matem.1ticos, artistas, arquitectos, etc. 

- Inteligencia Social.- Comprende la conducta de los demc1.s,

por lo tanto es netamente conductual. En ella encontramos

ª maestros, abogados, trabajadores sociales y pol!ticOs. 
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTO ME'!'ODOLOGICO, 



11 Nunca se perderá, nunca se olvidar&, 
lo que vinieron a hacer, 
lo que vinieron a asentar en las pinturas: 
su renombre, su historia, su recuerdo ... 
51 empre lo guardaremos 
nosotros hijos de ellos ... 
Lo vamos a decir, lo vamos a comunicar, 
a quienes todavfa vivir~n. 
habrán de nacer ... 

Cr6nica Mexic~yotl. 



CAPITULO I 

ASPECTO METODOLOGICO. 

A. PROBLEMA. 

Co11siderando que los estudios revisados acerca de la Creativ..!, 

dad no arrojan datos concluyentes, que abarquen de manera espec!fi 

ca al niño mexicano y aunada a la carencia de investigaciones re-
cientes, se desarroll6 este estudio con el fin de precisar si cxi§. 

te o no diferencia con respecto a la Creatividad en tres niveles -

· socio-econ6rnicos de la Ciudad de Méx.ico. 

Como se menciona en la parte referente a los antecedentes ,en

el año de 1969 Perry Crune Walker de la Universidad de .Georgia EtlA 

realiza una investi9aci6n en la que por vez primera se busca cono

cer el nivel de cr~atividad de los niños mexicanos. Esta investig! 
ci6n tiene un gran valor, ya que es la primera en su tipo realiza ... 
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da en México, sin embargo, han pasado muchos años, las condiciones 

del país no son las mismas e incluso la educaci6n ha sufrido modi
ficaciones, 

Tomando en cuenta lo antes mencionado se han formulado una S! 

rie de preguntas, las cuales se resumen en el párrafo siguiente 1 

l. 

2. 

¿Existen diferencias en una poblaci6n infantil (sexo 

masculino y fenernino) , de los tres niveles socio-ec2 

n6micos .mas representativos (alto, medio y bajo) de

la Ciudad de Mé:xico y que se encuentren cursando el

tercer o cuarto añp de pr~maria en escuelas tanto -

particulares como oficiales, ubicadas en una misma -

zona de la Ciudad de México con respecto a su grado

de creatividad? 

B. llIPOTESIS. 

JT¡: Existe diferencia significativa respecto a los grupos de 

niños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuar

to año de primaria con una edad cronol6gica de ocho a -
diez años, entre el nivel socio-econ6mico al que perte-

nezcan (Alto, Medio y Bajo) para la fluidez (habilidad -

del pensamiento creativo. 

"oi: No existe diferencia significativa respecto a los grupOs 

de niños y niñas que se encuentran cursando tercero o -

cuarto año de primaria con una edad cronolc5gica de ocho

ª diez años, entre el nivel socio-econ6rnico al que pert!; 

nezcan (Alto, Medio y Bajo) para la fluidez (habilidad -

del pensamiento creativo. 

HT2: Existe diferencia significativa respecto a los grupos de 
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niños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuar

to año de primaria con una edad cronológica de ocho a -

diez años, entre el nivel socio-econdmica al que perte-

nezcan (Alto, Medio y Bajo) para la flexibilidad (habi!i 

dad del pensamiento creativo). 

tt02 : No existe diferencia significativa respecto a los grupos 

de niños y niñas que se encuentran cursando tercero o -

cuarto año de primaria con una edad cronol6gica de ocho

ª diez años, entre el nivel socio-econ6mico al que pert~ 

nezcan (Alto, Medio y Bajo) para la flexibilidad (habili 

dad del pensamiento creativo). 

~3 : Existe diferencia significativa respecto a los grupos de 

niños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuar

to año de primaria con una edad cronológica de ocho a -

diez años, entre el nivel socio-econ6mico al que perte-

nezcan (Alto, Medio y Bajo) para la originalidad (habili 

dad del pensamiento creativo), 

tt03 : No existe diferencia significativa respecto a los grupos 

de niños y niñas que se encuentran cursando tercero o -

cuarto año de primaria con una edad cronol6gica de ocho

ª diez años, entre el nivel socio-econ6mico al que pert! 

nezcan (Alto, Medio y Bajo) para la originalidad (habili 

dad del pensamiento creativo). 

HT 4 : Existe diferencia significativa respecto a los grupos de 

niños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuar

to año de primaria con una edad cronol6gica de ocho a -

diez años, entre el nivel socio-econ6mico al que perte-

nezcan (Alto, Medio y Bajo) para la elaboración (habili

dad del pensamiento creativo). 

H
04

1 No existe diferencia significativa respecto a los grupos 
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de niños y niñas que se encuentran cursando tercero o -

cuarto año de primaria con Üna edad cronoldgica de ocho

ª diez años, entre el nivel socio-econ6mico al que pert~ 

nezcan (Alto, Medio y Bajo) para la elaboración (habili

dad del pensamiento creativo). 

HTS; Existe diferencia significativa entre el sexo de .la po-

blaci6n infantil estudiada y las habilidades del pensa-

miento creativo {fluidez, flexibilidad, originalidad y -

elaboración) . 

H05 z No existe diferencia significativa entre el sexo de la -

población infantil estudiada y las habilidades del pens! 

miento creativo (fluidez, flexibilidad, originalidad y -

elaboraci6n) • 

HT6 : Existe diferencia .significativa entre el grado escolar -

de los sujetos y el nivel socio-econ6mico (alto,medio y

bajo) de los mismos. 

11
06

: No existe diferencia significativa entre el grado esco-

lar de los sujetos y el nivel socio-ccon6mico (alto, me

dio y bajo) de los mismos. 

HT
7

: Existe diferencia significativa entre los grupos de ni-

ñas y niñas que se encuentran cursando tercero o cuarto

año de primaria y las cuatro escuelas investigadas (Jos6 

Azueta, Manuela Cataño, Colegio de Educación Integral H,!! 

manidades y Ciencias, Colegio Simón Bolívar) en cuanto a 

la fluidez. 

u07 : No existe diferencia significativa entre los grupos de -
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niños Y niñas que se encuentran cursando tercero o cuar
to año de primaria y las cuatro escuelas investigadas .... 

{José Azueta, Manuela Cataño, Colegio de Educaci6n Inte

gral Humanidades y Ciencias, Colegio Sirn6n Bolívar) en -

cuanto a la fluidez. 

HT8 ; Existe diferencia significativa entre los grupos do ni-

ñas y niñas que se encuentran cursando tercero o cuarto

año de primaria y las cuatro escuelas investigadas (José 

Azueta, Manuela Cataño, Colegio de Educación Integral HE, 

manidades y Ciencias, Colegio Simón Dol!var) en cuanto -

a· la flexibilidad, 

H08 : No existe diferencia significativa entre los grupos de -

niños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuar

to año de primaria y las cuatro escuelas investigadas -

(J'os~ Azueta, Manuela Cataño, Colegio de Educaci6n Inte

gral Humanidades y Ciencias, Colegio Sirn6n Bolívar) en -

cuanto a la flexibilidad. 

HT 9 : Existe diferencia significativa entre los grupos de ni-

ños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuarto

año de primaria y las cuatro escuelas investigadas (José 

Azueta, Manuela Cataño, Colegio de Educación Integral H,!! 

manidades y Ciencias, Colegio Sim6n Dol!vai·J en cu.:into a 

a la originalidad. 

tt09 : No existe diferencia significativa entre los grupos de -

niños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuar

to año de primaria y las cuatro escuelas investigadas -

(José Azueta, Manuela Ca taño, Colegio de ~ducaci6n Inte

gral Humanidades y Ciencias, Colegio Sim6n Bolívar) en -

cuanto a la originalidad, 
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HT10 :Existe diferencia significativa entre los grupos de ni-

ños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuarto 
año de primaria y las cuatro escuelas investigadas {Jo

s~ Azueta, Manuela Cataño, Colegio de Educaci6n Inte--

gral Humanidades y Ciencias, Colegio simón Bolívar) en

cuanto a la elaboración. 

H010 : No existe diferencia significativa entre los grupos de

n! ñas y niñas que se encuentran cursando tercero o cua! 
to año de primaria y las cuatro escuelas investigadas ... 

(Jos~ Azueta, Manuela Cataño, Colegio de Educación Int~ 

gral Humanidades y Ciencias, Colegio Sim6n Bolívar} en

cuanto a la elaboraci6n. 

HTll: Existe relaci6n entre las dimensiones de creatividad -

(Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Elaboraci6n) en

la poblaci6n de nivel socio-econ6mico bajo. 

u011 : No existe relaci6n entre las dimensiones de creatividad 
(Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Elaboraci6n) en

la poblaci6n de nivel socio-.econ6mico bajo. 

HT12 : Existe relaci6n entre las dimensiones de creatividad -
(Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Elaboraci6n) en

la poblaci6n de nivel socio-econ6mico medio. 

tt012 : No existe re1aci6n entre las dimensiones de creatividad 
(Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Elaboraci6n} en

la poblaci.6n de nivel socio-econ6mico medio. 

HTlJ' Existe relación entre las dimensiones de creatividad -

(Flui·de•, Flexibilidad, Originalidad y Elaboraci6n) en-
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la poblaci6n de nivel socio-econ6mico alto. 

H013 : Existe relaci6n entre las dimensiones de creatividad 

(Fluidez, Flexibilidad, Originalidad y Elaboraci6n) en

la poblaci6n de nivel socio-econ6mico alto. 

C, DEFINICION DE VARIABLES, 

VARIABLES INDEPENDIENTES, 

Año Escolar, - Los niños cursaban el tercero o cuarta año de -

primaria, sin haber repetido dichos grados. Tales da-

tos fueron proporcionados por la direcci6n de cada es

cuela y confirmados por los maestros. 

Nivel socio-Econ6mico.- El nivel socio-econ6mico de la rnues-

tra se obtuvo por medio de la t6cnica de J. Havinghurst, 

la cual proporcion6 un puntaje. Fu~ necesario la cola

boraci6n de los padres de los sujetos, ya que ellos -

contestaron el cuestionario. As! se pudieron determi-

nar tres niveles socio-econ6micos; 

- Alto. 

- Medio. 

- Bajo 

Sexo.- Masculino y Femenino, 
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Edad.- Variaba, ya que los sujetos tenían entre ocho y diez -

años. Es necesario señalar, que los niños que cursaban 

el tercer año se encontraban entre ocho y nueve años,

de igual forma, los niños de cuarto año tuvieron una -

edad delimitada, la cual fué entre nueve y diez años. 

VARIABLES DEPENDIENTES 

CREATIVIDAD (fluidez, flexibilidad, 

originalidad y elaboración) , 

OPERACIONALIZACION 

Para el propósito de esta -

investigación, creatividad

se defini6 corno " ..• el pro

ceso de elaboraci6n de nue

vas ideas o hipótesis y que 

comunican resultados, modi

ficando y posiblemente vol

viendo a poner a prueba las 

hipótesis" (Walker, 1969). 

Se midi6 can base en -

las puntuaciones obtenidas

de la Prueba de Creatividad 
11 Pensando Creativamente con 

Dibujos'' (Torrance, 1966}. 

DEPINICION, 

"Proceso para apreciar pro

blemas, deficiencias o lag_!:! 

nas en la información, ide!! 

tificar la dificultad; bus

car soluciones; formular -

ideas o hip6tesis y final-

mente comunicar los result2, 

dosº, (Torrance, 1966}. 

FLUIDEZ.- Puntaje basado en el c61:tputo je respuestas relevan-

tes y adecuadas por el sujeto en los Tests de Figu-

ras, y determinado ¡:ior el manual y las normas de EV2, 

·--. -- . ------ ------ ------
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luacidn de los Tests de Figuras forma "Aº de las

pruebas del pensamiento creativo de Torrance (la

traducci6n de este manual se incluye en ~ste est,!:! 

dio). 

FLEXIBILIDAD.- Puntaje basado en (!!cómputo de las diferentes

categor!as de respuestas dadas en las pruebas de

Figuras y determinada por el manual y las normas

de evaluación de los Tests de Figuras, forma "A"

de las pruebas del pensamiento creativo de Torra!! 

ce. 

ORIGINALIDAD.- Puntaje que depende· de la relativa falta de -

frecuencia estadística y de lo no obvio, de las -

respuestas individuales que abarcan las pruebas -

de figuras, El puntaje de originalidad fu~ deter

minado por el manual y las normas de ev<11uaci6n -

de los Tests de Figuras forma 11 A11 de las pruebas

del pensamiento creativo de Torrance. 

ELABORACION,- Puntaje basado en el cómputo de los detalles no 

escenciales pero si relevantes, añudidos al dibu

jo por el sujeto, Este punta je est~ determinado -

por el manual y las normas de los Tests de Fi9u-

ras fonna "A" de las pruebas del p"cnsamiento ere!!_ 

tivo de Torrance. 

VARIABLES EXTRAflAS, 

Se controlaron las siguientes variables. 

l. Lugar de aplicación.- se utilizó la técnica de constancia, 

ya que los grupos realizaron las pruebas en salo

nes similares. 

2, Iluminación.- Se utilizó también la técnica de constancia, 
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el empleo de la luz artificial, fué uniforme, aun 
que había luz natural, todas las escuelas acost1J!!! 

bran utilizarla. 

J. Interrupciones.- Se controlaron por medio de la técnica de 

eliminación, ya que se pidi6 a las autoridades de 

cada instituci6n que mientras los sujetos se en-

centraran realizando la prueba no se les interrll!!! 
piera. 

METODOS DE EDUCACION QUE UTILIZAN LAS ESCUELAS INVESTIGADAS, 

ESCUl::LA "JOSE AZUETA 11
, 

Esta insti tuci6n es una priinaria oficial, se rige por los pl! 

nes y prograr.ias de estudio marcados por la Secretaría ·de Eduación

PCblica. 

La forma de educací6n se resume en los pcirrafos siguientes: 

Se menciona que la educación primaria es abierta y dinárnica,

influye en los procesos sociales y es influ!da por ellos; se en-

carga de transmitir los conocimientos, capacidades y valores del

pa!s, como son la conciencia nacional y la au todeterminaci6n, El -

artículo tercero de la Consti tuci6n y la Ley Federal de Educaci6n

señalan que la educaci6n impartida por el Estado tender~ a desarr_q 

llar todas las facultades del ser humano, al mismo tiempo debe fo

mentar amor y respeto a méxico y la conciencia de solidaridad so-

cial e internacional, en la independencia y la justicia. Si la ed.!:! 

caci6n logra este fin, al mismo tiempo que responda a los intere-

ses actuales y futuros de la sociedad e incluso del individuo, se

consti tuye entonces en un verdadero factor de cambio. 

Con la educaci6n prir.taria se busca la formación integral del

niño, de modo que durante toda su vida en la escuela y fuera de -

ella busque y utilice por sí mismo el conocir.iiento, organice sus -

observaciones por medio de la reflexi6n, y participe responsable y 

críticamente en la vida socia. 

SegGn lo antes mencionado, las necesidades del niño y las ºº!! 
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diciones socio-econ6micas y políticas del pafs1 se pretende que al 

concluir la educación primaria, el alumno logre los siguientes ob

jetivos1 

+ Conocerse y tener confianza en sí mismo, para aprovechar -

sus capacidades como ser humano. 

+ Lograr un desarrollo físico, intelectual y afectivo sano. 

t Desarrollar el pensamiento reflexivo y la conciencia críti

ca. 

+ Comunicar su pensamiento y afectividad. 

+ Tener criterio pcrscnal y participar activa y racionalmente 

en la toma de decisiones individuales y sociales. 

+ Participar en forma organizada y cooperativa en grupos de -

trabajo. 

+ Integrarse a la famili.:¡, la escuela y lLl sociedad. 

+ Identificar, pl.:rntear y resolver problemas. 

+Asimilar, enriquecer y transmitir su cultura, respetado a -

la vez, otras manifestaciones culturales. 

+Adquirir y mantener l<l pr.1ctica y el gusto por la lectura. 

+ Combatir la ignorancia y todo tipo de injusticia, dogmatis

mo y prejuicio. 

+ Comprender que las posibilidades de aprendizaje y creaci6n

no est.:!n condicionados por el hecho de ser hombre y mujer. 

+ Considerar igualmente valiosos, el trabajo físico y el int~ 

lectual, 

+ Contribuir activamente al mantenimiento del equilibrio eco-

16gico. 

+ Conocer la situación actual de Ml!xico como resultado de los 

diversos procesos nacionales e internacionales que le han -

dado origen. 

+ Conocer y apreciar los valores nacionales y afirmar su amor 

a lcl patria. 

+ Desarrollar un sentimiento de solidaridad nacional e inter

nacional basado en la igualdad de derechos de todos los se

res humanos y de todas las naciones. 

+ Integrar y relacionar los conocimientos adquiridos en todas 

las ~reas del aprendizaje, 
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+ Aprender por s! mismo y de manera cont!nua, para ccnverti r

ae en agente de su propio desenvolvimiento. 

Para alcanzar estos objetivos generales, es necesario organi

zar el trabajo docente de tal manera que los contenidos de las -

ocho áreas de aprendizaje: Español, Matemáticas, Ciencias Natura-

les, Cienclara Sociales, Educación Tecnológica, Educación Artística, 

Educación para la salud y Educación Física, se desarrollen equili

bradamente, concediendo igual importancia a todos los elementos que 

favorecen el desarrollo integral del educando. 

Como se observa el niño posee libertad, lo cual nos indica -

que el niño elige y crea. No se le ordena, sino se le orienta, lo

cualesenun principio impoi·tan'.e para que desarrolle su creatividad, 

Los siguientes colegios siguen est~ prograr.ia como base, pero -

añaden aspectos particulares. 

"COLEGIO DE EDUCACION INTEGRAL HUMANIDADES Y CIENCIAS". 

Esta escuela sigue los lineamientos que marca el Estado para

la educaci6n primaria, pero agrega un ºPerfil Educacional para los 

Integrantes de la comunidad Educativa". Este se compone por ocho -

áreas, las cuales pretende que se desarrollen a lo largo de los -

seis años de primaria, que los educandos cursan en su paso por la

instituci6n. 

LO MENOS LO MAS 

Social sea sociable sea constructivo 

Religioso sea creyente de testimonio 

Moral sea perfectible sea ejemplar 

F!sico sea saludable sea vigoroso 

Afectivo sea sensible sea emocionalmente maduro 

Estético sea creativo sea realizador 

Econ6mico sea trabajador sea productivo 

Intelectual sea estudioso sea preparado. 
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De las cireas antes mencionadas el aspecto intelectual es el -

que despierta mayor atenci6n. 

