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INTRODUCCION 

La educación es un factor importante en el proceso socia-

lIzante, ya que pretende la adaptación y la asimilación del 

individuo a la sociedad. As! mismo la educación permite al -

individuo utilizar los conocimientos adquiridos para transmi-

tirlos de una generación a otra " a fin de formar y preparar 

a las generaciones nuevas en el logro de las condiciones --

escenciales de su propia existencia" ( González 1987. p. 53 ) 

El término educación se ha confundido muchas veces con la 

simple instrucción intelectual o transmisión de información 

de datos y conocimientos. Esto se ha debido a la existencia 

de diversas corrientes educativas que comprenden distintos 

procesos de enseñanza-aprendizaje y como consecuencia distin-

tos tipos de socialización. 

Una de estas corrientes educativas es la llamada educación 

tradicional, que se caracteriza fundamentalmente por que el -

maestro es considerado como la máxima autoridad dentro del sa 

lón de clases, quien posee e Impone la verdad a sus educandos 

enseña, evalua, fija normas, controla y enseña los pasos a se 

guir y las tareas y obligaciones a realizar. En éste tipo de 

educación el alumno juega un papel pasivo, limitandose ónice-

mente a escuchar, repetir, memorizar y obedecer las normas es 

tablecidas, asi mismo no tiene derecho a participar en su de-

sarrollo en forma activa. 



Este tipo de educación fomenta la competencia entre los se 

res humanos, forma personas dependientes e incapaces de tomar 

sus propias decisiones, crea asl mismo personas inse ;ras, a-

páticas y por lo tanto seres acrIticos. 

Ahora bien, existe otro método educativo,que es el de nues 

tro Interés denominado educación centrada en el estudiante. 

Este método parte de la idea de que la educación es un 

proceso dinámico, en el cuál el estudiante participa activa -

mente en su aprendizaje y su desarrollo integral ( biológico, 

social y psicológico ). 

Esta educación se basa en la idea de confiar en el ser hu-

mano y en sus capacidades innatas* para desarrollarse y reali 

zarse. " El estudiante que participa en este proceso educati-

vo desarrolla la facultad creadora, se descubre como ser li-

bre y comprende su propio ambiente para comprometerse con el" 

( González 1987.p. 57 ). 

Los objetivos de éste método segdn Rogers ( 1983 ) son: lo 

grar que el estudiante sea capaz de tener Iniciativa propiá, 

que pueda elegir y autodirigirse en forma inteligente, que ad 

quiera conocimientos necesarios para la resolucion de sus con 

Motos y que sea capaz de adaptarse con flexibilidad e inte-

ligencia a situaciones problemáticas nuevas y que trabaje no 

por aprobación y reconocimiento social, sino para lograr sus 

propios objetivos socializados. La educación centrada en el 

Entendiendo éatno como. ol potencial del aor humano CV-49 liando hacia la vida 
ol blonontar, ol dancing°, la promoción pernonnl y tc trnectindonck 
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estudiante busca y genera seres humanos dinámicos, responsa-

bles, comprometidos y en continua busqueda de su desarrollo-

personal. 

Por medio de este proceso educativo el niño afirma su in-

dividualidad al descubrirse a sí mismo y a los otros como per 

sonas con las que puede relacionarse en forma interpersonal. 

Dentro de este proceso de aprendizaje, el maestro ( faclil 

tador ), juega un papel muy importante, pues es a través de 

la relación que se establezca entre ambas partes que se Lao' 

Iltará la adquisición de conocimientos, Esta relación esta - 

blecida deberá estar impregnada de ciertas características -

-poseídas por el facilitador- y de un ambiente cálido y li-

bre de cualquier amenaza. Estas características deberán ser 

las siguientes; valoración incondicional, caracterizada prin-

cipalmente por la aceptación del alumno con sus sentimientos 

pensamientos y acciones. Empatía, esto es la capacidad de po 

der sentir el mundo interno de la persona como si fuera su -

propio mundo, pero sin perder de vista el " como si ", es de 

cir sentir los sentimientos de tristeza, enojo, confusión,-

etcétera, pero sin involucrarse al grado de hacerlos suyos. 

Finalmente encontramos a la congruencia, pero no por ello me 

nos importante que las anteriores, pues diría yo que es la -

actitud principal que debe poseer el facilitador y se refie-

re a la autenticidad que debe tener el maestro, lo cual se -

observa cuando se relaciona con los alumnos sin caretas y es 

capaz de aceptar sus :7entimlentos y actitudes. Esto es lo que 
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caracteriza en resumidas cuentas una relación interpersonal -

enriquecedora maestro-alumno desde el enfoque centr,,do en el 

estudiante. 

Ahora bien estas características dentro de la educación -

centrada en el estudiante dan como resultado que, el aprendí 

zaje sea significativo, lo que quiere decir que el alumno to 

mara sólo aquellos aspectos que el considere importantes den 

tro de su formación, así mismo se facilitará la independencia 

la autonomla,la besqueda de nuevas soluciones a los problemas 

y la creatividad. 

Es por ello que cuando el maestro siente que el individuo 

es valioso por derecho propio y en su propio desarrollo, no -

importando cual sea su condición o comportamiento actual, es-

tará estimulando la creatividad, existente en todo ser humano 

° Tal vez esta actitud sólo puede ser genuina cuando el -

maestro capta las potencialidades del Individuo y puede de-

positar en él una fé incondicional, cualquiera que sea su es 

tado actual" ( Rogers 1990 ). 