El Colegio integra las ocho .1.reas por medio de actividac.:es e~ 

tra-escolares e-orno: altar de muertos, festival de villancicos, etc, 

Además a los maestros y a los padres de filmilia se les integra a -

la educación que reciben sus hijos por medio de cursos, los cuales 

también los enriquece y logra un ambiente de comprensión entre mae~ 

tras, alumnos, padres de familia y directivos. 

A fin de resumir lo ante.s mcncion.1do, se du el objetivo gene

ral de la escuela. 

+ Al término de primaria los alumnoa habr.'.'in desurrollado los

conoci1?1ientos actitudes y hábitos elo1encalcs de •.rn.i cduc.:i

cl6n integral. 

A los niños de esta escuela, además de darle:::. basL<111te liLlcr

tad, pero siempre con límites, se les motiva constc:mtemenlr:, incl~ 

yendo los detalles mas sencillos, como sería el hecho de que no -

exista uniforme 1 así ellos escogen libremente su r<)pa, duñdoles lJ:. 

bertad para uti li7.ilr su creatividad. 

ºCOLEGIO SIMON BOLIVl\H. 0
• 

Su educaci6n es tradicional y católica. A los nirlos se les -

educa para que tengan una escala de valores tr~dicionules, en las

que incluyen a la parte académica. 

La educaci6n se complementa con actividalles extraescolares, -

como campamentos, retiros y "juego::; de selecciones". 

Constantemente se encuentran estimulados por medio r.le "valesº 

con los que se les dan minut.os a los niños, los cuales pueden con

vertirse en días libres, por lo contrario, sl el niiio presenta un

mal comportamiento se le retiran dichos vales. 

Por otro lado los padres han formado una 11 Socied<'td de Padres

de Familia" ellos organizan actividades las cuales benefician a la 

comunidad escolar. 
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ESCUELA "MANUELA CATARO". 

Al igual que en la escuela anterior, la educación que· se im-

parte el tradicional, y se encuentra dirigida, ademc1s de que en my 
chos casos la enseñanza, es impartida por religiosas. 

Se les enseña a las niñas la educaci6n que manda la Secreta-

ría de Educaci6n PGblica, y una fuerte instrucción religiosa. 

METODO. 

A. DISEAO DE INVESTIGACION. 

Esta investigacidn fue un estudio no experimental. 

Se utiliz6 un diseño factorial de 2 (niños y niñas) X 2 (ter

cero y cuarto años de primaria) X 3 (nivel socio-econ6mico: Alto,

Medio y Bajo). 

SEXO HOMBRES 

NIVEL Bajo Medio Alto 
SOCIO-ECONOMICO 

ESCOLARIDAD 3º 4' 3º 4" 3' 4º 

EDAD 8-9 9-10 8-9 9-10 8-9 9-10 

CANTIDAD 15 15 15 15 15 15 

TOTAL 30 ~----·_3º ____ 
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SEXO MUJERES 

NIVBL 

SOCIO-ECONOMICO Bajo Medio Alto 

ESCOLARIDAD 3º 4º 3º 4º 3º 4º 

EDAD 8-9 9-10 8-9 9-10 8-9 9-10 

CANTIDAD 15 15 15 15 15 15 

TOTAL 30 30 30 

B. TIPO DE MUESTREO. 

Se utilizó un muestreo probabilístico estratificado al azar.

Al principio de la investigaci6n todos los sujetos tuvieron la mi.§. 

ma oportunidad de ser seleccionados, mas adelante como se señala

en el apartado de 11 Procedimiento 11 se aplic6 la técnica de J. Havi.n 

ghurst para determinar el nivel socio-econ6mico de los sujetos, -

sin embargo al no ser necesario utilizar a todos los individuos -

aunque cumplieran con las características necesarias para llevar a 

cabo es ta investigación, ya que excedía el ntlmero necesario, se. -

procedió a utilizar un segundo muestreo al azar, seleccionando su

jetos que reunieron la característica de el nivel socio-econ6mico. 

Se seleccionaron para este estudio niños y niñas entre ocho y 

diez años que se encontraran cursando el segundo semestre del ter

cer o cuarto año de primaria y ciue no estuvieran repitiendo año e.e 

colar. 
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El tamaño de la muestra qued6 constitu!do por 180 sujetos dis

tribu!dos de la siguiente manera: 

15 niños de tercero de primaria y 15 niños de cuarto de prirn! 

ria pertenecientes al nivel socio-econ6mico bajo. 

15 niñas de tercero de primaria y 15 niñas de cuarto de prim~ 

ria pertenecientes al nivel socio-econ6mico bajo. 

15 niños de tercero de primaria y 15 niños de cuarto de prim!!_ 

ria pertenecientes al nivel socio-econ6mico medio. 

15 niñas de tercero de primaria y 15 niñas de cuarto de prirna 

ria pertenecientes al nivel socio-ecan6mico medio. 

15 niños de tercero de primaria y 15 niños de cuarto de prim,! 

ria pertenecientes al nivel socio-econ6mico alto. 

15 niñas de tercero de primaria y 15 niñas de cuarto de prim2_ 

ria pertenecientes al . nivel socio-econ6mico al to. 

C, ZONA DE ESTUDIO. 

La investigación se llevó a cabo en cuatro escuelas primarias 

(tres particulares y una oficial) ,una particualar mixta ( 11 Colegio -

de Educaci6n Integral Humanidades y Ciencias") una oficial mixta -

{"Escuela Jos~ Azueta") otra particular para niñas ( Escuela 11 Manu~ 

la Cataño") y por Cl.ltimo una particular para varones ("Colegio Si-

m6n Bolívar"), todas las instituciones imparten clases en el turno

matutino, son escuelas no bilingües, se encuentran localizadas en -

la Delegaci6n de Tlalpan, 

D, INSTRUMENTOS. 

Se utilizaron los siguient..es instrumentos para la obtención de 

los datos: 
1.- "Test Pensando Creativamente con Dibujos" fonna "A 11

• 

Se utiliz6 la prueba en :español en 1969, traducida por 

p.c. Walker de la Universidad de Georgia EUA para utilizarla en su-· 

estudio con niños mexicanos, obteniendo resultados satisfactorios. 
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E.P. Torrance autor de dicha prueba aprob6 en agosto de 1969 la tr,! 

ducci6n realizada por Walker. 

Guilford en 1959, especificó cuatro factores del pensamiento -

diverqente: fluidez, f lexíbi lid ad, originalidad y elaboración, To-

rrance pens6 que estos factores eran cuatro atiles formas de consi

derar la creatividad. Los items usados en sus pruebas est~n disefla

dos para que el niño realice tareas que son modelos del proceso --

creativo. Cada una de estas tareas incluye diferentes tipos de pen

samiento y contribuye al dibujo formado de las habilidades del pen

samiento crea ti va del niño. 

La forma "Aº del test "Pensando Creativamente con Dibujosº CD!! 

sis te en tres ejercicios con un límite de tiempo de 1 O minutos cada 

uno. Las instrucciones del primer ejercicio "Construcción de un di

bujo" piden al sujeto que piense· en un dibujo utilizando un pedazo 

de papel de color fosforecente, engomado en la parte trasera para -

poder pegarse y entonces formar parte del dibujo. Se insist.e en que 

el sujeto piense en algo nuevo que nadie haya pensado antes, rnoti-

vando as! la originalidad; la elaboración se estimula al pedir que

se añadan ideas al dibujo, que hagan de áste un cuento lo mas cnm-

pleto e interesante posible. En este ejercicio s6lo se califican -

originalidad y elaboración. 

El segundo ejercicio "Dibujo para completar" es una adaptación 

que hizo Torrance del "Drawing Completition Tests" elaborado por -

Frank y utilizado por Barran en 1958 en sus estudio de creatividdad. 

Los items del ejercicio de Torrance son figuras creadas por ál mis

mo. En las instruccciones de este ejercicio se estimulan los tipos

de habilidades del pensamiento creativo: la fluidez nl decir ºa ver 

cuantos dibujos u objetos puedes hacer"; la flexibilidc:tcl, al decir

" haz todos los dibujos nuevos y distintos .•• 11
, la originalidad,"tr.e_ 

ta de pensar en algo que na.die haya pensado antes", Ja elaboraci6n, 

"añade ideas a tu dibujo para que nos cuente nlgo interesante". 

La teoría de la Gestalt ha demostrado que una figura incomple

ta coloca al individuo en una tensi6n tal, que se ve forzado a com

pletar dicha figura en la forma mas fcicil y simple que le sea posi

ble. Por consiguiente para producir respuestas originales ,es neces!!_ 

ria controlar tensiones y retardar el cierre inmediato de las figu

ras y poder así considerar otras Jdeas. 
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Cada figura que se completa, tiene su calificaci6n en fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración. Este ejercicio consta de-

10 figuras. 
El estímulo en el tercer ejercicio "Líneasº consta de 30 pares 

de líneas paralelas que se presentan al sujeto para que les de una

forma, las integre o las complete. 

Las instrucciones de este ejercicio son similares a las del s~ 

gundo, tarnbi~n se estimulan los cuatro tipos de habilidades del pe!} 

samiento creativo. 

La confiabilidad de este test ha sido comprobada en varios es

tudios;Torrance 1966, Sommers 1961, Wodtke 1963, Eherts 1961,Goratski 

1964, Oalbec 1966, Mackler 1962, Yarnamoto 1962, etc, descritos en -

el manual del Pensamiento Creativo de Torrance, 

Respecto a su validez, es necesario decir, que si una persona

puede ser creativa en numerosas formas, y que además existe una se

rie de definiciones de creatividad, resulta imposible ofrecer evi-

dencias satisfactorias de validezJ a todos los investigadores y a -

todos los posibles usuarios. El concepto de coeficiente de validez; 

es inapropiado segan el mismo Torrance. Es mas sencillo pensar en -

términos de calidad de tipos de habilidades del pensamiento creati

vo incluídas en esas conductas. Existen varios estudios sobre la v~ 

lidez; de los tests de TorranceJ Torrance corr. , 66, - • 99, r, 96, -

Wodtke Corr .• 34, -.79 (1963) Yamamoto (1965) .es de corr., Gorala_;; 

ky (1964) .83 de corr, descritos por Torrance en el manual de los -

tests de pensamiento creativo. 

Torrance afirma que en el manual, las pruebas no representan -

un universo completo, de habilidades creativas, que habrían de des~ 

rrollarse mas, incluso unas apropiadamente para niños y otras para

adultos. 

En el primer ejercicio se califican originalidad y elaboraci6n 

en el segundo y tercero fluidez, flexibilidad, originalidad y elab2 

raci6n. Posteriormente se suman los resultados para obtener los pU!J: 

tajes totales de cada una de las habilidades del pensamiento creat!_ 

vo. 

2.- Técnica J, Havinghurst. 

Después de buscar instrumentos que determinarán el nivel sociQ. 
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econ6mico de los sujetos se decidid utilizar el estudio demogr.;[fi .. 

co del Dr, Robert J. Havinghurst ya que es f.:i'.cil de aplicar y pro

porciona resultados r.1pidos y exactos. 

Consiste en presentar una jerarquía de seis ocupaciones, del

nivel mas alto al nivel mas bajo, tom.1ndose en cuenta la educaci6n 

del sujeto. Se clasifica entonces en seis grados, del mas alto al

mas bajo. 

Cada nivel de educación se multiplica por dos y cada nivel de 

ocupacidn se multiplica por tres, de acuerdo al peso obtenido en -

la correlación utilizada por el Dr. ~avinghust, el resultado de -

las operaciones se suma y esta calificaci6n da el nivel socio-eco

nómico del individuo. Se tom6 el nivel socio-econ6mico del padre o 

tutuor para determinar a que nivel pertenece cada niño. 

La confiabilidad del instrumento es aceptada y ha sido deme.! 

trada en otras investigaciones, como las realizadas en Chicago y -

Buenos Aires. 

A continuaci6n se mencionan los niveles de ocupaci6n, los CU! 

les han sido adaptados por el Dr. Rogelio D!az-Guerrero y fueron -

utilizados en este estudio. 

SEIS NIVELES DE OCUPACION EN 

MEXICO PARA HOMBRES Y MUJE!lES. 

HOMBRES 

1) Médico Cirujano 

Abogado 

Catedr.!tico Universitario 

Director de Grandes Empr~ 

sas. 
Altos jefes de Gobierno 

II) capit~n de Barco 

Funcionario Bancario 

Coronel de Ejército o mas 

Piloto Aviador. 

MUJERES 

I) Médico Cirujano 

Abogado 

Catedr.1:tico Universitario 

Directora de Grandes Empre

sas. 

Altos jefes de Gobierno. 

II)Funcionario Bancario 

Jefe de oficina. 

Administradora de grandes 

instituciones. 



Industrial, inventor 

Comerciante de tienda 

mediana 

Relaciones pablicas y 

publicidad. 

III) Empleado Bancario 

Bur6cratas en generul 

Futbolista, torero, cura 

Agente de ventas 

Capit~n 

Maestro de Prim. o Sec. 

Contador Pablico 

IV) Carpintero, jefe de man

tenimiento. 

Mecánico, sastre, chofer 1 

Electrisista, Filarm6nica. 

V) Obrero no calificado 

Mesero 

Chofer de taxi , peluquero 

Policía o agente de tr.1nsito 

Pintor 

Carnicero, panadero 

vendedor de libros callejero 

VI) Barrendero, bolero, portero 

albañil, soldado, campesino 

velador, vendedor de refre! 

ces, mozo, 
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Laboratorista 

Secretaria ejecutiva. 

III) Ama de Casa 

Empleada Bancaria 

Dueño de Mi scel .inea 

Perforista 

IV) 

V) 

,..1aestra de primaria o sec. 

Enfermera. 

Trabajo social 

Gu!a turística. 

Cultora de belleza 

Telefonista 

Vendedora de tiendas gran-

des. 

Obrera calificada 

Recepciones ta, 

Cocinera, mesera 

Acomodadora de cine 

Peinad'"ra, cajera de super 

mercado, costurera. 

VI) Afanadora, lavand~·ra, 

sirvienta, galopina, 

lavaplatos, vendedora, 
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ESCOLARIDAD 

I) Graduado de Universidad o trabajo universitario (rnas all~ de -

preparatoria. 

II) Contemplar la preparatoria, la escuela normal o un equivalen te

a 12 años de estudio por lo menos. 

III)Contemplar la secundaria o su equivalente a 10 años de estudio -

por lo menos . 

IV) Algo de secundaria o su equivalente (menos de 9 años) 

V) Contemplar la primaria. 

VI) Menos de 6 años de estudio. 

NIVEL SOCIO-ECONOMICO 

7 - 14 alto, menos ser!a mas alto. 

18 - 25 medio. 

27 - 30 bajo. 

Ejemplo: X = 9 

X =__!_ 
13 

NOTA: El cuestionario que se utilizó para detectar la ocupa--

ci6n y escolaridad de los padres se encuentra en la sección de 

anexos. 

E. PROCEDIMIENTO. 

Los instrumentos utilizados en este estudio han sido probados

para otras investigaciones en sujetos mexicanos, por consiguiente -

se prosigui6 a la aplicaci6n de laS pruebas sin realizar algdn tipo 

de estudio piloto. 

Prime~o se buscaron las escuelas, las cuales cumplieriln con --· 

los requisitos b~sicos, siendo el principal que fueran insti tucio--
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nes no bilingUes, para evitar acceso a otro tipo de material e in-

fluencias, Una vez seleccionadas varias escuelas se procedió a pla

ticar con los directivos de cada insti tuci6n y as! conseguir el pe! 
miso para aplicar los instrumentos, As! ~=e obtuvo la autorización -

en las cuatro escuelas antes mencionadas, se cuid6 que cumplieran -

los requisitos básicos y que se lograba obtener un mayor nllmero de

sujetos, ya que su edad no era la· deseada, el nivel socio-econ6mico 

no era el requerido y en algunas ocasiones sus padres no lo permi-

tieron. 

En las cuatro escuelas se siguió el mismo procedimiento, la -

primera escuela en la cual se aplicaron las pruebas fué la escuela

primaria "Jost1 Azueta", se les entregó el cuestionario Havinghurst

a los grupos de tercero y cuarto y se le pidi6 a la maestra que se

les dejara de tarea el contestarlo, as! al día siguiente se recogi~ 

ron y se realiz6 la selecci6n del nivel socio-econ6mico, en esta e~ 

cuela la gran mayoría fueron seleccionados para el nivel bajo. 

La segunda escuela fue el "Colegio de Educación Integral H\.una

nidades y Ciencias" en ésta escuela se siguió el mismo procedimien

to, aquí se seleccionaron sujetos para los niveles medio y alto. La 

tercera escuela fue "Manuela Cataño" sigui~ndose el mismo procedi-

miento para la aplicaci6n de la t~cnica, de esta insti tuci6n se ob

tuvieron elementos para el nivel bajo, medio y alto del sexo femenJ:. 

no. Por Qltimo se obtuvieron los resultados del "Colegio Sim6n Bo-

lívar", seleccionándose sujetos para el nivel medio y alto del sexo 

masculino. 

Se clasific6 la muestra en los tres niveles socio-económicos,

al to, medio y bajo y se prosigui6 en ~l rüsmo orden de escuelas a -

la aplicaci6n de la prueba de creatividad "Pensando Creativarnente -

con Dibujos" • 

En las cuatro instituciones se logró aplicar la prueba en gru

pos pequeños, quince niños como máximo y se contó con la colabora-

ci6n del maestro del grupo y en ocasiones con un ayudante mas, de -

éste modo se puede afirmar que fué una aplicación confiable. Los n_! 

ñas se sentaban en el lugar que se les indicaba y pacientemente es

peraban una caja de crayones y el C":.;adernillo, ya que ellos tenían-
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lápiz, pluma e incluso plumones si así lo deseaban. Mas adelante se 

les indicaba que llenaran son sus datos lo que se les pedía, una 

vez que terminaban daba comienzo la prueba, siempre se siguieron 

las instrucciones que señala el manual para la aplicaci6n del ins-

trurnento, así es que se puede dcir que los sujetos comprndieron ad~ 

cuadarn,•nte las instrucciones. 

En términos generales la aplicaci6n de la prueba fué la siguie!! 

l. Se explicaba la actividad 1 "Construcci6n de Dibujo 11 y los

niños lefan junto con el examinador y en voz alta las instrucciones 

impresas en el cuadernillo, lo realizaban y escribían el título, al 

finalizar diez minutos, se suspendía la actividad y se indicaba que 

pasaran a la siguiente. 

2. De igual forma se explicaba la actividad 2 "Completar un Di 
bujo" los niños leían en voz alta las instrucciones al mismo tiempo 

que el examinador, realizaban la actividad y escribían el título. -

Al finalizar diez minutos se suspendía la actividad. Agur era nece

sario revisar prueba por prueba, ya que en ocasiones olvidaban es-

cribir el título a su dibujo o su letra no era suficientemente cla

ra, ~sto era importante para la calificaci6n. Se proseguía a la si

guiente actividad. 

J, Por Gltimo se explicaba la actividad 3 "Líneas" los sujetos 

leían las instrucciones en voz alta, al mismo tiempo que el examin_! 

dor, realizaban la actividad y al finalizar diez minutos se suspen

día.De igual forma que en la actividad anterior fue necesario revi

sar prueba por prueba para certificar si habían escrito el título o 

no y si no era as!, señalar que lo hicieran. 

Una vez terminada esa actividad, se recogían los cuadernillos

y se daba por terminada la aplicaci6n. 

Es importante señalar que al finalizar la aplicación -

los niños se mostraban muy inquietos, incluso en ocasiones los pro

fesores tuvieron dificultad para controlar al grupo, lo cual indica 

que la prueba tiende a excitar a los sujetos. 

Ya que se tuvieron todas las pruebas, se prosiguió a la calif.i 
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caci6n siguiendo siempre el siguiente orden1 

Se calific6 primero la actividad uno de los lBO sujetos, "Con.§_ 

trucci6n de Dibujo" comenzando por la originalidad y la elaboración 

como segundo término, Después se calific6 la actividad dos de los .. 

180 sujetos también, "Completar un Dibujo", calificando la flexibi

lidad, originalidad y elaboraci6n. Por tlltimo y de igual manera la

actividad 3 "Líneas" para los 180 sujetos, comenzando por la flui-

dez, flexibilidad ,originalidad y por 1ll timo la elaboraci6n. 

Asimismo, se finaliz6 el cómputo de las puntuaciones, de la -

muestra de la investigaci6n, una vez que fueron vaciados en la hoja 

de calificaci6n. 

F, ANALISIS ESTADISTICO, 

Se utilizaron tres tipos de análisis. 

Para observar las diferencias entre los grupos se aplicó un -

análisis de varianza y la prueba Tukey para localizar la diferencia. 

Por otro lado para conocer la relación entra variables y pro-

bar su nivel de significancia se utilizó un análisis de correlación 

de Pearson. 



CAPITULO II 

A, RESULTADOS. 

se analizan las diferencias por nivel socio-econ6mico en cada 
uno de los factores (fluidez, flexibilidad, originalidad y e labor!! 

ci6n). 

J\dernás se presentan las interacciones de nivel socio-económi
co con año escolar, edad y sexo. 
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DIFERENCIAS RESPECTO AL

NIVEL SOCIO-ECONOMICO, 

Para conocer si existían diferencias significativas en los -

puntajes obtenidos de la creatividad respecto al nivel socio-econ~ 

mico se llevó a cabo un análisis de varianza, encontrándose efec-

tos significativos en las cuatro habilidades del pensamiento crea

tivo (fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración}. 

También se utilizó la prueba Tukey para localizar las diferen 

cias. 

Fluidez.- Se encontraron diferencias significativas en cuanto 

a nivel socio-econ6mico¡ [F(2.!77)=B.04J resultando con significa!! 
cia al , OS y . 01. 

El nivel socio-econ6mico que obtuvo el puntaje mas alto fu~ -

el nivel medio, encontrándose al .OS de nivel de significancia, y

el que consiguió el menor fu~ el nivel bajo. Las medias de los gr.J:! 

pos se presentan en el cuadro (I). 

Flexibilidad.- Las diferencias significativas ·encontradas, --
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muestran que el nivel medi~ obtiene el puntaje mayor, mientras -

que el nivel bajo obtuvo el r.tenor, despu~s de confirmarlo como se

muestra a continuaci6n; lF (2 .177) =7, 66) resultando con sí9nifica!! 

cia al .os y.01. 

Originalidad.- Se encontraron diferencias significativas 

(F'(2.1?7):4.54}, con significancia al .OS. El nivel medio resulta

de igual manera el que obtiene el puntaje mas alto, as! 1riismo el n! 

vel bajo obtiene el menor nuevamente. 

Elaboraci6n.- La diferencia significativa que se encontró es 

[F(2.177)=14.44), siendo el nivel alto el que obtienE> el puntaje -

mayor a diferencia de las anteriores resultados, sin ernb.:i.rgo el n.!. 

vel bajo resulta el que obtiene el menor puntaje. 

FLUIDEZ 

FLEXIBILIDl\D 

ORIGINALIDAD 

ELABORACION 

CUADRO I 

PROMEDIO DE LOS NIVELES SOCIO-ECONOHICOS 

ALTO, MEDIO Y Dl\JO RESPECTO DE LAS HABI

LIDADES DEL PENSAMIEN'¡'O CREATIVO. 

BAJO MEDIO ALTO 

22. 47 2B. 62 27. 25 

17 .53 20. 78 18. 75 

31. 98 38. 87 36. 42 

33.10 45.15 50.00 
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INTERl\CCION ENTRE SEXO

POR NIVEL SOCIO-ECONOMJ. 

ce. 

Después de haber realizado el análisis de varianza, se encon-

traron interacciones estadísticamente significativas respecto al -
sexo y nivel socio-econ6mico de tos sujetos. 

Fluidez.- Se encontró una interacci6n significativa (nivel so

cio-econ6mico por sexo) {F[S,177)=14.26 al .05 y .01. 

Las medias de los grupos se presentan en el cuadro (II). 

Los niños de nivel bajo obtuvieron el puntaje menor, mientras

que los ni ñas de nivel medio el mayor. 
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.Flexibilidad.- se encontr6 una interacci6n significativa (ni-

vel socio-econ6mico y sexo) [F(S.177)=3.09] al .OS y .01. 

Los niños de nivel bajo obtuvieron el puntaje menor y los ni-
ñas de ni ve 1 medio e 1 mayor. 

Originalidad.- se encontr6 una interacci6n (nivel socio-econ6-

mico y sexo) [F(S.177)=12.91] al .OS y .01. 

Los niños de nivel bajo obtienen el puntaje menor y las niñas
de nivel alto el mayor. 

Elaboraci6n . - Se encontr6 una interacci6n (nivel socio-econ6-

mico y sexo) [F(S.177)=8.05] al .OS y .01. 

Los niños de nivel bajo obtienen el puntaje menor, mientras -

que las niñas de nivel medio obtienen el puntaje mayor. 

NIVJ-;L SOCIO 

ECONOMICO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

CUADRO II 

PROMEDIO DEL NIVEL SOCIO-ECONOMICO Y 

SEXO DE LOS SUJETOS POR GRUPO (HABI

LIDADES DEL PENSAMIENTO CREATIVO) • 

NO. DE 
NO. DE NI NOS NINAS 

SUJETOS SUJETOS 

22.10 30 22. 83 30 

30. 60 30 26.63 30 

25. so 30 29. ºº 30 

-
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FLEXIBILIDAD 

NIVEL SOCIO NO. DE NO. DE 

ECONOMICO NiílOS 
SUJETOS NiílAS 

SUJETOS 

BAJO 16. 60 30 18. 47 JO 

MEDIO 21. BJ JO 19.73 JO 

ALTO i a. 03 JO 19. 47 30 

ORIGINALIDAD 

NIVJ::L SOCIO NO. DE NO. DE 

J::CONOMICO 
11rnos 

SUJETOS NrnAs SUJETOS 

BAJO 30. 30 JO 33. 50 30 

MEDIO 40. 53 30 37 .17 30 

ALTO 47 .17 30 52. 8J 30 

ELADORACION 

NIVEL SOCIO NO. DE NO. DE 

ECONOMICO 
Nrnos 

SUJETOS 
NiílAS SUJETOS 

BAJO Jl. 83 JO 34 .03 30 

MEDIO J6. 06 JO 54. 23 30 

ALTO 47. 30 JO 36. 7 3 30 

" 
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INTERACCION ENTRJ: GRADO ESCQ 

Ll\R Y NIVEL SOCIO-ECONOMICO. 

Segtln el anl\lisis de varianza realizado, se encontraron inte.r 

acciones estadísticamente significativas para la flexibilidad y l.a 

elaboración. en lo que respecta a nivel socio .. econ6mico y grado e§_ 

colar de los sujetos. 

A continuación se mencionan los resultados encontrados. 

Las medias de los grupos se presentan en el cuadro (III). 

Flexibilidad.- Se encontró una interacci6n significativa {ni

vel socio-econ6mico por grado escolar) (F(S.177)=3.10) al .OS y -

• 01 en donde los niño de tercer año de primaria de nivel bajo obt.!:J: 

vieron el puntaje menor y los niños de cuarto año de primaria de - · 

nivel medio el mayor. 
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Elaboraci6n.- Se encontró una interacción significativa (nivel 

socio-econ6mico por grado.escolar) [F(S,177);::;5.94] al ,05 y .01, en 

donde los niños de cua-to año de primaria de nivel bajo obtuvieron

el puntaje menor y los niños de cuarto año de primaria de nivel al

to el mayor. 

NIVEL SOCIO 

ECONOMICO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

NIVEL SOCIO 

ECONOMICO 

BAJO 

!-1EDIO 

ALTO 

CUADRO III 

PROMEDIO DE LOS NIVELES SOCIO-ECONOMICOS 

Y GRADO ESCOLAR POR GRUPO (HABILIDADES -

DEL PENSAMIENTO CREATIVO) • 

'rERCERO DE NO. DE CUARTO DE NO. DE 

PRIMARIA SUJETOS PRIMARIA SUJETOS 

21. 5 30 23. 4 3 30 

26. 87 30 30. 37 30 

23. 43 30 27. 23 30 

FL~XIBIL!DAD 

TERCERO DE NO. DE CUARTO DE NO. DE 

PRIMARIA SUJETOS PRIMARIA SUJETOS 

17' 23 30 17. 90 30 

19 .10 30 22. 47 30 

1 B. BJ 30 34 .16 30 
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NIVEL SOCIO TERCERO DE NO. DE CUARTO DE NO. DE 

ECONOMICO PRIMARIA SUJETOS PRIMllRill SUJETOS 

BllJO 30. 63 30 33. 3J JO 

~u;DIO J7. 97 30 J9. 77 JO 

llLTO J8. 4J JO 34. 40 30 

ELllBORACION 

NIVEL SOCIO TERCERO DE NO. DE CUARTO DE NO, DE 

ECO NO MICO PRIMARIA SUJETOS PRIMARIA SUJETOS 

BAJO 34. 00 JO J2. 20 JO 

MEDIO 44. 00 30 46, JO JO 

llLTO 48. 47 30 51. 5J JO 
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< 

DIFERENCillS POR ESCUELAS. 

SegOn el an<S.lisis de varianza realizado, se encontraron dife

rencias estadísticamente significativas entre las escuelas respec

to de ·las habilidades del pensamiento creativo. 

Las medías de los grupos se presentan en el cuadro (IV) • 

Se encontr6 una diferencia significativa (F(J.176)=9.08] al -

.OS y .Dl para evaluar la fluidez, entre el 11Colegio de Educaci6n

Integral Humanidades y Ciencias", la escuela ºJosé Azueta", el "C2. 

legio Simón Bolívar" y la escuela "Manuela Cataño 11
, 

También se encontr6 una diferencia significativa al .OS y .01 

(F(J,176)=3,96] al evaluar la flexibilidad, entre el "Colegio de -

I=:ducaci6n integral Humanidades y Ciencias", la escuela "José Azue

ta", el "Colegio Simón Bolívarº y la escuela "Manuela Cataño. 

Así mismo la diferencia es significativa al .05 y .01 
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(F(J.176)=3.SOJ al evaluar la originalidad, entre el "Colegio de -

Educaci6n Integral Humanidades y Ciencias", la escuela "José Azue

ta, el "Colegio Sim6n Bolívar" y la escuela "Manuela Ca taño", 

Por Gltimo la diferencia fué significativa al .OS [F{J.176)= 

12. JSJ para evaluar la olaboru.ci6n entre el "Colegio de Educaci6n

Integral humanidades y Ciencias", la escuola "José Azuota", el "e.e, 
lcgio Sím6n Bolívar" y la escuel<l "flanucla Ca tallo", 

En la evaluación de la fluidez el "Colegio Simón nol!var" ca!! 

sigui6 el mayor punta je, mientras que la escuela "José Azueta 11 ob

tuvo el menor. 

En cuanto a la flexibilidad el Colegio Simón Bolívar" obtuvo

nucvamente el mayor puntaje, siendo Ja escuela 11 José l\zueta" la que 

consigui6 el menor. 

Respecto a la originalidad el 11 Colegio Sim6n Bolívar" obtiene 

nuevamente el mayor puntaje y la escuela "JosE1 Azucta" el menor. 

Por Cil timo para la claboraci6n l.i escuela "llanuela Ca taño" o,.!? 

tiene el puntaje mayor, y el menor se encontr6 curiosamente en el

"Colegio Si1:t6n Bolívarº. 

CUllDHO IV 

PHOMEDIO OBTENIDO POR Ll\S cu,\TRO 

ESCUEL/\S RESPECTO A SU GRUPO (11;! 

BlLID/\DES' DEL PENSAMIBNTO CREl\TIVO. 

1 --- JOSE i\ZULTt'\ SIMON BOLIVAR CEDillYC ~l/\NUELA CATl\ílO 

¡FLUIDEZ 22.47 31. 57 26. ,16 26. 25 

~ FWXIB! LID,\I 17. 37 21. 43 19. 03 19. 91 

~,.._. 31. 98 41.11 36. 65 36. 84 

fLL1\B0~1 33. lo 32. 2 9 s2.E ¡__53.12.__ 

t.;_; DE SUJf 
s_. ____ 60 28 60 32 

---·-
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INTERJ\CCION ENTRE GRJIDÓ ESCO-

LllR POR ESCUELAS, 

Despu~s de haber realizado un analisis de varianza, para as.r
encontrar si existía interacci6n significativa entre los grados e,& 

colares y las escuelas investigadas, se encontr6 lo siguiente. 

Para la fluidez, la flexibilidad y la elaboraci6n se encon-

traron interacciones significativas, pero no asr para la original! 

dad. 

Las medias da los grupos se presentan en el cuadro (V} , 

Se encontr6 la siguiente! interaccidn(grado escolar por escue

la! o {F(7.177l=l4.16] siendo significotiva al .05 y .Ol. Endonde

los sujetos de tercer año tle la escuela "Jos~ Azucta" obtienen el

puntajc menor, mientras que los sujetos de cuarto año de la "Escu~ 
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la ºSimón Bolívar'' el mayor. 

Se encontró otra iteracci6n (grado escolar por escuela); 

[F(7.177)=6.1SJ siendo significativa al .OS y .01. Igualmente los

sujetos de tercer año de la escuela "Jos~ Azueta" obtuvieron el -

puntaje menor mientras que los sujetos de cuarto año del 11 Colegio

Sirn61,1 Bolívar'' obtuvieron el mayor. 

Por Oltimo se encontró una interacci6n (grado escolar por es

cuela) 1 [F(7.177)=16,6S) siendo significativa al .OS y .01. Los S.!! 

jetos de tercer año del ºColegio Simón Bolívar", obtuvieron el pu.!} 

taje menor, mientras que los sujetos de cuarto año del 11 Colegio de 

Educación Integral Humanidades y Ciencias 11 obtuvieron el mayor. 

ESCUELAS 

INVESTIGADAS 

CEDHYIC 

MANUELA CATAílO . 
SIMON BOLIVAR 

JOSE AZUETA 

CUADRO V 

PROMEDIO DE LA POBLACION 

INFANTIL DE TERCERO Y -

CUARTO DE PRIMARIA DE -

LAS ESCUELAS INVESTIGADAS. 

TERCERO DE NO, DE 

PRIMARIA SUJETOS 

2S. 47 30 

26. so 16 

27. S7 14 

22 .10 30 

CUARTO DE NO, DE 

PRIMARIA SUJETOS 

27. 47 30 

26. 00 16 

36. S7 14 

22. 80 30 
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FLEXIBILIDAD 

ESCUELAS TERCERO DE NO. DE CUARTO DE NO, DE 

INVESTIGADAS PRIMARIA SUJETOS PRIMARIA SUJETOS 

CEDHYIC 18. 87 30 19. 20 30 
MANUELA CATAllO 19.19 16 20. 38 16 

SIMON BOLIVAR 18. 64 14 24. 21 14 

JOSE AZUETA 16. 60 30 18. 47 30 

ORIGINALIDAD 

ESCUELAS TERCERO DE NO. DE CUARTO DE NO. DI 

INVESTIGADAS PRIMARIA SUJETOS PRIMA!UA SIJJE.TQ_~ 

CEDHYIC 37. 30 30 36. 00 30 

MANUELA CATAílO 38. 50 16 35.19 16 

SIMON BOLIVAR 39. 79 14 42. 43 14 

JOSE AZUETA 30. 30 30 33, 67 30 

ELABORACION 

--
ESCUELAS TERCERO DE NO. DE CUARTO DE NO. DI 

INVESTIGADAS PRIMARIA SUJETOS PRIMARIA fil!JRQL 
CEDHYIC 48. 50 30 56.43 30 

MANUELA CATAílO 54. 31 16 52. 53 16 

SIMON BOLIVAR 32.14 14 32. 43 14 
JOSE AZUETA 32 .17 30 32. 53 30 
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RELACION DE LAS HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO CREATIVO. 

Las relaciones que se encontraron se mencionan a continuaci6n. 

Las medias de los grupos se presentan en el cuadro (VII). 

Los puntajes obtenidos en las relaciones se presentan en el -

cuadro (VIII) • 

NIVEL SOCIO-ECONOMICO BAJO. 

1. Al relacionar la fluidez con la flexibilidad se encontr6 -

una correlaci6n positiva y significativa (r•O, 92) con .OS y .01 de

nivel de significancia. 

2. Al relacionar la fluidez con la originalidad se encontr6 --
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una correlaci6n positiva y significativa entre la fuidez y la orig! 

nalidad (r=0.76) al .05 y.O!. 

J.- Al relacionar la fluidez con la elaboraci6n no se encontr6 

correlaci6n alguna. 

4 .- Al relacionar la flexibilidad con la originalidad se enea!!. 

tr6 una correlaci6n positiva y significativa {r=0.98) al .OS y .01. 

s.- Al relacionar la flexibilidad con la elaboración no se en

contr6 correlaci6n alguna. 

6 .- Al relacionar la originalidad on la elaboración no se en-

contr6 correlaci6n alguna. 

No se encontraron diferencias ni relaci6n entre las variables

en el nivel socio-econ6mico medio para la fluidez, flexibilidad, 

originalidad y elaborac16n, al relacionarlas entre sí. 

NIVEL SOCIO-ECONOMICO ALTO, 

1.- Al relacionar la fluidez con la flexibilidad no se encon-

tró correlación alguna. 

2.- Al relacionar la fluidez con la elaboraci6n no se encontró 

correlación alguna. 

J.- Al relacionar la fluidez con la originalidad no se encon-

tr6 correlación alguna. 