Cuando el individuo percibe esta actitud se siente en una 

atmósfera de seguridad, poco a poco aprende a que pueda ser 

lo que es, sin disfraces, ya que lo respetan y valoran inde-

pendientemente de lo que haga. Por consiguiente pierde rigi-

dez, puede descubrir lo que significa ser él mismo e finten - 

tar nuevas maneras de realizarse, esto es lo que hace que una 
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p,.- nona av..,nce hacia la creatividad. A este respecto Rogers 

m,J;ciona que, 'cuando dejemos de juzgar al otro individuo en 

función de nuestros propios criterios de evaluación, tomen-

tramos su creatividad. ( Rogers 1990 ). 

Esto es, si se eliminan Jos juicios de valor con respecto 

al desempeño del otro, entonces la persona se mostrar* más -

abierta a la experiencia y admitirá con mayor facilidad sus 

gustos, así como también las cosas que le desagradan. Es en-

tonces cuando puede comenzar a reconocer que el centro de va 

loraclón reside en él mismo, con lo que la persona da un paso 

más hacia la afloracIón de su creatividad. 

En este trabajo creatividad se entenderá como la tendencia 

a la satisfacción personal a la realización del hombre y al -

desarrollo de sus potencialidades, lo cual supondrá la apari-

ción de un producto original, enriquecedor para el individuo. 

Cuando el maestro, padre, terapeuta u otra persona con 

funciones de facilitador permite al individuo una absoluta 

libertad de expresión simbólica, fomenta su creatividad. Es-

ta aceptación incondicional lo deja en libertad de pensar, de 

sentir y ser, lo que guarda en lo más profundo de st mismo, -

estimula la apertura y el juego espontáneo con los preceptos, 

los conceptos y los significados, todo lo cual forma parte de' 

la creatividad " ( Rogers 1990 ) 

Por lo anterior parece ser que la creatividad posee la mis 

ma tendencia que la terdpiE:, esto es, en ambas se prerende - 



la persona se realice y desarrolle todas las potencla!íd, as, 

en un impulso por crecei-, desarrollar y madurar, cara 

tico en toda vida orgánica humana. Esta orientación , 	hom-

bre constituye el principal móvil de la. creatividad, pues el 

Individuo intentará entablar una nueva relación con el medio 

en un esfuerzo por ser totalmente él mismo. 

Cuando el educador pueda relacionarse como persona con sus 

educandos y pueda compartir con ellos experiencias y comuni-

carse y valorar la comunicación persona-a-persona, entonces 

se habrá convertido en un facilitador del aprendizaje. 

Por lo anterior resulta necesario, comprender y estudiar 

la relación interpersonal para el desarrollo del aprendizaje 

significativo. De aquí que se crea que si se establece una re 

lación interpersonal significativa entre el.maestro y el alum 

no el proceso de aprendizaje se verá afectado, dando como re—

sultado un mayor afloramiento de la creatividad en el alumno. 

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo 

estudiar, como el establecimiento de una relación interperso-

nal enriquecedora entre el maestro y el alumno, permite el de 

sarrollo de la creatividad en los niños. Asl mismo se Imple -

mentará un programa de intervención. 

A continuación se describirá el contenido de cada uno de 

los capítulos que constituyen este trabajo. 
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En el capitulo 1, se aborda la problemática de la educa-

ción tradicional y la educación centrada en el estudiante en 

donde se hará una comparación entre ambas escuelas y se des-

tacarán los siguientes aspectos: los objetivos que pretenden, 

las características del maestro y el tipo de personalidad que 

generan en los alumnos. 

Esto resulta necesario, pues es lo que justifica el porque 

se parte de la educación centrada en el estudiante para el de 

sarrolio de la creatividad y no de la educación tradicional. 

En el capitulo 2, se habla de Ja relación interpersonal 

que se establece entre maestro y alumno y las caracterfsti - 

cas que se deben poseer ( valoración Incondicional, empatía 

y congruencia) para ser un facilitador del aprendizaje. Esto 

es clave en este tipo de educación, pues la función del asees 

tro consistirá en establecer y desarrollar una relación enri-

quecedora y crear en el aula un clima tal, que permita el de-

sarrollo de las tendencias naturales del ser humano. 

En el capitulo 3, se habla de manera exhaustiva de las con 

secuencias que trae consigo una relación interpersonal enri - 

quecedora, con esto se pretender* llegar a las causas y condi 

clones que deben prevalecer en toda relación, para el desarro 

lío de la creatividad. 

En el capitulo 4, se presenta un programa de Intervención 

el cual tiene como finalidad, que alguien Interesado en el - 
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desarrollo de la creatividad pueda utilizarlo. 

Este programa pretende que, el alumno logre uno de los ma 

yores alcances de su desarrollo como persona, esto es, la -

creatividad, entendida ésta como una tendencia del hombre a 

realizarse y desarrollar todas sus potencialidades, con el -

fin de crecer, desarrollarse'y madurar, asi como entablar re-

laciones con el medio en un esfuerzo por ser totalmente " él 

mismo ". 

r 
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" EL MAESTRO NO ES EL GULA, SINO 
EL QUE AYUDA A QUE TE DESCUBRAS 
TU MISMO Y DESCUBRAS, DESDE TI 
LA REALIDAD." 