4.- Al relacionar la flexibilidad con la originalidad se enco.n 

tr6 una correlación positiva y significativa (r=0.33} al .OS y .01, 

5 .- Al relacionar la flexibilidad con la elaboraci6n no se en

contr6 correlación alguna, 

6.- Al relacionar la originalidad con la elaboraci6n no se e.n 

contr6 correlación alguna, 
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CUADRO VIII 

RELACION DE LAS HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO CREATIVO, 

NIVEL SOCIO-ECONOMICO Bl\JO 

FLUIDEZ FLEXIBILIDAD ORIGINALIDAD 

1.0 o. 92 o. 76 

l. o o. 98 

l. o 

NIVEL SOCIO-ECONOMICO MEDIO 

~LUIDEZ FLEXIBILIDAD ORIGINALIDAD 

l. o o. 03 o. 02 

l. o 0.16 

l. o 

NIVEL SOCIO-ECONOMICO .1\LTO 

"LUIDEZ FLEXIBILIDAD ORIGINALIDAD 

l. o O. !O 0.16 

!. o o. 33 

l. o 
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ELABORACION 

o. 02 

o. 00 

O .J S 

1.0 

ELADORACION 

o. 04 

o. 02 

0.10 

l. o 

ELADORl\CION 1 
o. 00 

-o. 25 

-o. 26 

l. o 
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D!SCUSION DE RESULTADOS, 

El prop6si to del presente estudio, fue evaluar la Creatividad / 
tomando como referencia los cuatro factores que la componen: flui-

dez, flexibilidad, originalidad y elaboraci6n, respecto al nivel S.Q 

cio-económico (como variable primordial), grado escolar / y sexo en

una poblaci6n infantil. 
A continuacic5n se analizan los resultados obtenidos. 
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NIVEL SOCIO-ECONOMICO, 

Se aceptan las siguientes hip6tesis: 

HTl: Existe diferencia significativa respecto a los grupos de 

niños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuar• 

to año de primaria con una edad cronol6gica de ocho a -

diez años, entre el nivel soclo-econ6mico al que perte-

nezcan (Alto ,Medio y Bajo) para la fluidez (habilidad -

del pensamiento creativo. 

HT 2 : Existe diferencia significativa respecto a los grupos de 

niños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuar

to año de primaria con una edad cronológica de ocho a -

diez años, entre el nivel socio-econtSmico al que perte-

nezcan (Alto, Medio y Bajo) para la flexibilidad (habil.!. 

dad del pensamiento creativo. 

HT 3: Existe diferencia significativa respecto a los grupos de 
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niños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuar

to año de primaria con una edad cronológica de ocho a -

diez años, entre el nivel socio-económico al que perte-

nezcan (Alto, Medio y Bajo) para la originalidad (habil! 

dad del pensamiento creativo). 

HT 4 : Existe diferencia significativa respecto a los grupos de 

niños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuar

to año de primaria con una edad cronológica de ocho a -

diez años, entre el nivel socio-económico al que perte-

nezcan (Alto, Medio y Bajo) para la elaboración (habili

dad d~l pensamiento creativo). 

Respecto a la fluidez, flexibilidad y originalidad, se encon

tró que el nivel socio-económico, medio mostró el mayor punta je, y 

el nivel bajo el menor. Para la originalidad el nivel alto resulta 

ser el que mayor rendimiento presentó, pero de igual forma, el ni

vel bajo obtuvo el menor. 

Estos datos corroboran lo obtenido por Walker, (1969), quien -

en la investigación que realizó con ni ñas mexicanos, encontró que

las clases mas privilegiadas obtuvieron los puntajes mayores. 

Asimismo, es conveniente señalar los hallazgos de Torrance ,-

(1967), quien señala que los factores culturales presentan una --

fuerte influencia en el nivel de creatividad dent1·0 de cada país. 

Por su parte Bruen,H., Schwartz ,J. ,Barinbaum,L., (1984), en-

centraron que los niños del nivel socio-económico medio obtiene -

los puntajes mayores, ya que a ~stos se les presta mayor atenci6n

para desarrollar la sensibilidad y el aspecto de lo estético. 

Torrance, (1965), señala que Estados Unidos es una cultura 

orientada hacia el éxito, en donde est.á prohibido cometer errores, 

si el niño los comete, se le castiga severamente, y si tomamos en

cuenta que los niños entre ocho y diez años, difícilmente se pres

ta a ser criticado y aan mas a que se burlen de él. (Gesell, 1979}, 

entonces el niño ¿estará dispuesto a correr este riesgo? 

En nuestra cultura -como se ha mencionado con anterioridad- -

difícilmente sucede ~sto, ya que el niño de nivel alto, se puede -
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decir que todavía vive en un mundo de fantasía, en donde recibe e! 

ta misma orientaci6n, por otro lado el de nivel socio-econ6mico b~ 

jo, vive dentro de una realidad demasiado cruda, en donde s6lo --

unos cuantos alcanzarán e identificarán lo que 11 éxito" significa.

Sin embargo el nivel socio-econ6mico medio es el que se encuentra

mas en una realidad, en donde poco a poco se ha ido acostumbrando

ª fracasar, y a tener que levantarse para seguir, además para que

el niño desarrolle la imaginación creativa y la abstracción se le

debe enseñar un mundo real y auténtico (Montessori ,1973), lo cual

sucede en este nivel. 

Por Oltimo para BUhler, (1930), lo importante es el ejemplo,-

pero dicho ejemplo, se r.iostrarfa de padres que hayan logrado cier

to status, en donde ellos obtuvieron estimulaci6n, la cual será 

mas fc!icil que tengan los niños de esta clase de padres. Pero no t.2 

do es estirnulaci6n, o herencia (Torrance, 1966). Es bien sabido -

que la alimentaci6n es base esencial en el desarrollo integral del 

niño. 

NIVEL SOCIO-ECONOMICO y SEXO. 

Se acepta la siguiente hip6tesis: 

HT
5

: Existe diferencia significativa entre el sexo de la po-

blaci6n infantil estudiada y las habilidades del pensa-

miento creativo (originalidad y elaboración). 

Aquí, se encontraron algunas diferencias respecto al nivel S-2, 

cio-econ6mico de los sujetos y diferencias respecto al sexo, de 

los mismos, siendo las mas importantes las siguientes 1 

Respecto a la fluidez, las niñas del nivel socio-económico aJ:. 

to muestran un puntaje mayor respecto a los niños de un nivel so-

cio-econ6mico alto. Tambi~n este resultado se confirma con el ha-

llazgo de Walker, (1969), en donde las niñas obtienen un puntaje -

mayor y significativo. 

Asirnismo,Guilford, Merrifield y Cox, (1961), encuentran que -

el puntaje alto en las niñas se mostró en la fluidez en su invest! 

gaci6n. Klausmeir 11964), concluye confirmando lo anterior. 
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Sin embargo en el nivel socio-econ6mico medio, loe niños mue.! 

tran un puntaje mayor. Respecto a ésto Fu, (1977), encuentra que -

los varones califican mas alto en los puntajes de creatividad y -

uniéndose al pensamiento de Torrance, (1964), señalan que las pre-

sienes familiares y sociales, impulsan al niño a ser menos inhibi

do y mas independiente, estos factores se muestran claramente en -

el nivel socio-econ6mico medio de nuestra cultura, aunque hay que

tener en cuenta el tipo de educaci6n de los sujetos ya que es un -

facto1· determinante para la creatividad. 

Para la originalidad se encontr6 que las niñas de nivel alto

obtienen el punta je mayor, aquí se debe tomar en cuenta el nivel -

socio-econ6mico al to, medio y bajo. 

Respecto a la elaboraci6n, las niñas de nivel socio-econ6mico 

medio, muestran puntajes mayores que los niños de nivel socio-eco

n6mico alto, medio y bajo. Klausmeier y Weirsma, (1964), encuen--

tran .?untuaciones siginificativas en la elaboraci6n de las niñas -

respecto a la de los niños.Torrance, (1965), señala que las muje-

res obtuvieron un puntaje mayor en la elaboraci6n, Dawn, (1966), -

encuentra que las niñas obtienen puntajes mas altos y significati

vos en las pruebas de figuras y verbal, en cuanto a la elaboraci6n 

y originalidad, Torrance, (1977), señala que el comportamiento --

creativo por su propia naturaleza requiere de sensibilidad y rece.e 

tibilidad. Si a esto se agrega el "detalle" propio del sexo femen,i 

no, se puede entonces explicar estas diferencias. 

se observa una superioridad significativa, en los puntajes de 

las niñas para la originalidad y elaboración respecto a los niños. 

Asimismo resulta importante mencionar que los niños de nivel

bajo obtienen el puntaje menor en las cuatro habilidades. 

Respecto a las diferencias en cuanto al sexo, Torrance, (1967) 

ncuentran que var!an de cultura a cultura. 

NIVEL SOCIO-ECONOMIC•) Y GlUIDO 

ESCOLAR. 

Se acepta la siguionte hipótesis: 
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H
06

: No existe diferencia significativa entre el grado escolar 

de los sujetos y nivel socio-econ6mico (alto, medio, ba-

jo) de los mismos. 

Las diferencias que se encontraron muestran que existen cam--

bios no significativos entre los niños de tercero y cuarto años de

primaria. 

Sin embargo pueden observarse puntajes mayores en los niños de 

cuarto respecto a la fluidez, flexibilidad y elaboraci6n. 

Para Gesell, (1979), el niño de nueve años comienza a ser mas

creativo, aumentando esta habilidad hacia los diez años, entonces -

los niños de cuarto, son los que segGn este autor, y resultados ob

tenidos muestran un potencial creativo ligeramente superior. Adem.1s 

el dibujo en los niños de nueve y diez años tiende a ser mas elabo

rado (Eng, 1957). 

Por otro lado los autores estudiados Piaget, (1929), Wallon, -

(1973), Gesell,(1979), y Montessori, (1971), señalan que en el niño 

entre ocho y diez años existen cambios apenas perceptibles. 

ESCUELAS 

TIPO DE EDUCACION, 

Se aceptan las siguientes hipótesis: 

HT
7

: Existe diferencia significativa entre los grupos de niños 

y niñas que se encuentran cursando tercero o cuarto año -

de primaria y las cuatro escuelas investigadas (Jos~ Azu~ 

ta, Manuela Ca taño, Colegio de Educaci6n Integral Humani

dades y Ciencias, Colegio Sim6n Bolívar) en cuanto a la -

fluidez. 
HTB' Existe diferencia significativa entre los grupos de niños 

y niñas que se encuentran cursando tercero o cuarto -
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año de primaria y las cuatro escuelas investigadas (Jos~ · 

Azueta, Manuela Ca taño, Colegio de Educación Integral H.!¿ 

manidades y Ciencias, Colegio Sim<5n Bolívar) en cuanto a 

la flexibilidad. 

HTg' Existe diferencia significativa entre los grupos de ni-

ñas y niñas que se encuentran cursando tercero o cuarto

año de primaria y las cuatro escuelas investigadas {Jos~ 

Azueta, Manuela Cataño, Colegio de Educación Integral H.!:! 

manidades y Ciencias, Colegio Simón Dolívar) en cuanto a 

la originalidad, 

HTlO: Existe diferencia significativa entre los grupos de ni

ños y niñas que se encuentran cursando tercero o cuarto
año de primaria y las cuatro escuelas investigadas (José 

Azueta, Manuela Ca taño, Colegio de Educación Integral HJ:! 

rnanidades y Ciencias, Colegio Simón Bolívar) en cuanto a 

la elaboraci6n. 

Se encontraron diferencias significativas / las cuales nos in

dican lo siguiente: 

Al comparar el "Colegio de Educaci6n Integral Humanidades y -

Ciencias" con la escuela 11 Jos~ Azueta" / es necesario señalar que -

del primero se tomaron sujetos para el nivel r,ocio-econ6mico alto, 

y medio, del segundo la muestra para el nivel socio-econ6mico bajo, 

lo que nos indica una comparación de niveles y educación. El "Col~ 

gio de Educación Integral Humanidades y Ciencias" se muestra supe

rior a la escuela "Jos(! Azueta" respecto al nivel scc1o-econ6moco. 

Respecto a la fluidez, flexibilidad y originalidad, el "Cole

gio Simón Bolívar" de donde se tomó la muestra para el nivel soci.Q 

económico medio y alto, obtuvo el puntaje mayor y la escuela "Jos~ 

AZueta 11 el menor. En esta diferencia nuevamente influye el nivel .., 

socio-económico, 

Curiosamente para la elaboración, la escuela "Manuela Cataño 11 

obtuvo el puntaj e mayor y el menor lo consiguió el "Colegio Sirndn

Bolívar" 1 cabe mencionar que la primera escuela es de niñas y la -

segunda de varones, por consiguiente influyeron factores de sexo,

los cuales· corroboran lo que se menciona en el apartado anterior. 
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Walker, (1960}, encuentra la misma diferencia y señala que esto se 

debe al sistema de educación mas autoritario y rígido en las muje

res, factor que Torrance, {1969), señala como propicio para el de

sarrollo de ciertos aspectos que promueven el desarrollo de la 

creatividad, como lo es la elaboración. 

A pesar de no ser significativo, el "Colegio de Educación In

tegral Humanidades y Ciencias 11 obtuvo el puntaje mas alto, tornando 

en cuenta las cuatro habilidades representativas de la creatividad, 

(fluidez, flexibilidadt originalidad y elaboraci6n) ~ ttaddon y --

Lytton, (1968), encontraron que los niños que estudian bajo un --

programa infonnal de atmósfera escolar, demuestran superioridad -

significativa en las habilidades de pensamiento divergente. Siendo 

este el caso del "Colegio de Educaci6n Integral Humanidades y Cien 

eias 11 y además segci.n los mismos investigadores, los niños de esta

escuela, seguirán realizando un mejor trabajo respecto a la creat! 

vidad sin importar el tipo de eduaci6n que sigan. 

Gloton y Clero, (1971}, opinan que las escuelas tradicionales, 

como funcionean en la actualidad, el niño difícilmente desarralla

la sensibilidad a sus problemas, se les inculca a seguir ciertas -

normas pro lo que no se les facilita el transformar y cambiar de -

función los materiales de los que dispone. Esta quizá es la expli

caci6n en parte de lo que sucede con la escuela "José Azueta", pe

ro no hay que olvidar que a los niños también se les puede enseñar 

a explotar sus habilidades creativas, incluso de un sistema tradi

cional Tarrance, (1977), como se supone que sucede en el 11Colegio

Sim6n Bolívar", ya que aunque su instrucci6n es tradicional, las -

actividades extraescolares, aunado al nivel socio-econ6mico, favo

recen en el desempeño de la creatividad. 

Por su parte Druen,H., Schwartz., Baringaum,.L., (1984), enco}.! 

traran que los niños de nivel medio con cultura obtienen puntajes

mas altos que los niños de nivel bajo y sugieren que los métodos -

de enseñanza, sobre todo de los niños de nivel bajo y con limita-

ci6n cultural, se preste mayor atenci6n, para desarrollar las hab!. 

lidadcs del pensamiento creativo, ya que la edad escolar es una -

et.lpa importante para el desarrollo de la misma. 
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Por tlltimo Ramey y Piper, (1974), encontraron que los niños de 

escuela abierta obtienen un puntaje mayor en figuras y los niños de 

escuela tradicional, mayor rendimiento en la parte verbal y señalan 

que en la escuela tradicional no se dispone de tiempo para la mani
pulaci6n de objetos, 

Se aceptan las siguientes hipdtesis: 

RELACION ENTRE LOS -

FACTORES DE CREATIV! 

DAD POR NIVEL SOCIO

ECONOMICO, 

HTll: Existe relaci6n entre las dimensiones de creatividad --

(Fluidez, Flexibilidad y Originalidad) en la poblaci6n -

de nivel socio-econdmico bajo. 

H012 : No existe relaci6n entre las dimensiones de creatividad

(Fluidez ,Flexibilidad, Originalidad y Elaboraci6n) en la 

la poblaci6n de nivel socio-econ6mico medio. 

HTl 3: Existe relaci6n entre las dimensiones de creatividad -

(flexibilidad, originalidad y elaboraci6n) en la pobla-

ci6n de nivel socio-econ6mico alto, 

Se encontr6 relaci6n entre estas habilidades en el nivel soci.Q 

económico bajo y alto. 

Respecto al nivel bajo ,algunas de las habilidades van !ntima-

mente ligadas entre sí, por ejemplo la fluidez, la flexibilidad y -

la originalidad 1 cuando una aumenta, sucede lo mismo con la ante-

rior, pero encontrarnos que la elaboración no se relaciona con las -

anteriores; y segdn Torrance, (1977) , es un factor en el que inter

viene la sensibilidad y receptibilidad, ésto es, los niños de nivel 

socio-económico bajo explt>tan. su sensibilidad y receptibilidad al

máximo para crear, sin embargo encontrarán dificultad en dar cali-

dad a su creación. 

El nivel socio-econ6mico alto, muestra tres habilidades rela-

cionadas, flexiblididad, originalidad y elaboración. 
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CONCLUSIONES, 

La conclusión primordial en el presente trabajo, es la existen 

cia de diferencias altamente significativas entre los tres niveles -

socio-econ6micos estudiados (bajo, medio y alto} , siendo el nivel

socio-econ6mico bajo el que proporciona un rendimiento de creativi

dad menor, y el nivel socio-económico medio el mayor. 

Estas diferencias se dan básicamente por factores, culturales, 
en donde interviene la educación que reciben los niños, la cual es

importante para el desarrollo de la Creatividad, al conocer los pr2 

gramas de educaci6n escalar, se puede decir, que no obstante la ef! 

cacia de é~tos, en realidad no existe un interés por desarrollar la 

habilidad creadora en los niños, sin embargo ciertas actividades e~ 

traescolares ayudan y resuelven en gran parte esta anomalía. 



El siguiente factor ea el econ6mico, "el que abre las puertas

hacia las oportunidades 11
, es decir los padres ser&n ejemplo para -

sus hijos, si los primero tuvieron oportunidades, podrán transmitir 

a sus hijos mayores conocimientoG y experiencias, de la otra forrna

esto está limitado. Si recordamos lo que menciona Gesell (1979) en -

cuanto a que un niño imita la conducta del padre, en su caso escri

bir, quiere decir que el pequeño escribirá y dibujara'. antes, si ti~ 

ne la oportunidad de vivir ~sto. Aqu! estaríamos hablando tambi~n -

de estimulacidn, la cual definitivamente se ve influenciada por es

te factor y puede observarse claramente en el nivel socio-económico 

medio y en el nivel socio-económico alto, respecto al nivel bajo. -

Cabe mencionar, que la alimentaciC:Sn es base en el desarrollo del ni 

ño. 