ANTHONY DE MELLO 

CAPITUk0 



CAPITULO 1 

EDUCACION TRADICIONAL VS EDUCACION CENTRADA EN HL 

ESTUDIANTE 

Como anteriormente decíamos, la educación es un factorim-

portante 

 

en el proceso socializante del individuo, ya que es-

ta le ha facilitado su adaptación a la sociedad, de igual ma-

nera la educación ha permitido al individuo utilizar los cono 

cimientos adquiridos para transmitirlos de una generación a -

otra, con el fin de formar y preparar a las generaciones nue-

vas en el logro de las condiciones esenciales de su propia - 

existencia. 

El término educación se ha generalizado frecuentemente a 

la simple instrucción intelectual o transmisión de informa 

ción de datos y conocimientos, sin embargo, la .educación cen-

trada en el estudiante ha tratado de recuperar el concepto de 

educación como " un continuo que va de la educación informal 

a la no formal y finalmente a la formal "( Labelle.en Corona 

1985. p. 190 	Esto significa que la educación no se reduce 

dnicamente a un proceso educativo estructurado, sino que ade-

mAs es un "proceso que dura toda Ja vida, por el cual cada 

persona adquiere y acumula conocimientos, capacidades y acti-

tudes a través de la experiencia diaria y del contacto con su 

medio"( Coombs.en Corona 1985.p.191). Es decir se considera a 

Ja educación como un continuo que involucra aspectos biológi-

cos, sociales y psicológicos del ser humano. Por lo que no se 
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puede pensar Onicamente, que la ,educación se imparte sólo en 

la escuela o en instituciones educativas, sino que en reali-

dad es un proceso permanente en la vida del hombre. 

La educación, en su sentido más amplio, está orientada - 

hacia el desarrollo integral y armónico de la persona humana 

y, por ello , debe abarcar todos los aspectos de la vida del 

ser humano: el físico, el afectivo, el moral, el intelectual 

y el social. 

Por ser la educación un factor importante en la vida so-

clal, el verdadero sujeto y objeto de ella es, el ser humano 

en su totalidad como parte Integrante de la comunidad humana. 

Es por ello que compartimos con González ( 1987 ) la Idea 

de que educar es formar al hombre en su integridad, por lo 

que el concepto que se tenga de educación influirá grandemen-

te en la sociedad humana. 

A continuación analizaremos dos corrientes educativas ;-

la educación tradicional y la educación centrada en el estu - 

d'ante. Con la finalidad de conocer el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el tipo de socialización que alcanza cada una -

de ellas. 

1.1 EDUCACION TRADICIONAL 

1.1.1 ASPECTOS FILOSOFICOS Y CONCEPCIUN DE BDUCACION 

La educación tradicional, tiene como filosofía subyacen-

te, una desconfianza básica en el ser humano. Lo considera Im 
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pulsivo, agresivo, flojo y sin deseos de aprender. Asi mismo 

tiene entre sus valores, una gran desc,)iiianza en Jaz. :e,:Ja¿.-

dades del estudiante para conseguir sus propios objetivos. Al 

estudiante hay que guiarlo en todo momento y ponerle una se -

ríe de limitaciones disciplinarias para que no abuse y desvie 

su camino. 

La filosofía educativa, plantea entre sus fines a conse-

guir, la utilidad, el poder y el confort; sin Importar los me 

dios o recursos que se utilicen para alcanzar tales fines, se 

insiste en el éxito -económico y social- y se fomenta la com-

petencia, se permite y se promueve la lucha del hombre por el 

hombre. 

Es por la influencia de estos valores, entre otras cosas 

por lo que la educación tradicional dá tanto énfasis a la acu 

mulación cada vez mayor de conocimientos, al tener más, sin -

preocuparse de que el estudiante desarrolle su sentido criti-

co, que aplique dichos conocimientos constructivamente y so 

bre todo que aprenda a descubrir nuevas soluciones para los 

problemas. Importa más acumular, diplomas y reconocimientos 

que la verdadera preparación, capacitación y saber real. 

La educación tradicional está más orientada a formar un 

alumno que pueda reproducir cierto material Informativo, que 

tenga habilidad para realizar ciertas operaciones Intelectua-

les preescritas y que pueda reproducir el pensamiento de sus 

17 



maestros. Es decir está encaminada a producir sujetos pasivos 

conformistas, dependientes, inseguros de si mismos y de sus -

capacidades. Con grandes cantidades de Información que no son 

capaces de utilizar en forma personal y socialmente construc-

tiva, sin embargo presentan su producto como personas ttiles 

a la sociedad en cuanto son capaces de adaptarse y funcionar 

dentro del sistema, sin intentar modificaciones realmente 

substanciales que ayuden a construir una sociedad más democrl 

tica y más justa para todos. ( Moreno 1979 ). 

Segdn Snyders ( citado en Palacios 1984. p,20 ), el fun-

damento de la educación tradicional es conducir al alumno a 

las mayores realizaciones de la humanidad: obras maestras de 

literatura, de arte, demostraciones plenamente elaboradas, ad 

quisiciones científicas logradas por métodos científicos etc. 

Con esto se quiere decir que, la noción de modelo es fun 

damental en la pedagogía tradicional, pues se afirma que edu-

car es elegir y proponer modelos a los alumnos, imitándolos y 

sujetandose a ellos, pues el dnico método para inventar es 

imitar, y ese es el papel del alumno. 

Por lo tanto podemos definir a la educación tradicional 

como el camino hacia los modelos de la mano del maestro. Sin 

un gula recorrer el camino seria imposible y esa es precisa 

mente la función del maestro. 
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Con ello podemos llegar fácilmente a la delimitación - 

del objetivo de la pedagogía tradicional, y éste 	es otro 

que la transmición de conocimientos y de experiencias cultu-

rales, a través de habilidades previamente mecanizadas, para 

realizar un trabajo. Mediante esto se pretende formar seres 

humanos capaces de aprender por sl mismo, pensadores y con -

capacidades autónomas. 