Si se considera, que un ambiente flexible en el cual no se en

cuentren dificultades para expresarse, además de ser necesario vi-

vir y desarrollarse dentro de un ambiente donde la realidad es ba'.s! 
ca para que se incremente la Creatividad, podríamos preguntarnos en 

toncas si el nivel socio-econ6mico medio ¿acttla cm un mundo aut~nt! 

ca? o ¿vive en una realidad social? 

Respecto al sexo de los sujetos y corroborando los hallazgos -

encontrados por otros investigadores, se encontró, que en las habi

lidades que requieren de mayor sensibilidad ant.c lo est6tico las n.!, 

ñas resultan ser mas fuertes, pero no hay que olvidar, que al mame.!! 

to en el que nuestra sociedad limita en muchos aspectos al llamado

" sexo débil 11
, encuentra dificultad para expresar sus ideas, varia-

ble que los varones no presentan y se muestran mas libres para ex-

plorar y experimentar. 

En cuanto al grado escolar y al mismo tiempo edad, no se encon 

traron diferencias ya que es una etapa, que aunque hay evoluciC:Sn, -

no presenta cambios dram~ticos. 

Ahora bien, el tipo de educación es fundamental, puede trata.E 
se de una .instruccidn abierta o tradicional, lo importante es la -..:. 

consistencia e inter~s de la misma. Es decir, pro9ramas, maestros. y 
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padres son responsables directos de que los niños reciban una educ2_ 

cidn integral y de manera particular poder desarrollar su Creativi

dad. 

Respecto a la tabla proporcionada por Walker (1969), en donde

se observan las comparaciones de su estudio, fué imposible incluir 

a los sujetos de esta muestra, ya que se utilizaron puntuaciones -

diferentes en este estudio (puntuaciones crudas) • 

Y bien, después de realizar este estudio, es importante seña-

lar, ¿Qué es Creatividad? Respondiendo a esta pregunta, se puede d~ 

cir que es un proceso, en el cual una persona se convierte sensible 

hacia los problemas, propone soluciones, los id en ti fica, y transfof 

rna el medio ambiente comunicando resultados.Para que la Creatividad 

pueda darse es necesario entonces, un proceso, una persona y un prQ. 

dueto. Pero,si definimos la Creatividad, al momento de quedar defi

nida ¿No deja do ser creativa? ,¿Qui~n puede considerar a lo creativo? 

¿Qui~n es creativo?, ¿Qué es creativo?,.,. 

11 lAcaso son verdad 1 os hombres 1 
Porque si no, ya no es verdadero nuestro canto, 
lQué está por ventura en pi e? 
lQue es lo que viene a salir bien? 

Cantares Mexicanos. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES. 

Existe una gran cantidad de material ,por lo que fue necesario

realizar una investigaci6n detallada en cuanto al marco teórico se
refiere. 

Tambi~n hay varias escuelas que se adaptan a las necesidades -

del estudio, sin embargo no en todas permitieron el acceso, por lo

tanto quedó limitada la elecci6n de sujetos. 

Debido a que la investigacidn es un estudio no experimental, -

en una escuela, hay una gran cantidad de variables extrañas que no

fu~ posible controlar, tales como la personalidad del maestro y su

actitud hacia la Creatividad, din4mica familiar; desarrollo emocio

nal del niño y si realizan o no actividades extraescolares que fo-

menten su Creatividad, 
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La muestra no es representativa a nivel nacional, por lo tanto 

no pueden generalizarse los resultados. 

Por tlltimo los tests de Torrance del Pensamiento Creativo 

(
11Torrance Tests of Creative Thinkin9") no cuentan con una adapta-

cidn completa para niños mexicanos~ 
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SUGERENCIAS PARA FUTURAS IJ!. 

VESTIGACIONES. 

se podr!a estudiar la influencia del bilingUismo "real" en las 
habilidades del pensamiento creativo, es decir estudiar a niños bi
lingües, que manejen dos o mas idiomas perfectamente y tal vez, que 
tuvieran padres extranjeros. Pero podr!a ser una investigaci6n con
niños de alg\ln pueblo donde hablen al(lfrn dialecto y que adem~s man_!! 

. jen el idioma castellano. 

También se podr!a comparar diferentes métodos de enseñanza con 
respecto a la Creatividad. 

o tal vez encontrar algrtn m~todo que estimule las habilidades

del pensamiento creativo ( fluidez, flexibilidad, originalidad y --· 
elaboraci6n) , 
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!\NEXO I 

CUESTIONARIO 

Favor de responder a las siguientes preguntas. 

Año escolar del alumno: 

Nombret 

Fecha de Nacimiento: 

Nombre del Padre o Tutor: 

Ocupaci6n del Padre o Tutor: 

Escolaridad del padre o tutor (año hasta el que cursó) t 

Nombre de la madre: 

ocupaci6n de la madre; 

Escolaridad de la madre (año hasta el que curs6): 

GRACIAS. 
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NTRODUCCION 

Este manual incluye direcciones para la administraci6n y cali

ficación de los "tests" de Torrance acerca de la Actividad Creati-

va", parte de figuras Forma A. 

La prueba de figuras es apropiada para utilizarla a partir del 

Jardín de Niños hasta la escuela profesional. Otras pruebas de esta 

serie muestran una alternativa en la parte de figuras Forma e, y -

dos mlfs en la parte verbal, Formas A y B. Las pruebas verbales po-

drCSn ser utilizadas en grupos de cuarto año de primaria hasta nivel 

profesional y de manera individual, desde el Jardín de Niños hasta

el tercer grado de primar! a. Para cada prueba hay un manual que C0,!1 

tiene sus respectivas Direcciones y Guía para la Calificación, los

cuales presentan toda la infonnaci6n necesaria para administrar y -

calificar la prueba. 

Los examinadores, deben tener muy en cuenta que la prueba a la 

que nos referimos en esta ocasi6n contenga en sus folletos el si--

guiente título: "Pensando Creativamente con Dibujos, cuadernillo A". 

Este ser~ el "Título de Trabajo" para la parte de figuras, Forma A

y es empleado para reducir en el sujeto la percepci6n de que ~l es

t.1 siendo examinado y tratar de confrontarlo con materiales que te!! 

gan que ver con un pensamiento mas creativo. Aunque el cuadernillo

sea un 11 test'1 o prueba en los manuales y otros materiales, dicha P!. 

labra deber.1 ser totalmente eliminada para los alumnos. 

Para los examinadores que adn no estt1n familiarizados con los

conceptos del Dr. Torrance acerca del Pensamiento Creativo, es ur-

gente que est~n bien informados antes de utilizar esta prueba. ta -

mayor parte de este material se puede encontrar en el Manual de No,!: 

mas T4knicas el cual incluye una amplia bibliografía del autor. 



2, 

PREPARACION PARA LA PRUEBA. 

La parte de figuras de la prueba de Torrance acerca del pensa

miento creativo requiere respuestas que son en su mayor!a dibujos -

de naturaleza pict6rica. Dichas pruebas pueden utilizarse desde el

Jard.tn de Niños hasta la escuela profesional. Se requiere que el -

examinado tenga por lo menos un pequeño conocimiento de la escritu

ra, ya que s6lo se le pide nombrar o ti tu lar algunos de los dibujos 

que realiza. Para aquellos niños que todav!a no escriben; esta par

te deberá ser realizada por el examinador. Generalmente se recomien. 

da la presencia de uno o m.1s asistentes para ayudar en esta parte,

cuando ~stos se encuentran en el Jardín de Niños o en los primeros

grados de primaria. 

Antes de administrar estas pruebas, el examinador debe leer -

las direcciones, y familiarizarse con ellas en todos los aspectos -

de la mecánica y administraci6n. 

Los examinadores, deben notar que la palabra ºtest" o prueba -

no se encuentra dentro del cuadernillo ni las instrucciones ir.ipre-

sas. Si es necesario referirse al material, ser.:!: recomendable util! 

zar la palabra "cuadernillo" o "ejercicios". Sin embargo, si el ex! 

minador sigue el procedimiento de la parte de "administración de -

los tests de figuras", el lenguaje no toca la palabra "test" o exa

men. 

Se creará un ambiente adecuado, para no provocar tensión en -

los examinados. Se recomienda mantener una atm6sfera de jue90, o de 

acertijos a resolver. Trate de evitar una situaci6n amenazante, la

cual se asocia frecuentemente con la palabra "prueba". Hay que crear 

en los examinados la expectaci6n de que se di vertireln con las acti

vidades, incluso se les invita a divertirse. El clima psicol6gico -

que preceda y permanezca durante la utilizaci6n de las pruebas, de

berá ser lo mas confortable y estimulante posible. I,a dnica cxcep-

cHSn a este principio será que la condici6n bajo la que el eY.amin.,2; 

dor haya puesto y esté conduciendo al grupo, sea bajo un experimen

to en el que intervenga el 11 stress 11
, 

El formato del cuadernillo fue diseñado para facilitar el "Que 

se d~" el proceso necesario para cualquier tipo de comportarnien~o -
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creativo. El diseño de la portada consiste aparentemente en combin!, 

cienes que no tienen nada en comOn, estos elementos generalmente -

evocan curiosidad, comienza una actividad imaginativa y provocan i.!! 
terds, El formato al mismo tiempo despierta y descubre a aquellas -

personas a las cuales no les gustan las pruebas. El autor, sin em-

bargo, considera este hecho parte esencial del procedimiento y reac 

ci6n ante la prueba. 

El examinador debe asegurar tambi~n que las condiciones f!si-

cas para la prueba sean lo mas excelente posible. Mostrar seguridad 

y tener a la mano las respuestas necesarias a cualquier pregunta -

que surja acerca del cuadernillo, ser.1 un aspecto muy importante, -

as! como el que todos los sujetos tengan un l.1piz o crayones y que

la temperatura del cuarto sea confortable. 

Los examinados necesitan dnicamente; cuadernillos, l.1pices y -

crayones. Es recomendable que los maestros y examinadores digan las 

reglas que existan en el salón de clases, as! como órdenes que se -

les señalen a los alumnos para tomar las cajas de crayoncs. Los ex~ 

minadores utilizarán una compia de este manual y del cuadernillo p~ 

ra tenerlos como referencia, as! como un reloj para tomar el tiempo, 

o de preferencia un cronómetro. 

Llevar a cabo las pruebas en grupos grandes y clases combina-

das así como en cuartos donde se tomen alimentos, auditorios y lug!!_ 

res de este tipo se deben evitar. En la mayoría de los casos, un -

grupo de quince a treinta y cinco alumnos será conveniente para -

aplicar la prueba. Pero para fines pr<'icticos se sugiere que los ed);! 

candas de Jardín de Niños a cuarto año de primaria se dividadn en -

grupos mas pequeños. Por ejemplo, quiz.1 sea posible dividir una cl2; 

se de treinta en dos, quedando quince, !os cuales scr~n examinados

en diferentes salones, o altern.mdo la prueba con otra actividad. -

No es necesario administrar la parte de figuras de manera individual 

a los niños que hayan aprendido a utilizar 1"1piz o cray6n. 

En realidad los niños utilizan 30 minutos para realizar esta -

prueba, Pero se debe tomar en cuenta las instrucciones prelimi·nare.!!, 

repartición de pruebas, crayones, etc. , entonces será un total de -

no menos de 45 minutos. Las interrupciones deben evitarse. 

Generalmente los alwnnos se muestran interesados en estas pru.!! 

bas y es muy difícil que lleguen a cansarse, por lo que ~sto no se-
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tomar4 en cuenta como un problema. En caso de que se fatiguen los -

sujetos, ser4 conveniente que el examinador de al grupo un pequeño

descanso, despu~s de tenninadas las actividades. 
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ADMirlISTRACION DE LA PRUEBA DE FIGURAS, 

La siguiente secci6n contiene las direcciones para la adminis

traci6n de la parte de figuras de las "pruebas de Torrance acerca -

del pensamiento creativoº, incluye las palabras y comentarios, asr
como direcciones que el examinador debe dar a los alumnos. 

Los comentarios preliminares de encuentran marcados y citados, 

algunos de ellos podrán ser modificados y adaptados a las condicio

nes especiales de los grupos. 

Las instrucciones específicas para que los alumnos realicen -

las tres actividades del cuadernillo se encuentran impresas en le-

tra de imprenta mas obscura y entre comilla, estas instruccciones -

deben leerse de una menera precisa y sin modificaci6n alguna, es d~ 

cir; directamente del manual. 

Algunos cambios tendrán que verificarse siempre, dependiendo -

de los propósitos de la aplicaci6n. Ya que esta batería se utiliza

rá a partir del Jardín de Niños hasta el nivel profesional. se madi 

ficará por ejemplo, el vocabulario para dar instrucciones y aspee-

tos similares. Estas indicaciones se darcln antes de comenzar la 

prueba y serán de swna importancia, 

El tiempo y las indicaciones dadas por el examinador deben ser 

tan uniformes corno sea posible. Algunos administradores quizá quie

ran dar mas libertad de tiempo a niños de escuela elemental, sobre

todo si tienen algGn impedimento físico o si tienen dificultad pa

ra el dibujo. Estos aplicadores sin embargo, deben reconocer que -

las normas estipuladas no ser.in modificadas, o en caso de extrema -

necesidad deber.in ser reformadas segGn sus propias necesidades. Cam 
bias en los límites del tiempo afectarán a la confiabilidad y vali

dez al momento de realizar la medici6n y en realidad no existen in

vestigaciones hechas acerca de ésto, por lo tanto, no es totalmente 

confiable la modificaci6n del tiempo. 



INSTRUCCIONES PRELIMINARES 

PARA LOS ALUMNOS. 

6. 

Si alguna de la parte de figuras es dada sola, antes de la Pª!: 

te verbal, una orientaci('in similar a la que posteriormente se seña

la, debe ser utilizada, ésto se llevar.1 acabo antes de pasar los -

cuadernillos y servir.!! al maestro o al exaininador para ser sensible 

al grupo, y motivar el desarrollo de la actividad. 

11 Estoy seguro que todos ustedes se van a divertir realizando las act! 

Vidades que henos planeado para esta 'ocasión. Vamos a elaborar dife

rentes cosas y eso 1es dará a ustedes oportunidad para ver que tan -
brillantes son para realizar y desarrollar ideas, para resolver pro

blemas. Su pensamiento e imaginaci6n deberán trabajar al mchimo, asf 

es que espero que pongan el mayor inter~s y esfuerzo para que se df
vfertan11. 

Si se van a realizar sucesivas administraciones de la prueba o

la forma alterna, es una buena idea hacer notar estas indicaciones

desde la administración inicial, las administraciones sucesivas fr~ 

cuentemente son planeadas para programas experimentales diseñados -

para evaluar la relaci6n y eficacia de m~todos, materiales, innova

ciones organizacionales y similares, y pueden ser explicadas con el 

prop6si to de un programa entero. Una explicaci6n como la que sigue

debe ser dada: 

11 Una de las cosas que queremos encontrar 1es cuanto pueden mejorar en • 

lo que vamos a hacer ahora y lo que vamos a realizar después, la for~ 

ma en la que piensas nuevas ideas, utilizas tu fmaginaci6n y resue1-
ves problemas. TO sabes que nos interesa saber cuanto aumentas en pe

so, estatura, es un perfodo particular, ahorita te vamos a medir y d! 

jaremos pasar un t1ernpo 1 después te volveremos a medir, por eso quer! 

mos que ut f l f ces tus ideas al máximo. As f, tomaresmos una medf da hoy

Y cuando tennine el año escolar (mes, etc.) tomaremos otra. Utiliza -

completamente tu 1ntelfgencia y da lo mejor de ti". 
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En el contexto de la si tuaci6n la actividad no debe ser dada -

como amenazante a menos que algunos factores de "stress" sean deli

beradamente parte del experimento. 



Ii'ISTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA LA 

ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES. 

s. 

Hasta este punto se deben de repartir los folletos, después ª! 
da individuo, llenará los espacios de la parte superior del cuader

nillo, hay que estar seguro de que la edad, el año y la fecha est(!n 

claros y sin confusiones, ya que en el caso de realizar estudios -

long! tudinales serán muy importantes. 

Los integrantes de Jard!n de Niños y Primaria necesi tarel:n ayu

da en la eser! tura, deletreo, o información en general / en ocasio-

nes dichos datos tendrán que ser escritos por los administradores. 

Después de llenar la parte de identificación se lleré!:n las si

guientes instrucciones: 

11 En este folleto se encuentran tres interesantes cosas que tienes que 
hacer. Todas te dar~n oportunidad para utilizar tu imaginaci6n, pen

sar en ideas y ponerlas juntas de diferentes maneras. En cada activ.1 
dad queremos que pienses en la idea mas interesante y no usual que -

puedas, en algo que nadie de este grupo pueda pensar. Después de te

ner una idea contfnua añadiendo cosas a ésta y realizarlas de manera 
que sea un cuento lo mas interesante y completo posible. 

Te será dado un tiempo limite para cada actividad, asf es que haz un 

buen uso de tu tiempo, trabaja r&pido, pero no demasiado aprisa. Tr! 

ta de seguir pensando en ideas, pero si completas tu actividad antes 

de que el tiempo se tennine, siéntate quieto y espera a que se te dé 

la orden de que sigas a la siguiente página. 

Si tienes alguna pregunta antes de que empecemos, no hables fuerte -

ni grites, levanta tu mano y yo iré a tu lugar para tratar de conte1 

ta r tu pregunta 11
, 

Si no existen preguntas hasta este punto, se procederá a la -

primera actividad. Si hay preguntas concernientes a las instruccio

nes, se aclar~n repitiendo las mismas en palabras que la persona -
pueda entender, aclarando las instruccciones !que se encuentran con 

diferente tipo de letra). Evítese dar ejemplos o ilustraciones que

sean modelos de respuestas, esto tiende a reducir la originalidad -
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en algunos casos reducir& el ndmero de respuestas. Siempre trate de 

mantener un ambient confortable y una relaci6n amistosa entre el 

grupo. 

Pida a la clase pasar a la página 2, Actividad l, CONSTRUCCION 

DE DIBUJO. As! mismo, invite a los alumnos que puedan a leer las -

instrucciones al mismo tiempo que usted continlle de la manera si---

9uiente: 

"Abajo hay un pedazo de papel de color en fonna ovalada. Piensa 

en un objeto o en un dibujo que tú puedas dibujar, usando en -

parte este pedazo de papel. Por detrc1s de esta figura encon-

trar~s un papel delgado que puedas desprender. Mira. Ahora PU!!. 

des pegar la figura de color dante tú quieras para hacer el d.i 

buje que tengas pensado. Pégalo en la p~gina siguiente donde -

quieras y alfsalo bien con tus dedos. Ahora añade lfneas con -

tu Upfz o cray6n, para hacer tu dibujo 11
• 

11 Trata de pensar en un dibujo en el que nadfe pueda pensar. Con 

t f núa añadf endo nuevas f deas a 1 a primera f dea que tuviste, de 

manera que describa un cuento lo mas interesante y emocionante 

posible", 

11 Cuando hayas terminado tu dibujo piensa en un nombre o tftulo~ 

que darle y escrfbelo al final de la página en el espacio mar

cado. Escribe un titulo lo mas poco común y Mbfl que puedas.