1.1.2 AUTORIDAD Y DISCIPLINA 

En este marco educativo, la disciplina y el castigo po-

seen un papel fundamental. Tome la forma de reproche y repri-

menda o castigo propiamente físico, se trata de estimular --

constantemente el progreso de los alumnos, pues, éste obliga 

a trabajar a las personas,las cuales, aunque al principio lo 

hagan por temor al castigo, acaban tomando gusto a su trabajo 

y encontrando placer en él. Asi mismo el alumno se dará cuen-

ta de que el castigo se le impone por su bien y que no es si-

no una consecuencia del " afecto paterno con que le rodean -

sus maestros, uno y otro están, convencidos que la disciplina 

y los ejercicios escolares son suficientes para desarrollar 

en los alumnos las virtudes humanas fundamentales ". ( Pala-

cios. 1984.p.20 ). 

El niño debe acostumbrarse a obsevar determinadas normas 

y reglas, pues son estas las que constituyer una vía de acce- 
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so a los valores, al mundo moral y al dominio de si mismo. 

Cuando estas normas y reglas son transgredidas, el casti 

go hará que el trangresor vuelva a someterse a las exigencias 

generales, y renuncie a los caprichos y tendencias personales 

Para actuar de acuerdo con estos principios, es necesario que 

los maestros mantengan una actitud distante con respecto a 

los alumnos. 

1.1.3 FUNCIONES DEL MAESTRO 

En este tipo de educación el maestro juega un papel la -

portante, pues él es la base y condición del éxito de la edu-

cación. Es el responsable casi absoluto del aprendizaje. se  

le considera asi mismo como la máxima autoridad dentro del sa 

lón de clases, quién posee e impone la verdad a sus educandos. 

Enseña, evalua, fija normas, controla , muestra los pa - 

sos a seguir y las tareas y obligaciones, organiza el conoci-

miento, prepara y elabora la o las materias que han de ser -

aprendidas, en una palabra traza el camino y lleva por el a -

sus alumnos. Snyders ( citado en Palacios 1984. p.18 ) ha -

descrito con mas detalle esta función 'primordial. " El maes-

tro es quién prepara y dirige los ejercicios de forma que se 

desarrollen segón una distribución fija. Para que el conocí -

miento este adaptado a la edad y a las fuerzas de los alumnos 

y para evitar perder timpo y malgastar esfuerzos, el maestro 
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en la clase no deja de tomar Iniciativa y desempeñar (.,.) su 

cometido central ". 

El maestro deberá separar también, los temas de estudio, 

para evitar confusión, de tal manera que lo aprendido ante 

riormente, aclare lo que se aprenderá después. El estudio se 

ni más fácil y más fecundo en la medida en que la acción del 

maestro tenga como finalidad prepara y marcar las etapas del 

trabajo. 

Dentro de este método, el repaso tiene asignado un papel 

fundamental, repaso entendido como repetición exacta y minu-

ciosa de lo que el maestro acaba de decir. " Después de ha-

ber explicado la lección, el maestro invita a los alumnos a -

repetir todo lo que ha dicho y a explicar las reglas con las 

mismas palabras que el utilizo ".( Palacios 1984. p.18 ). 

1.1.4 PUNCIONES DBL ALUMNO 

En cuanto al comportamiento del estudiante, éste juega un 

papel pasivo, limitándose dnicamente a escuchar, memorizar, 

repetir y obedecer las normas establecidas, asl mismo no tie-

ne derecho a participar en su desarrollo en forma activa. Tle 

ne poca oportunidad de hacer las cosas a su manera, de pensar 

con originalidad, de Intentar nuevas soluciones y de probar -

nuevos métodos educativos. 
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El alumno debe acostumbarse a hacer más, la voluntad de 

otras personas, debe obedecer con prontitud a sus superiores 

debe acostumbrase en definitiva, a someterse por entero al -

maestro. 

Otra de las características que posee, el estudiante 

desde este punto de vista, es que debe ser capaz de repetir 

en el momento adecuado las respuestas consideradas como váli-

das y correctas por el maestro. La mayoría de las veces este 

aprendizaje no pasa de ser una mera acumulación de informa --

ción que es repetida a la hora de la prueba para tratar de -

conseguir una buena calificación. Además el estudiante debe 

escuchar en silencio y con atención las exposiciones del maes 

tro, hacer los trabajos encomendados, haciéndolos siempre en 

la forma como se le indique. Comportarse correctamente, ser 

obediente y sumiso, no contradecir al maestro. Por todo esto, 

él puede recibir una buena calificación como símbolo de reco-

nocimiento y garantía de su aprovechamiento y de su buen con-

portamiento como estudiante. 

1.1.5 CONSECUENCIAS EDUCATIVAS 

Con respecto a las consecuencias educativas, la educación 

tradicional, es criticada, entre otras cosas porque pretende 

cambiar al orden de las cosas. " En lugar de dedicarse a pro-

vocar sed en el niño, pretende hacerles beber sin tenerla. En 
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lugar de .dedicarse, de interesarse por las necesidades del ni 

ño, la escuela se empeña en servir su único plato, común y - 

obligatorio sin preocuparse de si se produce en quienes lo in 

gieren indigestiones que hacen que el alimento les repugne en 

en adelante ". ( Palacios 1984 p .18 ). 