Usalo para ayudar a describir tu cuento". 

La mayoría de los examinados se rnostrar~n ansiosos, as! que -

responda a las preguntas tan claramente como sea posible y perm!ta

les que comiencen a trabajar, casi al final de los 10 minutos, los

alum~os que no hayan escrito el t!tulo de su dibujo en la l!nea que 

se encuentra en la parte inferior de la p~gina 3, tendr~n que ser -

recordados de hacerlo, tambi~n completar el dibujo con su título. 

Utilizando un cron~metro, permita 10 minutos antes de suspen-

der la actividad, pida al grupo pasar a la página 4, Actividad 2, -
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Completar un Dibujo. De nuevo, pida al grupo que lea las instrucciE, 

nes al mismo tiempo que usted. 

"Al añadir lineas a las figuras incompletas de esta p~gina y de la 

siguiente, podr4 fonnar unos cuantos objetos o dibujos interesan· 

tes. De nuevo trata de pensar en un dibujo u objeto en el que na· 

die haya pensado antes. Trata de que describa un cuento lo mas •• 

comp 1 eto e interesante que puedas, construyendo y ai\adi en do tra-· 
zas a tu primera idea 11

• 

1'Inventa un tftulo interesante para cada uno de tus ~ibujos y es-
cr!belo en la parte inferior de cada cuadro, junto al numero de • 

la figura". 

En el caso de que algunos examinados se encuentren desilusion~ 
dos por el hecho de que no hayan terminado, se les debe de dar seg_!! 
ridad, simplemente d!gales algo como lo siguiente: 

"Me doy cuenta de que ustedes trabajan de diferente manera. Algunos 

de ustedes tenninaron diez de sus dibujos r4pidamente y regresaron 

a agregar otras ideas, A 1 gunos tenni na ron s61o detenni nados di bu·· 

jos, pero hicieron de cada uno, historias realmente completas. Con, 
tinúen con su trabajo de la manera que sea fáci 1 y c6moda para us
tedes11. 

Utilizando un cron6metro 1 permita diez minutos antes de dete-
ner la actividad. Pida a los alumnos que pasen a la p~gina 6, Acti
vidad 3 1 Líneas. De nuevo haga que el grupo lea las instrucciones -

al mismo tiempo que usted las lee en voz alta. 

"Tienes diez minutos para ver cuantos objetos o dfbujos puedes hacer 
con los pares de lineas rectas que se encuentran abajo y en las dos 
p4ginas siguientes. los pares de lineas rectas deber4n ser la parte 

principal de lo que tu dibujes. Usando Upiz o crayón, añade lineas, 

a los pares de lineas hasta completar un dibujo. Puedes dibujar en· 

tre las lineas, sobre las lineas, o fuera de las lineas, en donde -



tú quieras para hacer tu dibujo. Trata de pensar en alto que nadie 
haya pensado antes. Trata de pensar en cosas u objetos distintos y 

en cada uno pon la mayor cantidad de Ideas que puedas. Describe un 
cuento tan completo e interesante como sea posible. Añade los nom
bres o tftulos en los espacios dados 1

•. 

11. 

Aunque las instrucciones indican que la actividad incluye tres 

páginas y que las instrucciones están dadas al final de cada página 
11 continúa en la siguiente páginaº, algunos sujetos no se dar<tn cuenta de 

esta invitaci6n y preguntarán si deben seguir o tendrán que ser re

cordados simplemente de esta situaci6n. Esto ocurrirá incluso en -

los adultos, as! es que el examinador deberá estar atento a esta P.Q 

sibilidad. Tome el tiempo de la actividad con mucho cuidado, utili

zando un cron6metro si es posible. 

Después de 10 minutos, suspenda la activida<l y recolecte los -

cuadernillos. Si los niños no escribieron los tiítulos de sus dibu

jos, preptirese para intervenir con cada uno y escribir los títulos. 

De otra manera, los puntajes no tendri!ln validez. Generalmente es n~ 

cesarlo tener uno o dos asistentes que ayuden a escribir los títu-

los, cuando se examine a estudiantes de Jardín de Niños o Primaria·, 
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COMO UTILIZAR LA GUIA PARA CALIFICAR 

QUIEN PUEDE UTILIZAR LAS PRUEBAS DEL PENSAMIENTO CREATIVO.

Estudios realizados acerca de la confiabilidad del instrumento 

han demostrado que los individuos especialmente capacitados en la -

calificaci6n de los tests de Torrance acerca del pensamiento creat!, 

vo son capaces de calificarlos con un al to grado de confiabilidad. 
Para responder a la pregunta acerca de la confiabilidad en la cali

ficaci6n hecha por personas que no han sido capacitadas, se realizó 

un experimento en el que maestros y secretarias calificaron las --

pruebas, ctnicamente tuvieron que estudiar el manual que indica como 

calificar las pruebas. Los resultados indican que cuando la 11 Gu!a -

para calificar es estudiada cuidadosamente, se obtienen puntaj es a_! 

tamente confiables en cuanto a la calificación de las pruebas de 

Torrance. 

La investigaci6n anterior sugiere que no es necesario tener un 

entrenamiento especial para poder calificar dichas pruebas. Lo que

si es necesario, es que la persona que va a calificar lea la siguie.!! 

te guía, de la manera mas precisa y adopte las reglas establecidaf¡. 

PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACION. -

1.- Lea la guía para calificar, haciendo ~nfasis en su organi

zaci6n. Si el examinador atln no maneja los conceptos de fluidez, -

flexibilidad ,originalidad y elaboración, tendrá que realizar la leE 

tura complementaria acerca de los conceptos antes mencionados. Al -

mismo tiempo tendrá que familiarizarse con las tres actividades que 

conforman esta batería. 

2.- Lea nuevamente la guía para la calificación, localizando -

las respuestas en las listas para dar puntajes a la categoría do -

originalidad. Primero determine si la respuesta puede obtener un -

puntaje o no, es decir, si es una respuesta relevante. Las respues

tas se apuntan en la hoja donde se vacían los puntajes obtenidos. 

J.- Ahora el examinador debe estar listo para comenzar a cali

ficar. 

Se ha diseñado una hoja para anotar los puntajes obtenidos, es 

decir, una hoja de registro, con el fin de disminuir la cantidad de 

tiempo requerido para calificar una prueba y para aumentar la con--
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fiabilidad de la calificacidn. Después de haber identificado la in

formaci6n que se necesita, se procede a lo siguiente; 

PASO 1: calificaci6n de la primera actividad; Construcción de

Dibujo •. En base a la gOia para la calificación, determine el punta

je para la originalidad de la respuesta y col6quelo en la casilla -

clasificada como "origº, debajo de la Actividad 1. Después determ.!. 

ne el puntaje para la elaboración y coloque el ntlmero en la casilla 

clasificada como "elab", bajo la columna de la Actividad l. 

PASO 2: calificación de la segunda actividad; Completar un Di

bujo. Utilizando la guía, determine la puntuación para la original! 

dad y la flexibilidad de la primera respuesta y coloque este nllmero 

en las columnas tituladas 11 cate9 11 y 11 orig" 1 bajo la "Actividad 2 11
.

Si la respuesta es cero u obtuvo un punto, la flexibilidad se enco.n 

trar.:1 en el paréntesis de la izquierda de las respuestas de origin-ª. 

lidad. Será necesario encontrar la categoría de las respuestas que

obtengan dos cr~ditos en la lista de flexibilidad.Ahora determine -

el puntaje para la elaboración de la primera respuesta y col6quelo

en donde dice 11 elab", bajo la columna de 11 Actividad 2 11
• Siga de es

ta manera para cada respuesta relevante en la Actividad 2. Para in

dicar omisiones, coloqua. una raya en la casilla correspondiente. 

PASO J: calificación de la tercera actividad; L!neas. Utiliza.!! 

do la guía determine para cada respuesta relevante los puntajes de

las categorías de flexibilidad, originalidad y elaboración, anótelo 

en las casillas apropiadas de la hoja de registro. Se sugiere que -

el ·examinador comience con la guía para calificar la originalidad.

En esta guía, las respuestas mas frecuentes se encuentran enlista-

das en orden alfab~tico con sus puntajes en originalidad y flexibi

lidad. Por lo tanto serc1 Otil revisar los nClmeros de la categoría o 

respuestas de tres créditos de las respuestas maneas frecuentes. 

PASO 4: suma de los resultados; el examinador se encuentra li.!!_ 

to para sumar sus puntajes en la casilla titulada "score summary" ,

que se encuentra en lil parte derecha de la hoja de registro ya que

Onicarnente existe una respuesta para la ACtividad 1, y no existe -

puntaje para calificar la flexibilidad y la fluidez, Onicamente --

transfiera los puntajes de originalidad y elaboración a las casi--

llas de "orig" y 11 elab" abajo de la "Actividad 1 11
• El Puntaje para-



la fluidez en la Actividad 2, pueda leerse directamente utilizando

loa ndrneros que se encuentrn en el margen anotando la d.ltima res--

puesta, en caso de no existir omisiones o respuestas irrelevantes4-

De otro modo será necesario contar el namero de respuestas que han

sido calificadas. Para determinar el puntaje de flexibilidad, ellm! 

ne los Puntajes i9uales bajo la columna de "cate9 11 y cuente las re! 
puestas restantes. 

Para obtener el punta je de originalidad, swne los puntajes ba

jo la columna 11orig 11 en la Actividad 2. El puntaje de elaboraci6n -

se obtiene de la misma manera. Los puntajes para la Actividad 3 se

obtienen de la misma manera que la Actividad 2. Se conceden puntos

extras a la originalidad por combinar dos o m!s figuras en la acti

vidad tres, estos puntos se deben agregar tambi~n en los otros cré

ditos para la originalidad. Mas adelante se escribirá el procedi--

rniento para dar los puntos extras. 

Posiblemente el examinador encuentre el caso en que el examin! 
do haya omitido una actividad. Cuando ~sto sucede puede ser debido

ª un ntirnero considerable de motivos psicol6gicos, como rigidez, an
siedad causada por la prueba, lo cual posiblemente inhiba el desa-

rrollo de la actividad. En este caso se calificar! con ceros y se-

quir.! el procedimiento indicado. 

Ahora el ex.lminador estará listo para realizar el c6mputo to-

toal para cada una de las cuatro columnas que se escribirán en la -

casilla llamada 11 score sununary box". Estas calificaciones son puntE 

jes en bruto para la fluidez 1 flexibilidadt originalidad y elabora

c~6n dentro de la prueba de figuras. En la mayorru de los casos no
sera: necesario convertir estos puntajes a "T Seora" los cuales san

puntuaciones estandarizadas, Los datos para convertir los puntajes

brutos a 'l' se incluyen en el manual Uicnico. 

4.- Posiblemente el examinador en ocasiones quiere obtener un

!ndice de confiabilidad acerca de su calificaci6n. Para lograr ésto 
tendrá que solicitar que alguien mas califique cuatro o cinco prue

bas, de las que ~1 mismo haya calificado y discutir las discrepan-

el as. 
otra forma atil de confirmar la confiabilidad es calificar de

nuevo un conjunto de pruebas dejando un período de una o más serna-

nas. Si la hoja de calificaci6n se ha utilizado, éste tipo de veri-
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ficaci6n será realizada fácilmente, 



GUIA PP-RA CALIFICAR LAS PRUEBAS DE FIGURAS 

FORMA A. 

16. 

La presente edici6n de la guía para calificar la prueba de Fi

guras Forma A, incluye los valores nuevos obtenidos en la revisi6n

de enero, 1970. Esos valores estc1n basados en una muestra de 500 BE 

jetos y se incorporó una muestra extra para incluir a estudiantes ..: 

de universidad. Para que los puntajes puedan tener validez ser.!l ne

cesario utilizar los valores que se dan en la revisión de 1970. 

Las tres actividades (construccci6n de dibujo, completar un d!, 

buje y líneas1 obtendrc1n un puntaje para originalidad y elaboraci6n, 

adem4s Construcci6n de Dibujo y Líneas se calificarc1 para obtener -

fluidez y flexibiliddd. Las siguientes pc1ginas muestran la forma P.! 

ra obtener estos puntajes. 

ACTIVIDAD l: cONSTRUCCION DE DIBUJO. 

originalidad 

La guía para calificar la o.ij:9inalidad en la prueba de Constru_2 

cidn de Dibujo estc1 basada en las respuestas de 500 sujetos en un -

rango de Jardín de Niños hasta Universidad. Para calificar la esca

la ir.1 de cero a cinco, dependiendo la frecuencia de ocurrencia de

las 500 pruebas analizadas. Las respuestas que se obtuvieron en un-

5% o mas, no obtienen algan cr~dito. Otras respuestas que seanobvi 

obvias como ºuna gotaº, "una ldgrima", "una mancha 11
, "una pera" y • 

parecidas, tambi~n se califican con cero. Lss respuestas que hayan

tenido una ocurrencia de 4% a 4. 99% reciben un punto; las respues-

tas que hayan obtenido de 3% a J. 99% se califican con 2 puntos; las 

que obtuvieron 2% a 2. 99% se les dan tres créditos; aquellas que se 

hayan encontrado de 1% a 1.99% reciben 4 créditos. Todas las res--

puestas que muestran imaginaci6n y creatividad, obtienen cinco pun

tos. 

NOTA: El concepto de "potencia creativa 11 es importante y el -

examinado debe de asimilar bien la idea. Posiblemente la mejor man~ 

ra para comprenderlo, es estudiar los \Pal ores para la originalidad-
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que se dan en la lista que muestra una serie de respuestas con su -

respectivo valor, identificando las diferencias entre los ejemplos

de cero (sin originalidad) hasta los que muestren un alto grado de

potencia creativa. 

Respuesta Valor 

Abstracto (diseño sin 

t!tulo significativo) ••••••• O 

Alberca.,,,, •••• ,., •.•••••• ,. 5 

Arbol., ""' ................ ,5 

Avi6n ••••••••••••••• , ••••••• ,5 

Boca ••• ,, •••••••••••• , •••••• ,5 

C"'1tpo de Golf., ••••• ,, ••••••• 5 

Cara (humana) ................ 2 

C!rculo,,,,.,,.,, ........... , O 

Coche •••••••••••• , ••••••••••• O 

Cohete.,,,,,., ••••••••••••••• 5 

Conejo,., •••••••••••••••••••• 4 

Conejito ..... , .............. ,4 

Charco (lago) .......... , ..... 5 

Dinosaurio •••.••••• ,, •••••• ,. 5 

Flor •••••.•••••••••••.••••••• 4 

Gallina.,.,,., ••••••••••••••• 4 

Gato, •••.••.•••• , ••..•••••••• 4 

Globo ........................ 4 

Hombre (de todo tipo excepto 

del espacio exterior} ••••.•• O 

Hombre (del espacio exterior) 3 

Hombre huevo, cabeza de huevo 

etc ••.•..•..•••....•••••.••• J 

Respuesta Valor 

Huevo (en canasta) •••••••••••• o 
Huevo {no de pascua) •••••••••• O 

Huevo (pascua) ••.••••••••••••• o 
Jlumpty Oumpty •••••• , , ......... 4 

Insecto ••• , • , ••••••••••• , ••••• 4 

L1°1grima, gota ••••••••••••• , ••• o 
Monstruo •••••••••••••••••••••• s 
Nariz ••• , ..................... 3 

Nave espacial ••••••••••••••••• 3 

Niña (dama) ............. , ..... 1 

Nube ••••• , ........ , ... , ...... ,5 

Ojo ••• ,,,,,,,,,,,., ....... , •• ,4 

Oreja (animal) ..... , .. ,, .... , ,5 

Oreja (humana) ................ 5 

OVNI.,,., ••• , ••• ,.,,,,,•,,•,, .3 

Pato, ... , ..................... 5 

Pájaro ........................ 4 

Pescado ••••••••••••••••••••••• 4 

Rat6n ......................... 4 

Roca, peña, •••••• , ••••• , •••••• 5 

Sol ........................... 4 

Sombrero., ••• , ••••••••••••••• ,5 

Tortuga,, ••••• , ••••••••••••• ,. 4 

Los títulos obtienen una calificaci6n de O a 3, segan el si--

guiente criterio: 
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(O títulos obvios como: "hombre", "huevo", "conejo", etc.) 

(1) cuando el título es descriptivo a un nivel cOncreto, es el 

caso en que intenta agregar o modificar algo como ; "Un hom. 

bre con una gran oreja", "Un Conejo de Pascua", etc. 
(2) Imaginativo, cuando el título es descriptivo, da una des-

cripci6n física como; "El huevo manchado de Marte". 

(3) Un título abstracto pero apropiado, que vaya mas al la de -

lo que puede ser visto en la historia. "Un pájaro en una -

jaula con cientos de ojos". 

Elaboraci6n 

Dos aspectos son necesarios para calificar la elaboración en -

la prueba de construccidn de dibujo. 

El primero es que la respuesta primaria y mínima que se desa-

rrolle a partir de la "figura estímulo" se toma como una respuesta. 
El segundo es en el que la imaginaci6n y exposici6n de deta--

lles es una funci6n en la habilidad creativa en la elaboraci6n. 
Por lo tanto, para calificar la elaboraci6n, el crédito o pun

to se concede a cada detalle (idea} que se agregue a la respuesta -

primaria. Sin embargo la respuesta básica debe ser significativa ª!! 

tes que la elaboraci6n tenga alguna importancia, o pueda ser calif! 

cada. 

Un punto es dado por: 

1. Cada detalle esencial que se le de a la respuesta total, p~ 

ro una vez que la clase de detalle haya sido calificado, -

las respuestas siguientes que pertenezcan a la misma clase

º tipo, no se toman en cuenta, En otras palabras, a cadél -

idea adicional que contribuye a la historia se le da un pu_n 

to, pero si se repite la misma idea / ya no. 

2, Color, cuando agregue una idea extra a la respuesta b~sica. 

3. Sombra deliberada (no dnicamente delinear). 

4. Decoraci6n. S6lo cuando signifique o de mayor importancia, . 

5. Cualquier variaci6n en el diseño que sea significativa a la 

respuesta total. 
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6. Cada elaboraci6n en el t~tulo aparte de la descripción m!n! 

ma del dibujo. 

Si alguna línea corta parte del dibujo en dos, se cuentan las

dos partes. Si la l!nea tiene algdn significado (por ejemplo, cint_!! 

r6n, bufanda, ventana, etc.) se da un punto adicional para cada reg 

puesta. 