Otra de las criticas que se le hace al método tradicio-

nalista, es que se basa en la autoridad formal del maestro,-

esto es, el niño es obligado a obedecer incondicionalmente,se 

acostumbra a pensar según las normas de la escuela, ejecuta 

las ordenes que recibe, pero con ellas pierde su personalidad 

Por la existencia misma de los métodos autoritarios el -

niño se ve obligado a reaccionar contra la autoridad y el cli 

loa de Inferioridad y subordinación al que se halla sometido -

le impulsa a defenderse sirviéndose de la desobediencia, las 

trampas y la hipocresía. Además, la disciplina escolar empuja 

al niño al egoísmo, a buscar ventajas para sf mismo, a compe-

tir permanentemente con los demás niños a través del sistema 

de notas, calificaciones, etc. 

Como consecuencia de todo esto, la educación tradicional 

produce en el niño, desadaptación, incapacidad de tomar sus 

propias decisiones, competencia entre compañeros y dependen 

cia. 

Debemos pensar que si bien es cierto que la educación 

tradicional ha jugado un papel muy importante en el desarro 

llo del hombre, en su progreso y en su cultura. Las condicio- 



nes actuales del mundo en que vivimos nos están pidiendo una 

de !a forma ccNin hemos ¡levad" a ,7ah,. hasta 

ahora, las actividades que llamamos educación. 

1.2 EDUCACION CENTRADA'EN EL ESTUDIANTE 

1.2.1 ASPECTOS FILOSOFICOS 

Por otro lado y contrariamente a la educación tradicional 

encontramos a la educación centrada en el estudiante, la cual 

atiende al alumno en forma Integral , dá importancia a sus 

áreas: físicas, Intelectuales, espirituales y sociales. En 

otras palabras es una formación integral basada en el aprendi 

zaje significativo. 

Los fundamentos básicos de la educación centrada en la 

persona, tienen como punto de partida a Carl Rogers, quien 

plantea que el ser humano por naturaleza es: positivo, res-

ponsable creativo, digno de confianza y en continuo proceso 

de desarrollo. La persona.es considerada como un individuo - 

Onico, indivisible, sensible y poseedor de un potencial la—

tente e innato, que tiende a desarrollarse, a tener armonla 

consigo mismo y con sus semejantes y a la autorreallzación. 

Desde su nacimiento, el ser humano tiende a buscar y lo-

grar la sobrevivencia,el desarrollo y la realización personal 

Esta tendencia natural lo impulsa hacia la besquedad perma-

nante de si mismo. 
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Cuando el ser humano nace, es completamente él mismo. A-

medida que crece e interactda con su ambiente, va mod.ticando 

su comportamiento y lo adecua a las expectativas que los de--

más tiende de él, con la finalidad de ser aceptado y amado. 

En el proceso de maduración, el adulto emocionalmente ma 

duro necesita, dejar de actuar como lo requieren los demás y 

encontrarse de nuevo consigo mismo. 

Debe reconocer, aceptar y respetar su dignidad como ser 

humano mediante una actitud continua de observación, análisis 

y síntesis que lo lleve a formar conciencia critica, para In-

terpretar de manera lógica, y razonar de su propia realidad y 

la del ambiente que le rodea. 

r 

Tal proceso de büsqueda de la verdad, de lo bello y de 

lo bueno es una constante lucha para lograr la autonomía, la 

Interdependencia y la autoevaluación necesaria para hacer del 

adulto una persona autosuficlente y responsable, capaz de to-

mar decisiones y responsabilidades por las consecuencia de - 

sus propias acciones y elecciones. ( González 1987 ). 

1.2.2 CONCEPCION DE RDUCACION 

¿ Pero que entendemos por educación centrada en el estu-

diante 7. La educación centrada en el estudiante es un proce-

r:o que esta centrado en el aprendlaje qignificativo ( el - 
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cual describiremos más adelante ) para el individuo en cues - 

tión y no en la enseñanza por sf misma; le Importa más el pro 

ceso de descubrimiento de conocimientos y habilidades, asi -

como la adquisición diaria de nuevas experiencias que el alma 

cenamiento pasivo de grandes cantidades de información y teo-

rías ya elaboradas. 

La educación centrada en el estudiante , siendo un tipo 

de educación humanista, se Interesa también por todo el ser -

humano, inteligencia, conducta y afectividad. Y más aun, cen-

tra su atención en el educando mismo como sujeto de su propia 

educación, Rogers ( 1972 ), nos dice que todo " Individuo po-

see en si mismo la capacidad y la tendencia - en algunos la -

tente- de avanzar en la dirección de su propia madurez ". 

( pag. 42 ). 

Cada persona posee en si misma la capacidad de autodiri - 

girse adecuadamente, de elegir sus propios valores, de tomar 

decisiones y ser responsable de si mismo, en sus acciones, 

Ideas y sentimientos. 

La educación centrada en el estudiante al estar comprome 

tida con toda persona, se interesa por su desarrollo global 

como ser-humano, por su crecimiento y autorealización. "Está 

centrada en el proceso de aprendizaje y no en la enseñanza . 

Lo que Importa es cómo facilitar el aprendizaje significativo 

del estudlarite y no qué hay que enseñar. Es más un proceso - 
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que algo determinado de antemano. Puesto que cada quien es su 

jeto de su propia educación, todos aprenden de todos, nadie - 

educa a nadie. Lo mas que alguien puede hacer es facilitar el 

aprendizaje ". ( Moreno 1974, p.39 ). 

Este enfoque, al centrar su atención en el estudiante - 

más que en el maestro, constituye un cambio radical en la for 

ma de abordar el proceso educativo. Y también, al considerar 

a cada ser humano como sujeto de su propia educación, con ca-

pacidades de dirigir en forma adecuada su conducta y sus ac - 

ciones, al respetar la libertad y la dignidad de la persona,-

nos ofrece un modelo para el cambio social basado en el deseo 

humano y Ja potencialidad que los Individuos tienen para cam-

biar constructivamente, 

Una de la premisas básicas de la educación centrada en -

la persona es que; se puede confiar en los estudiantes, es po 

sible tener confianza en su curiosidad innata y en su deseo - 

de aprender. Pero, claro, a condición de que se promueva una 

atmósfera interpersonal-social adecuada para la aparición del 

interés por el aprendizaje. La hipótesis de trabajo básica pa 

ra el maestro es que ," cuando se halla en contacto real con 

los problemas de la vida, los alumnos desean aprender, crecer 

'descubrir y también crear ". 	Rogers. 1975. p.255 ). 

Resumiendo lo anterior, podríamos decir entonces que, la 

educación centrada en el estudiante es un proceso dinlmico en 

• 
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donde el alumno participa activamente en su aprendizaje y de-

sarrollo integral ( biológico, psicológico y social ). Esta 

educación parte de la base de confiar en el ser humano y en 

sus capacidades innatas para desarrollarse y realizarse. 

Ahora bien, dentro de la educación centrada en la persa-

na existen ciertos objetivos - segón Rogers- que se pretenden 

alcanzar y desarrollarse en los estudiantes, estos son: 

1.- Que los estudiantes sean capaces de tener iniciativa 
propia para la acción. 

2.- Que los estudiantes puedan elegir y autodirigirse en 
forma inteligente. 

3.- Que los estudiantes aprendan críticamente y logren 
desarrollar sus capacidades evaluativas ante las con 
tribuciones de otros. 

4.- Que los estudiante adquieran los conocimientos nece-
rios para la resolución de sus conflictos y sean ca-
paces de adaptarse con flexibilidad e Inteligencia a 
situaciones problemáticas nuevas. 

5.- Que los alumnos sepan utilizar sus experiencias en 
forma libre y creadora. 

6.- Que los alumnos sean capaces de cooperar eficazmente 
con los demás en las diversas actividades que empren 
dan. 

7.- Que los alumnos trabajen no por la aprobación y el -
reconocimientos social, sino para lograr sus propios 
objetivos. 

1.2.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

" El aprendizaje significativo es la piedra angular de 

la educación centrada en el estudiante. Este aprendizaje con- 

siste en asimilar uno mismo lo aprendido, hacerlo propio tal 
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como se hace con el alimento que se Ingiere, se digiere y se 

asimila. Cuando el aprendizaje tiene significado para la per-

sona, se integra a ella, por lo tanto, no se olvida y puede -

aplicarse prácticamente a la vida diaria ". ( González 1967. 

p.67 1. 

De manera similar a Rogers ( 1990 1 nosotros consideramos 

que los .seres humanos tienen una curiosidad innata que los -

lleva a una bdsqueda constante y a un deseo de aprender con-

tinuamente. Pero para que estas tendencias se manifiesten se 

hace necesario un ambiente interpersonal-social adecuado, que 

permita el desarrollo de la curiosidad. 

El alumno aprende, significativamente sólo aquellas co - 

sas que percibe como vinculadas con su propio desarrollo. En 

realidad lo que hemos aprendido y forma parte de nuestra vida 

es aquello que ha sido Interesante e importante para nosotros 

   

   

   

   

   

   

De manera que, no se puede enseñar a otra persona direc-

tamente, sólo se puede facilitar su aprendlzaje, pero ¿ como 

se facilita el aprendizaje 7. Rogers ( citado en Moreno 1979 

p.49 ), ha encontrado un gran paralelismo entre las condicio-

ne:, que facilitan el crecimiento de una persona en la psicote 

rapia y aquellas que facilitan el aprendizaje significativo -

de los estudiantes. 

. As! como en la psicoterapia el elemento fundamental es -

un cipo característico de relación entre terapeuta y cliente 

asf tambien, en la educación centrada en la persona, el fa- 
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tor esencial del proceso educativo consiste precisamente en - 

un tipo especial de relación entre educador y educando. 

Por lo tanto la facilitación del aprendizaje significan 

vo se basa en ciertas actitudes específicas que existen en la 

relación personal entre el facilitador y el que aprende. ( Ro 

gers 1990 

Las condiciones y actitudes que facilitan el aprendizaje 

significativo son: 

A) Contacto real con los problemas Importantes. Esto se 
refiere a que la persona debe estar en contacto real 
con los Intereses, las Inquietudes y los problemas -
Importantes de su existencia, de tal forma que perci-
ba todo aquello que resuelve su problema exsistenclal 
( González 1984 ). Cuando el aprendizaje está vincu-
lado a la vida y a los Intereses de la persona, ésta 
participa, opina y aplica a su vida diaria lo que a -
aprende. 

B) Autenticidad o genuinIdad. Esto es, cuando el facili-
tador es una persona real y se relaciona con el estu-
diante sin máscaras, es mucho más efectivo como faci-
litador del aprendizaje. 

C) Aceptación positiva incondicional. Esta condición es 
una de las más importantes del aprendizaje significa-
tivo, y consiste en poder aceptar a la persona, tal -
como es, sin ponerle condiciones. El aceptar Incondi-
cionalmente no significa la aprobación de una conduc-
ta. Se puede aceptar a la persona pero estar en desa-
cuerdo y desaprobar la conducta que le hace daño as1 
mismo, a sus semejantes o a ambos. 