Los siguientes ejemplos dan tres niveles de elaboraci6n: 

Ejemplo 

<rabillo 

- - .!'-'------ decoración 

T!tulo: Pera Puntaj e de elaboración: 2 

Ejemplo 2 

á 

" 

~,._,.'-----agujeros del queso 
_....,__ ___ orilla del queso 

/''------ espesor del queso 

Título: Un ratón gordo en el Paraíso del Queso 
Puntajo ·de elaboraci6n: 8 



Ejemplo 3 

nuez 

..-------<'----ojo 
.------/.----ceja 

Y--T1'~----1-./----oreja 

~..___.__._.._ ___ pata doblada 

r •i.--1+.+-i.I---- cola 

.--+--1-f-A~-+-+---segunda ardilla 

20. 

nueces en reserva 

árbol 

r 6~"'-~_'J'_, ------------ ~:~~~lo -----------venas de la hoja 
hoja de otro tipo de 

'----------------- árbol. 

Título: Festival de Otoño en el País de las Ardillas. 

Puntaje de Elaboraci6n: 19 
Nota: La respuesta básica aqu!, es el agujero de la ardilla. 
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ACTIVIDAD 21 COMPLETAR UN DIBUJO 

~ 
La fluidez para la prueba de "Completar un Dibujo" se obtiene

contando el ntlmero de figuras que se hayan completado. El puntaje -

m¿tximo es de l O. 

Flexibilidad 

El puntaje de flexibilidad se obtiene contando el ntimero de dl 
ferentes categorías en las que cae la respuesta. Tanto el título C,2 

mo el dibujo deben utilizarse para detcnninar la categoría. 

Mas adelante se proporciona una lista de respuestas que no pu~ 

dan ser clasificadas en algunas de ~stas, Esto deberá ser indicado 

en la hoja de califi caci6n por medio de una "Xi 11 para la primera e!! 
tegor!a que sea necesario crear, "X

2
" para la segunda, etc. Rara -

vez serj necesario hacer ésto (el na.mero de cada categoría deber~ -

escribirse al mismo tiempo que se de el valor para la originalidad

(0-1). El nt1mero de categorías para las respuestas de 2 créditos, -

puede buscarse en la siguiente lista. 

NOTA: La lista que se da a continuaci6n respeta el nt1mero ori

ginal de cada categor!a, pero debido a la traduccci6n, -

no se encuentra en orden alfab6tico. Por consiguiente se 

debe estudiar cada categor!a para no agregar una catego

ría extra. 

1. Accesorios: brazalete, corona, lentes, sombrero, collar, -

pulsera, etc. 
2. Máquinas a~reas: aereoplano / j ets, cohetes, neves espacia-

les, etc. 

J. Angeles: algas de ángel, arcángeles, etc. 
4. Animal i incluye cara de animales / cabezas, chango, oso, to

ro, camello, gato, cocodrilo, perro; (adem~s de razas espe

cíficas, como: Collie, Frcnch Poodle, etc.) , venado / elefa,n 

te, rana, cabra, caballo, le6n, rat6n, cerdo, víbora, etc. 

5. Huellas animales. 

6. Balones: de baseball, basketball, de mar, football, de nie

ve, etc. 
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7. Globot uno o más. 

a. Ave, aves de corrali gallina, gallo, etc., flamingo, pin-

gUino, gaviota, pc1jaro carpintero, patos, etc. 

9. Barco: canoa, bote,.etc. 

10. Partes del cuerpo: huesos, orejas, ojos, pies, manos, cor,! 
z6n, labios, boca, nariz, lengua, etc. 

11. Libro1 revistas, librero, peri6dico, etc. 

12. Caja: Incluye paquetes, regalos, etc. 

1 J. Edificio: departamento, colmena, casa de animales, iglesia, 

hotel, casa, casa orienteal, pagoda, templo, etc. 

14. Material para construcci6n: ladrillo, piedras, etc. 

15. Partes de la construccit.'Sn: puerta, piso, techo, ventana,--

etc. 

16. Fogata, 

17. Bast6n: bast6n de dulce, para caminar, etc. 

18. Carro: autom6vil, tractor, traca, cami6n, etc. 

19. Ropa: traje de baño, blusa, abrigo, vestido, sombrero, etc. 

20. Tiras de ropa: moño, tendedero, etc. 

21. Nube: Cualquier tipo o fonnaci6n, cielo, etc. 

22. Recipiente: lata, tanque, etc. 

23. Cruz: cristiana, Cruz Roja, etc. 
24, Diseño o decoraci6n: cualquier tipo de diseño abstracto, -

el cual no puede ser identificado como un objeto, desorden, 

arte moderno, etc. 

25. Huevo: incluye huevos de Pascua, huevos fritos, personajes 

en forma de huevo como Hurnpty Oumpty. 

26. Entretenimiento; circo, cantante, bailarín, etc. 

27. Peces y animales de mar: pez dorado, ballena, etc. 

28. Flor: cactus, tulip.!n, etc. 

29. Comida: pan pastel, dulce, dona, hotdog, hamburguesas, he-

lado, paleta, nuez, etc. 

JO. Zapatos; botas, pantuflas, etc. 

Jl. Fruta: manzana, pl~ tanao, cereza, coctel de frutas. 

32. Muebles: cama, silla, mesa, escritorio, televisi6n, etc. 

33. Geografía: playa, arrecife, lago, montaña, océano, río, -

volcltri, olas, etc. 
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34. Formas geom~tricas o diseños: círculo, cubo, rombo, cuadr! 
do, triángulo, etc. 

35. Cuerpos celestes; constelaci6n, eclipse, luna, estrella, -

sol, etc. 
36. Utensilios de casa: taza, escoba, cafetera, cepillo dedien. 

tes, utilería de plata, etc. 

37. Ser humano, formas humanas: caras, personas, personas esp~ 

cíficas, vaquero, etc. 

38. Insecto: hormiga, abeja, mariposa, mosca, araña, tarántula, 

gusano, etc. 
39. Papalote. 

40. Escalera. 

41. Letras del alfabeto: separadas o formando palubras. 

42. Luz: vela, lámpara, candelaro, lámpara eléctrica, lámpara

rnágica, etc. 

4 3, Máquina: robot, máquina reductora, etc. 

44. Mtlsica: banda de mtlsica, campanas / tambor, notas musicales, 

violín, chiflido, etc. 

45. NCirneros: solos o formando numeraciones. 

46. Utiles escolares y de oficina: sobre, papel, pisapapel, --

clip, cuaderno, etc. 

47, Planta: pasto, hongo, etc, 

48. Recreaci6n: caña de pescar, alberca, columpio, etc. 

49. Camino y sistemas de caminos: puente, carretera, camino ,m,! 

pa, tOnel, etc. 

so. Habitaci6n y partes de habitación: piso, rinc6n, pared, etc. 

51. Choza: cueva, tienda de campaña, etc. 

52. nombre de nieve. 

53, Sonido: ondas de radar, ondas de radio, etc. 

54. Espacio: astronauta, hombre del espacio, etc. 

55. Deportes: diamante de baseball, portería, pista para correr, 

etc. 

56. Hombre de palitor (Ver ser humano: no se utiliza una categ.Q 

r!a nueva. 

57, Sol y otros planetas (ver cuerpos celestes: no se utiliza

una categor!a nueva) , 
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5 8. Seres sobrenaturales z Aladino, diablo, fantasmas, dr4cula, 

H~rcules, monstruo, criatura del espacio exterior, etc. 

59. Transportaci6n terrestre; (ver categoría nllmero 18). 

60. símbolo: bandera, signo de interrogaci6n, símbolo de la 

paz, etc. 
61. Tiempo: reloj, reloj de arena, etc. 

62. Herramientas: hacha, martillo, etc. 

63. Juguete: t!tere, yo-yo, etc. 

64. Ar bol: todo tipo de árboles, árbol de navidad, árbol de la 

vida, etc. 

65. Sombrilla. 

66, Clima: rel.!impago, lluvia, arcoiris, gotas de lluvia, ter-

menta de nieve, tornado, etc. 
67. Ama: arco y flecha, cañón, pistola, rifle, resortera, etc. 

68. Rueda: de carreta, de auto, etc. 

Originalidad 

Se ha preparado una guía especial para cada una de las diez f!. 
guras, ya que cada una puede prestarse a dar diferentes respuestas. 

Para calificar con cero y un punto, se muestra en las listas suguie.n 

tes. Todas las respuestas que muestren imaginaci6n y potencia crea

tiva, se les darán 2 puntos. Para facilitar la calificaci6n de --

flexibilidad, el ntlmero de la categor!a se encuentra en el parénte

sis de la izquierda en cada respuesta. 

FIGURA 

i 

1_. ¡,-::___-_~----_ _::-_-_¡ 

Cero puntos {5% o mas de las

respuestas) 

(24) Abstracto (diseño sin t.f 
tulo representativo). 

( 37) Cara o cabeza. 

(10) Coraz6n (incluyendo de -

san Valentrn). 

( 37) Hombre (de la tierra) , -

niño. 

(8) Pájaro. 



FIGURA 2 

------------~ 

25. 

Un punto (2%-4. 99%) 

(l) Anteojos ,ojo. 
(10) Cejas. 

(58) Hombre (Marte, etc.) 

(10) Labios , boca, 

(31) Manzana {s). 

(58) Monstruo. 

(37) Niña, mujer. 
(21) Nube. 

Dos puntos (menos de 21 de las 

respuestas}. 

Otras respuestas que muestren

potencia creativa. Se busca la 

categoría en la lista. 

Cero puntos (5% o más de las -

respuestas) 

(24) Abstracto (diseño sin t!t,!! 

tulo representativo). 

(64) Arboles. 

(67) Resortera. 

un punto (2%-4. 99%) 

(37) Cara (humana). 

(13) Casa 

(28) Flor 

(37) 'uombre (niño) 

( 37) Mujer (niña) 

( 37) Niña 

(60) Palabra (símbolo, nt1mero ,-

letra, etc.} 



FIGURA 

1 
1 

¡ ¡3. __ _ 
... J 

26. 

Dos puntos (menos del 2\ de las 

respuestas). 

Otras respuestas que muestren -
potencia creativa: se busca la

categor!a en la lista. 

Cero puntos (5% o mel:s de las -

respuestas). 

(24) Abstracto (diseño sin t!t_!! 

lo representativo) 

(37) Cara(s), 

Un punto (2%-3.99%) 

(4) Animal (cara o total) 

( 67) Arco y flecha. 

(37) Hombre (niño, incluye al -

hombre hecho con palitos). 

(35) Luna. 

( 37) Niña (mujer). 

( 37) Niño (hombre), 

(53) Ondas de sonido. 

(48) Resbaladilla, 

Dos puntos {menos del 2% de las 

respuestas) • 

Otras respuestas que muestren • 
potencia creativa. Se busca la

categor!a en la lista. 



FIGURA 4 

------ 1 

'·-------

FIGURA 5 

27. 

Cero puntos (5% o más de la res
puestas). 

(24) Abstracto (diseño sin t!tu-

lo representativo). 

(4) Animal (sin especificar. 

(37) Cara. 

( 4) Caracol. 

Un punto (2%-4.99%). 

( 33) Agua (olas, alberca, etc.) 

110) Cabello, 

( 37) Cuerpo (humano). 

(4) Gato. 

(38) Gusano. 

( 37) Hombre. 

(58) Montruo (fantasma, etc.) 

(10) Nariz. 

(37) Niña (mujer). 

(8) Pato. 

(27) Pez. 

(4) Serpiente. 

Dos puntos (menos de 2% de las -

respuestas. 
Otras respuestas que muestren P.Q 

tencia creativa. Se buscu la ca

tegoría en la lista. 

Cero puntos ( 5% o más de las re.! 

puestas}. 

(24) Abstracto (diseño sin t!tu

lo representativo). 
(9) Barco (caso de barco) 



5. ___________ _ 

FIGURA 6 

~---

1 ·• . 

\ 
h. ___________ _ 

(9) Barco velero. 

(37) Cara o cabeza. 

(36) Cazo, cazuela. 

(34) Círculo. 

Un punto (2%-4. 99) 

28. 

(33) Agua (alberca, lago, ola, etc.) 

(10) Boca. 
(48) Hamaca, 

(25) Huevo (s). 

(33) Montañas. 

(10) Sonrisa (labios). 

(33) Valle. 

Dos puntos (menos de 2% de las -

respuestas). 

Otras respuestas que muestren po

tencia creativa. Se busca la cat_!! 

goría en la lista. 

Cero puntos (5% o m~s de las res

puestas). 

(24) Abstracto (diseño sin título 

representativo}. 

( 37) Cara. 
(15) Escaleras (de todo tipo). 

(66) Relámpago. 

Un punto (2%-4.99%) 

(64) Arbol. 

(37) Hombre (niño), 

( 37) Hombre patinando. 



FIGURA 7 

-J ¡,_ 

( 37) Niña (mujer) • 

(32) Silla. 

Dos puntos menos del 2¡ de las re! 
puestas). 

Otras respuesta.a que muestren po-
tencia creativa. Se busca la cate
gor!a en la lista. 

Cero puntos (5% o más de las res-
puestas). 

(24) Abstracto (diseño sin t!tulo-

representativo). 
(18) Carruaje. 

(4) Serpiente. 

(60) Signo de interrogaci6n, 

Un punto (2\-4. 99%) 

(18) Autom6vil. 

(37) Cara. 
(37) Cuerpo (humano), 

(36) cuchar6n. 

(36) Gancho. 
(62) Hoz. 

(36) Llave. 
(60) Palabra (letra, s!mbolo • no-

mero). 

(1) Pipa. 

Dos puntos (menos del 2% de las -

respuestas). 

Otras respuestas que muestren po--



FIGURA 8 

1) 
b--

FIGURA 9 

30. 

tencia creativa. Se busca la cate
goría en la lista. 

Cero puntos (5% o más de las res-
puestas). 

(24) Abstracto (diseño sin t!tulo

representa ti vo. 
(37) Hombre (cabeza y cuerpo). 

(37) Hombre, hombres con palitos. 

Un punto (2%-4. 99%). 

(64) Arbol. 

(37) Cara. 

(67) Escudo (medieval, 
(58) Monstruo. 
(37) Niña. 
(19) Vestido. 

etc.) 

Dos puntos {menos del 2\ de las -

respuestas) . 

Otras respuestas que muestren po-

tencia creativa. Se busco la cate
goría en la lista. 

Cero puntos ( 5 % o más de las res-

puestas). 

(24) Abstracto (diseño sin t!tulo-

representativo. 
(37) Bdho. 

(4) Conejo. 

(2) Cohete. 
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FIGURA 10 

·In. _______ _ 

( 33) Montañas, 

( 37) Monja, 

Un punto (2%-4.99\), 

( 37) Cara. 
(4) Gato. 

(37) Hombre. 

31, 

(60) Palabra (ntllnero, símbolo, le-

tra). 

(4) Perro (cara de perro}. 

Dos puntos (menos del 2% de las -

respuestas que muestren potencia -

creativa, Se busca la categoría en 

la lista. 

Cero puntos (5% o más de las res-

puestas). 

(24) Abstracto (diseño 

representativo) . 

(64) Arbol(s). 

(37) Cara (humana), 

(37) Cara (boca y nariz 

(4) Oso-hormiguero. 

(8) Pato. 

Un punto (2%-4. 99%), 

(3) Angel. 

( 37) Figura. 

(8) Pájaro. 

(4) Perro. 

sin t!tulo-

solamente) . 



(8) Pájaro carpintero. 

(10) Nariz (parte de la cara). 

(37) Niña. 

32, 

Dos puntos (menos del 2\ de las -

respuestas). 

Otras respuestas que muestren po-

tencía creativa. Se busca la cate
gor!a en la lista. 

CALIFICACION DEL 'l'ITULO (ORIGINALIDAD), 

Se califica siguiendo el mismo criterio de acuerdo con la act! 

vi dad 1, "Construcci6n de Dibujo". 

A continuación se dan varios ejemplos'c 

Títulos obvios coma 11ave 11
, "hombre", 11 nube 11

, 
11 flo.r 11

1 etc. 
Títulos simples que agreguen algo a la idea primaria como: 

"Pájaro Volador", "La Nube Rosa", "Tulipán", etc .. 
2 cuando el t!tulo es descriptivo, da una descripción mas am

plia y física, comoi "Una Sombrilla para un saltamontes". 

Un t!tulo abstracto pero apropiado, que vaya mas alla de lo 

que puede ser visto en la historia, comoi "Rey de Corazones 
en la Tierra del Amor''. 

Elaboraei6n 

En esta actividad el p\mtaje de elaboración se obtiene de la -

misma manera que en 11 Construcci6n de Dibujo". A continuaci6n se --
muestran tres ejemplos para obtener la elaboraci6n: 

Ejemplo l 

V 
T!tulo: Corai6n 
Puntaje de elaboracidni O 

brillo 

coraz6n dorado 

T!tulo: "coraz6n de Oro 
Puntaje de elaboracióni 3 
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Ejemplo 3 

~------partes de la boca 

._jV.:~======~borlita de la antena 
antena 

IC~,,._,,___c!rculo 

11--"=""',---c!rculo interno 
-.-+---división de alas 

~:'-"'----puntos del ala inferior 

--t-----sombra deliberada, alX!omen 

sombra deliberada, ala 

T!tuloi La Mariposa de dos Ojos. 

Puntaje de elaboración: 10 

NOTA: Los puntos se encuentran marcados por los as

teriscos. 

ACTIVIDAD 31 LINEAS 

Fluidez 

Antes de comenzar a calificar la actividad 3, es importa.n 

te verificar si existen repeticiones y si las respuestas son irrel,! 

van tes, en caso de que esto suceda, se eliminarán éstas y no se to

marán en cuenta para la calificaci6n de la prueba. ·Una respuesta r~ 

levante es considerada cuando se utilizan de alguna manera las l!-

neas paralelas (el estímulo en esta prueba). Las respuestas que se

repitan serán tambi~n eliminadas. 

Para calificar la fluidez se toma ttnicamente el ntlrnero de res

puestas restando el n~ero de respuestas irrelevantes y repetidas. 

Flexibilidad, 

El puntaje de flexibilidad se obtiene contando el nttmero de di 



34. 

ferentes categorías en las que las respuestas del sujeto puedan ser 

clasificadas. En el caso en que alguna respuesta no pueda ser e las,! 

ficada en alguna categoría de la lista que se da a continuacidn, ª! 
r4 necesario crear nuevas categorías.Estas se indicar4n en la hoja de 

calificación utilizando 11 x
1

11 para la primera, 11 x2 n para la segunda

y as! sucesivamente. Rara vez ~sto tendrá que ser necesario ya que

las categorías incluyen el 991 de respuestas dadas por 500 sujetosi 

NOTA: La lista que se da a continuación respeta el 

namero original de cada categoría, pero deb! 

do a la traducción no se encuentra en orden

alfab~tico. Por consiguiente se debe estu--

diar perfectamente cada categoría para no -

agregar una categoría extra. 