D) Comprensión ~ática 	" Cuando el facilitador del - 
aprendizaje ( maestro ) tiene la habilidad de com -
prender las reacciones del estudiante desde dentro, 
cuando tiene una conciencia sensitiva de la forma co-
mo el proceso educativo del aprendizaje aparece al -
estudiante, entonces se aumentan las posibilidades de 
un aprendizaje significativo " ( Rogers 1966, p.329 ) 

E) Provisión de recursos. El aprendizaje significativo -
esta constituido por una gran variedad de recursos -
que pueden ofrecer al estudiante: conocimientos, téc- 
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nicas, teorías, libros, laboratorios, visitas, biblio 
tecas, periódicos etc. Estos recursos tienen una gran 
Importancia, pero es de mayor trascendencia que los -
alumnos tengan libertad para elegir llbremenete los -
recursos que deseen utilizar y que éstos no les sean 
impuestos. 

En conclusión, el aprendizaje se facilita cuando el estu 

diente participa responsablemente en el proceso mismo de su -

aprendizaje. Es decir, si el estudiante tiene oportunidad de 

planear sus actividades, definir sus objetivos, seleccionar -

los recursos, formular los problemas, plantear sus inquieta -

des y tiene la responsabilidad de cada una de sus decisiones, 

entonces se facilita su aprendizaje. 

1.2.4 AUTORIDAD Y DISCIPLINA 

En relación a los aspectos de autoridad y disciplina 

encontramos, que puesto que la educación centrada en el estu-

diante confía en la bondad del ser humano, en sus capacidades 

para dirigirse as! mismo inteligente y responsablemente, es -

lógico, que considere que la autoridad debe estar en el grupo 

mismo, en todas y cada una de las personas que participan en 

clase, Incluido el maestro. La discplina como conjunto de nor 

mas de comportamiento y de reglas para realizar el trabajo, -

surge del mismo proceso grupal y no de una imposición externa 

en función de las necesidades cambiantes de los integrantes,-

así como, de las características de la tarea a realizar, se 

Se espera una responsabilidad individual y comunitaria con 

respecto a las personas, al grupo y a la tarea. 
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La disciplina desde este punto de vista, no es un fin en 

si misma, sino un medio para conseguir objetivos educativos 

específicos. Es algo que está al servicio de todas las perso-

nas y de la tarea a realizar, Más que Insistir en prohibicio-

nes está dirigida a promover. y facilitar el desarrollo y el -

aprendizaje de los estudiantes. 

Este tipo de autoridad favorece el desarrollo de la inde 

pendencia, de la seguridad y de la confianza en uno mismo. 

Los Individuos expresan sus opiniones personales, toman 

la iniciativa en las acciones, hacen sugerencias y confían en 

lo que ellos saben y en sus habilidades. 

1.2.5 PUNCIONES DEL MAESTRO 

Dentro de este proceso de aprendizaje, el facilitador -

juega un papel muy importante. En un principio el maestro tie 

ne la tarea de presentar con claridad el tipo de experiencia 

de aprendizaje que pretende promover y las creencias básicas 

de confianza en el grupo y empezar a establecer con sus pala-

bras y sus acciones el tipo de ambiente adecuado para facili-

tar el aprendizaje significativo. 

Antes que nada, el maestro tiene que aclarar a los estu-

diantes cuál es el tipo de enfoque que él espera seguir en - 
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esa clase y redefinir las funciones y tareas esperadas de él 

y de los estudiantes a participar y, a que consideren el cur 

so como su curso de modo que empiecen a sentirse re.onsables 

de los distintos aspectos de la realización del mismo. 

Todo esto se hace con el fin de que el estudiante reco-

nozca e identifique problemas y situaciones reales e importan 

tes para ellos, alrededor de las cuales organizar las activi-

dades de aprendizaje. Que estén enterados de todos los recur-

sos disponibles y que puedan utilizar para su aprendizaje, 

as1 como las limitaciones del curso. Que poco a poco se vaya 

creando un clima de libertad, permisividad y aceptación en la 

clase, de tal manera que cada uno de los participantes, se -

sienta en confianza para explorar y exponere sus propias In -

quietudes, problemas, experiencias, ideas, opiniones y dudas, 

que cada estudiante se sienta tratado como una persona, acep-

tado incondicionalmente y comprendido empdtIcamente. 

El maestro confía en la tendencia al crecimiento y a la 

autorealización como la fuerza motivadora fundamental del --

aprendizaje, por lo tanto sus esfuerzos están encaminados a -

crear un ambiente propicio para que los estudiantes entren en 

contacto con su propia tendencia al crecimiento. Tratarán de 

buscar los medios para que, por un lado, el estudiante este - 

intrinsecamente motivado, y por otro, para que las motivacio- 

nes externas se hagan menos importantes. 	Moreno 1974 

El maestro se presenta a si mismo como un recurso dispo 

nible y que el grupo puede utilizar de diversas maneras, stern 
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pre y cuando el maestro se sienta cómodo trabajando en la for 

ma pedida por el grupo, 

En distintos momentos, el maestro puede ser un asesor, - 

un conferencista, un amigo o una persona que escucha, acompa-

ña y proporciona información, en otras palabras sirve de ca-

talizador, 

Al responder a las manifestaciones del grupo, el maestro 

toma en cuenta y acepta tanto los aspectos afectivos como los 

aspectos cognoscitivos y los aspectos de la relación interper 

sonal contenidos en ellas, y tratando de dar a cada uno el -

énfasis y la importancia que le dá la persona o personas que 

se comuniquen. 