1. Transpoitaci6n aérea: aereoplano, nave espacial, capsula, -

aereopuerto, heli c6ptero, etc. 

2. Armas a~reas: flechas, bombas at6micas, bombas, cohetes ,etc. 

3. Alfabeto: todas las letras del abecedario, A,B,C, etc. y -

combinándolas. 
4. Animal o parte de animal: antenas, murcitUago, gato, perro, 

elefarite, caballo, 1e6n, chango, rat6n, pulpo, tigre / etc. 

5. Indumenta.ria; cinturón, botas, corbatas, vestida, sombrero, 

camisa, agujetas, falda, etc. 

6. Arte, materiales de arte: cray6n, diseño, arte moderno y -

pintura, cuadro, etc. 

7. Accesorios para autom6vil: escape, llantas, claxon, etc. 

e. cuerpo o partes del cuerpo: brazo, oreja, ojo, cara, figura, 

pies, hueso, cerebro, piernas, cabello, mano, boca / cabeza, 

figura masculina, figura femenina, dientes, torso / etc. 

9, Libros: Biblia, libros, pc1gina diccionarios, librería, bi-

blioteca, peri6dico, etc. 

~O, Edificio: banco, departamento, iglesia, casa de aves, perr.=. 

ra, hotel, casa, torre, monumento, tienda, etc. 

¡l. Partes de edificios y accesorios: elevador, cerca, puerta,-· 

molino d~ viento, pozo, etc. 
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12. Materiales y equipos de construcción: ladrillo, piedras, -

teja, etc. 

13. Partes de edificio; techo, chimenea, puerta, piso, escale
ras, ventana, etc. 

14. Relojes y otros instrumentos para medir el tiempo: Big Ben, 

calendario, reloj de arena, etc. 

15. Recipientes: bolsa, barril, canasta, botella, caja, cubeta, 

lata, copa, taza, florero, tanque de gas, bote de basura,

etc. 

16. Oecoraci6n: list6n, colgajos, etc. 

17. Bebidas; cerveza, leche, refresco, agua, cte. 
18. Pez y colecci6n de peces; acuario, pez, sardinas, etc. 

19. Flor; tulipan, etc. 

20. Comida1 desayuno, dulce, cereal, pastel, queso, zanahoria, 

galletas, huevo, hotdog, helado, paleta, malvavisco, palo

mitas, bastón de dulce, etc. 

21. Aves de corral: gallina, pato, etc. 

22. Marco: cuadro, etc. 

23. Fruta: plátano, coctel de frutas, mango, etc. 
24. Muebles: cama, bur6, silla, perchero, cuna, alacena, eser!. 

torio, etc. 
25. Juegos: domin6, ajedrez, damas chinas, avión, gato, etc. 

26. Geografía: cr4ter, lago, lava, mapa, montañas, r!o, pir&ti 

de, etc. 

27. Líneas geométricas: cubo, cilindro, rombo, semicírculo ,etc. 

2 B. Cuerpos celestes: cometa, sistema solar, estrellas, etc. 

29. Enseres domésticos: baño, cepillo, cafetera, cerillo, ja-

b6n, utensilios, lavadero, refrigerador, estufa, etc. 

30. seres humanos: niños, payaso, chino, niños, doctor, baila

rubasm bombero, niña, indios, gemelos, mujer, etc. 

31. Insectos: abeja, insecto, mariposa, araña, telaraña, vamp,! 

ro, etc. 

32, Escalera (vertical). 
33. Artículos de piel: portafolios, equipaje, cartera,· etc. 

34. Luz: _vela, luz, apagador, spot, faroles, etc. 

35. Blancos: mantél, toallas, etc. 
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36. Mclquinas: cámara, máquina de refrescos, caja registradora, 

computadora, robot, máquina del tiempo, etc. 

37. Medicina1 p!ldoras, etc. 

38. Dinero: signo de pesos, cheques, etc. 

39. Mtlsica l campana, tambor, notas musicales, piano, fon6grafo / 
violín, chiflido, etc. 

40. NC1meros: arábigos; (11,77,76,99,etc), Romanos; (II,IV,etc.). 

41. Paquetes: regalos, etc. 

42. Plantas: cactus, pasto, semillas, etc. 

43. Polost tel~fono, etc. 

44. Prisi6n: barras, cárcel, etc. 

45. Recreaci6n y entretenimiento: pesas, alberca, zancos,collJ!!! 

pies, etc. 

46. Caminos, sistemas de caminos: puente, etc. 

47. Realeza: rey 1 príncipe, princesa, reina, trono, etc. 

48. Escuela: pizarr6n, tarea, cartel, etc. 

49. Artículos escolares: borrador, sobre, folder, pegamento, -
tinta, cuaderno, papel, l.!piz, pluma sacapuntas, regla, etc. 

50. Ciencia: magnetismos, microscopio, tubo de ensayo, termdm,!! 

tro, etc. 

51. Choza: cueva, jacal, etc. 

52. Sonido y sistema de sonido: radar, radio, bocina, etc. 

53. Espacio: el hombre del espacio, traje espacial, sputnik, ~ 

etc. 
54. Deportes: badmington, bal6n, bat, diamante (baseball) , po! 

ter!a, pi tcher, tiro al blanco, etc. 

55. Almacenaje: silo, etc. 

56. Calle y sistemas de calle: cuadra, estacionamiento, banqu~ 

ta, etc. 
57. Criaturas sobrenaturales: .1'ngel, fantasma, marciano, hom-

bre de la lunu, Santa Claus, etc. 

58. Transportacidn terrestre: bicicleta, carreta, trailer, ca

midn, tren, etc. 

59. Símbolos y signos1 emblema de la marina, cruz, corona, ba.!1 

dera, insignia, etc. 

60. Televisi6n. 

61. Tabaco: puro, pipa, cigarro, etc. 
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62. Herramientas: hacha, martillo, etc. 

6 3. Juguetes: pelota, cubos, casa de muñecas, t!tere, juguete, 

etc. 

64. Arbol; todo tipo, incluso navidad, cedro, decorativo, som

bra, tronco, pino, etc. 

65. Transportacidn marítima: barco, canoa, submarino, etc. 

66. Armas (no de aire): cañdn, dinamita, pistola, escudo, tor
pedo, etc. 

67. Tiempo y estaciones: lluvia, nieve, tormenta de nieve, ra

yos solares, puesta de sol, primavera, sombrilla, etc. 

68. Ventana: cortinas, ventanas esmeriladas, ventanas, etc. 

Originalidad 

El puntaje dado para la originalidad está basado en 500 suje-

tos desde el Jardín de Niños, hasta nivel universitario. Las res--

puestas que se encontraron en un 20% o m~s no reciben crl:idito. Res

puestas entre S\ y 19% obtienen un punto, entre 2% y 4% dos puntos, 

todas las respuestas que muestren imaginaci6n y potencia creativa -

reciben J puntos. Se determina la categoría buscando en la lista -

que se da a continuaci6n. También se encuentran las categorías para 

la flexibilidad. 

RESPUESTA 

Abaco 

Abrigo 

Aereoplano 

Agenda 

Alacena 

Alberca 

Anteojos 

Apagador 

Ar bol 

Arma 

CATEGORIA 

FLEXIBILIDAD 

49 

55 

l 

15 

24 
45 

5 
29 
64 

66 

VALOR 

ORIGINALIDAD 
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CA'.l'EGORIA VALOR 
RES PUES'.!' A 

FLEXIBILIDAD ORIGINALIDAD 

Autom6vil 58 
Ave{s) 21 
Balde 15 
Bala 66 
Bandera(•) 59 
Barco (motor, etc,) 65 
Basurero 15 2 
Biblia 9 o 
Billete 38 
Botella 15 
Bote de basura 29 
Buzdn 11 
Caballo 4 
Caja de crayones 15 
Caja de sorpresas 63 2 
Caja(s) 15 o 
Calendario 14 2 
Cama{s) 24 2 
Cámara 36 
Camisa 2 
Camidn 58 2 
Campo de Futbol 54 3 
Canasta 15 
Cara (s) 8 
C4rcel 44 
Carretera 46 1 
carta 49 2 
Carta {juego) 25 
Casa 10 
Casa de 4rbol 51 
Casa de aves 10 
Castillo 10 
Cazuela 15 3 
Cerca 11 1 
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CATEGORIA VALOR 
RESPUESTA 

FLEXIBILIDAD ORIGINALIDAD 

Cilindro 27 
Cohete 2 
Columna(s) 13 
Columpio 45 
Corbata de moño 16 
Costal 15 
crayón 

Cruz 59 
Cuadro 6 
Cuarto 11 
Cubeta 15 
Cubo 27 
Cubo (juguete) 63 
Cuchillo 29 
Cueva 51 
Cuerda 29 
Chimenea 13 
Choza 51 
Departamento 10 
Dinamita 66 
Diseño abstracto 

Diseño 9eométrico 27 
Dulce (s) 20 
Edificio 10 
Escalera 32 
Escoba 29 
Escritorio 24 
Escuela 10 
Espejo 29 
Estufa 29 
Hex:!gono 27 
Flecha (s) 2 
Frasco· 15 
Flor (tulipán, etc.) 19 



RESPUESTA 

Florero 
Fuegos artificiales 

Gato 

Gato (juego) 

Globo 

Granero 
Grano (semilla) 

Goma de mascar 

Helado 

Hombre 

Huevo(s) 

Iglesia 

Jaula 
Laberinto 
Lllmpara 

L!piz 

Lata 

Lavadora 
Lavadero 
Letra 

Librero 

Libro 
Litro de leche 
Malvavisco 
Mapa 

Marco 

Mariposa 

Martillo 

Mesa 
Montaña 

Monstruo 

Mujer 

Nave espacial 
Niña, cara 
Notas musicales 

CATEGORIA 

FLEXIBILIDAD 

15 

63 

25 

63 

10 

10 

20 

20 

30 

20 

10 

15 

25 

34 

49 

15 

36 

29 

is 
42 

26 

22 

31 

62 

24 

26 

57 

39 

40. 

VALOR 

ORIGINALIDAD 
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CATEGORIA VALOR 
RESPUESTA 

FLEXIBILIDAD ORIGINALIDAD 

Nehneros ar!bigos 40 
Ojo 

Paleta 20 
Pan 20 
Pantalones 
Papalote 63 3 
Papel 49 1 
Pastel 20 
Pared 13 
Payaso 59 
Perro 4 
Perrera 10 
Pez IS 
Pierna (s) 

Pizarr6n 48 
Popo te 15 3 
Porter!a 54 1 
Puente 46 2 
Puerta 13 o 
Radio 52 
Rascacielos 10 
Rect.1ngulo 27 
Regalo 41 
Regla 49 
Reja 11 
Reloj 14 

Robot 36 
Señal 59 
Silla 24 

Sobre 49 
Sombrero 
Sombrilla(s) 

Tabla 12 
Tablero 25 



CATEGORIA 
RESPUESTA 

FLEXIBILIDAD 

Tambor 39 

Tanque 15 

Taza 15 

Teléfono 43 

Televisión 60 

Tendedero 43 
Tenedor 49 

Torre 10 
Tronco 64 

Tumba 59 

Vaso 15 

Ventana 68 

Ventana (prisión) 68 

Vestido 

Vía de 

Zanco 

Zapato 

tren 58 

45 

PUNTOS EXTRAS EN EL PUNTA.JE DE 

ORIGINALIDIID 

42. 

VALOR 

O!UG!NALIOAD 

2 

2 

2 

3 

Se ha cuestionado frecuentemente la fonna de calificar las ac

tividad 3, en el caso en que el alumno combine dos o rná:s juegos de
l!'neas paralelas con el propdsito de dar una respuesta. 

Se reconoce que este tipo de respuestas indican un alto nivel

de creatividad. 

Las instrucciones de la prueba establecen que deben hacerse o~ 

· jetos separados con las líneas, pero el hecho de que se combinen -

dos o m4s conjuntos de líneas no est~ prohibido. 

El siguiente esquema ha sido adaptado por el autor y es reco-

mendado para usarlo de manera general. 
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° Combinando dos juegos de l!neas paralelas1 DOS PUNTOS EXTRAS. 

° Combinando de tres a cinco juegos de líneas paralelas1 CINCO 

PUNTOS EXTRAS, 

° Combinando de seis a diez juegos de !!neas paralelasr DIEZ -

PUNTOS EXTRAS, 

° Combinando de once a quince juegos de líneas paralelas1 OUI!! 

CE PUNTOS EXTRAS, 

° Combinando más de quince juegos de líneas paralelas, VEINTE

PUNTOS EXTRAS, 

Estos puntos extras se agregan al puntaje total de originali-

dad de la actividad 3 que el sujeto haya obtenido, Este gran total

se convierte en el nuevo gran puntaje total de originalidad. 

ORIGINALIDAD EN EL TITULO 

La experiencia ha demostrado que otorgar un puntaje al t!tulo

no es digno de atenci6n. 

Elaboración 

Los priencipios para calificar la elaboración en la actividad-

3, son los mismos que se han dado para las actividades, 1 y 2. El -

problema es dete1111inar el nGrnero de ideas que cada objeto quiere C.Q 

rnunicar / que agrueguen al to más a la idea básica. (Una gu!a acerca

de qu~ es lo que construye una idea b.1sica, se muestra a continua-

cidn). 

Respuestas representando la mínima idea b.1sica: 

H LJ u 
Alfabeto Libro Niño 
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Las siguientes ilustraciones muestran como debe de darse el -

puntaje en la Actividad de L!neas: 

Ejemplo l 

Escalera 
Puntaje de elaboracidn: O 

Ejemplo 3 

gato 

coloreado 
de negro 

Gato con escalera 
Puntaje de elaboración: 2 

~~~~~~~~~~~~~~~~~hombre ·~ subiendo 

ladrillos 

T!tulo; El Bombero Rescatando a una Mujer 

Punta je de elaboración: 8 
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EJEMPLO DE UN CUADERNILLO CALIFICADO 

En las p4ginas siguientes se reproduce un cuadernillo para que 

los examinadores puedan tener un ejemplo. Pero es necesario recal--· 

car que se utiliza generalmente en color a2ul, ya que se ha estudi! 

do (Torrance, ,1969) que estimula la creatividad. 

Tainbién se anexa una hoja de calificaci6n. 



~ Creativa111enteC~on i>i~J 
Nor.ibre. _______ ·-------- Eaaa ___ 5el<O-- Grado __ _ 

-·---------- ~.s. 

Plll'llUN!ftL PR<.SS Ao;,:;;""""'~---.-..---•r.•:i-Oll"ll~-.. a .. -•ci..,.,..,..,, LEXINGTON, MAS& 
·~"'-''"-~ ........................... 

MOPA"TOFTriiUATtit!AL:l:O.Vt:~~v~aa~..........,.,--. 



Actividad l.CONSTRUCCION DE DIBUJO 

Abajo hay un pedazo de papel de color en forma curva. Piensa en un

objeto o en un dibujo que tt1 puedas dibujar usando en parte este p~ 

daza de papel. Por detr4s de esta figura encontrarás un papel delg,! 

do que puedes desprender. Mira. Ahora puedes pegar la figura de co

lor donde tll quieras para hacer el dibujo que tengas pensado. P~ga

lo en la página siguiente donde quieras, y al!salo bien con tus de

dos. Ahora añade líneas con tu lápiz o crayón para hacer tu dibujo. 

Trata de pensar en un dibujo en el que nadie pueda pensar, Continda 

añadiendo nuevas ideas a la primera idea que tuviste de manera que

describa un cuento lo mas interesante y emocionante posible, 

Cuando hayas terminado tu dibujo piensa en un nombre o título que

darle y escr!belo al final de la pltgina en e 1 espacio marcado. Haz 

un título lo mas poco comc!n y h4bil que puedas. Usalo para ayudar 

a describir tu cuento. 

; 
{ 

\ 

/ 

.. 



TU TITULO et CcM.e_mmt'no> de( 7'I • .L 1 . Ve:,,jer¡O de o~ "'filé~. 



k:civit!at. 2J CC:{?r;E.~AR U~ DIBUJO 

Al añ•dir l!neas a las fii;uras incanplet•s de esta pilgina Y,,de la 
siguiente, podri!s fonnar unos cuantos objetos o dibujos interesan 
tes. De nuevo. trata de pensar en un dibujo u objeto en el que n!, 
die haya ?ensaclo antes. •rrata de que describa un cuento lo mris -
cc .• n¡.ll!r .• , e '.intCCt.?fii.lnte quo PI.ledos, construyendo y. 'i!lñcsdiendo tra
~~:,.:; t. !.\., i).t';,:;(..:\"\I jcJt,:,~, 

Inv.:.;:i\:. ... -. .. 1 t..:c.ulo 1nt<;;r.'-;;;.:,nte pura cada uno de tus dihujo~ y us
crt.ba::..v E:!l lu ;ia:te interior de cada cuadro,· junto al número de 
la :fic¡..iro. 



"r· 

~ 
ó lo. o.bue_lü I V(V ó ,f.;.<> ., . ( 

1 Ét) n-~ 

a. Aloo.nzaalo ~ns ~~I 

. 
" 

E41 
,·· Oo~ ! ... ___ _ 

5 



Actividad 3. LINEAS 

Tienes diez minutos para ver cuantos objetos o dibujos puedes ha
cer con los pares de líneas rectas que se encuentran abajo y en -
las dos pclqinas siguientes. Los pares de !!neas rectas deber&n -
ser la parte principal de lo que tu dibujes. Usando lclpiz o cra-
ydn añade !!neas a los pares de líneas hasta completar un dibujo. 
Puedes dibujar entre las líneas, sobre las líneas o fuera de las
l!neas -donde tu quieras- para hacer tu dibujo. Trata de pensar -
en cosas u objetos distintos y en cada uno por la mayor cantidad
de ideas que puedas. Haz que describan un cuento tan completo e -
interesante como sea posible. Añade los nombres o títulos en los
espacios dados. 

E8 ffi ffi 

n 
4. ki C.c:c,o. 

6[anCC\ 

10 -o-3 

s. Coloroprn.:i 

4'5-1-2. 

6. 

6. UI\ re8o..lo ele 
tv1V1ple.a110' 
L./1-1 -')_ 



é~ 
8. ung Venlam 7 • lJo l.· hcci 

q-o~ 

n tu 
10. 1-lo¡o d< Gicpe/c¡ 11. ____ _ 

"(q .,.!i 

13. ün Circo 
S/- .J • "2.. 

16 • UcC! fsc oe\c. 

'º -2. -5 

14. ____ _ 

11. ____ _ 

~. 

15 •. ____ _ 

[ 
18 •. ____ _ 



19. • 1 
20. 21._ 

22. ' 23, 24._ 

1s. __ u.. z~.--

. r l 
' ' ' l 

2r. __ z.q. __ 3~-

1. 
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