Esto es Importante, pues, ayuda a promover una buena co-

municación entre los participantes, de manera que pueda ha - 

ber claridad en los mensajes y los conflictos puedan resolver 

se abierta y claramente. 

A medida que se establece un clima de libertad, acepta-

ción y confianza en el grupo y que los estudiantes se vayan 

sintiendo responsables del curso, el maestro puede cambiar su 

función y convertirse, de hecho, en un participante mas del 

grupo, expresando sus opiniones, ideas, inquietudes y senti-

mientos en la misma forma que los demas miembros. (Moreno 19-

74 1. 

El maestro ayuda a los estudiantes a concretar su apren-

dizaje y a evaluar su trabajo, 
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Precisamente, porque, el aprendizaje significativo no se 

dá en la misma forma que el aprendizaje mecánico y memorisis-

ta y porque el proceso de una clase centrada en el eudiante 

es muy distinto de una clase tradicional, es necesario que el 

maestro ayude a los estudiantes a aprender en esta forma dife 

rente. 

El estudiante necesita otros criterios diferentes a los -

que está acostumbrado, para evaluar su aprendizaje. 

1.2.6 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE 

En cuanto a las funciones del estudiante, dentro de este - 

tipo de educación, este debe definir qué es lo que quiere 

aprender y establecer sus propios objetivos. El estudiante de 

derá decir como quiere aprender, pues él es el responsable de 

bu aprendizaje. " Al estudiante le corresponde seleccionar 

problemas, situaciones o preguntas importantes sobre lo que 

está interesado y alrededor de los cuales quiere organizar 

sus actividades para aprender algo que le sea significativo 

Moreno 1974. p. 66 ). 

As! mismo debe elaborar un plan de trabajo y llevarlo a 

la práctica, es decir, debido a que el aprendizaje es un fenó 

meno interno personal, es imprescindible que el estudiante se 

Involucre activamente en el proceso mismo del aprendizaje y - 
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que sea él quien, sólo o con ayuda de otros elabore su plan 

de trabajo y realice las actividades mediante las cuales va 

a aprender. 

Si el estudiante mismo toma la iniciativa y la responsa-

bilidad de utilizar en la forma que le sea más relevante Jos 

recursos disponibles, nadie'va a obligarlo ni a hecerlo por 

él . Por lo tanto, siendo él quien mejor sabe qué es lo 

aprende, está también en una mejor posición para identificar 

Jo que necesita y entonces buscar los recursos que le hagan 

falta. Esto no quiere decir que todas estas actividades ten 

gan que realizarse en forma aislada o individual. De hecho la 

colaboración de otras personas puede serle útil y necesaria. 

Quiere decir simplemente que él es el centro de la responsabi 

billdad y de la iniciativa. 

Nadie sabe mejor que el estudiante cuál ha sido su trabajo 

realizado y cómo lo ha hecho. El es el único que está en posi 

alón de conocer la significatividad de su aprendizaje. Aunque 

los campaneros y el maestro pueda decirles sus apreciaciones 

y opiniones, es el estudiante el que tiene la responsabilidad 

principal de su evalución ( Moreno 1974 ). 

1.2.7 CONSECUENCIAS EDUCATIVAS 

La educación centrada en el estudiante busca y genera se -

res humanos dinámicos, responsables, comprometidos y en con ti 

nua búsqueda por su desarrollo personal y social equilibrado 
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Por medio de este proceso educativo el niño afirma su indi 

vidualidad al descubrirse a sl mismo y a los otros seres hurra 

nos con los que puede relacionarse en forma interpers(,nal, co 

mo fuentes de comunicación y enriquecimiento. La confianza 

que los maestros le demustran al estudiante facilitará su ex-

presión, le dará seguridad en sl mismo y en los otros, y le 

permitirá compartir la autoridad, a la que perciben como inte 

resada por su bienestar y en una actitud de servicio y no de 

superioridad inalcanzable, Entonces el niño empieza a preocu-

parse por sl mismo y por el grupo del cual siente forma parte 

La conciencia social surge en el momento en el que el niño de 

tecta como su comportamiento y sus actitudes afectan no sólo 

sólo a el mismo, sino también a su grupo o comunidad. 

cuando se da mayor importancia al valor personal a la 

propia experiencia de vida, el niño aprende a valorar a la 

persona por quien es y no por lo que posee o aparenta. 

Entonces surge el proceso sociallzante de la igualdad, -

la conciencia de que todo ser humano, independientemente de -

su nivel socioeconómico y cultural, es una persona digna de 

confianza y valiosa con la cual al cooperar y compartir se ob 

tiene enriquecimiento reciproco. El niño crece abierto al cam 

bio, rechaza la opresión y la Injusticia, y busca nuevos cami 

nos que promuevan al ser humano y a la sociedad, por lo que -

cumplirá con todas las leyes que sirvan al hombre y desechará 

todas las que lo sometan. ( González 1987 ). 
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Se han destacado en ésta exposición, algunos antecedentes 

generales, en lo que se refiere a la educación tradicional y 

a la centrada en la persona. así mismo hemos observado gran--

des diferencias en ambos métodos. 

Una de estas diferencias radica principalmente en que, id 

educación tradicional al dar mucho énfasis a la acumulación 

de conocimientos y estar más orientada a producir alumnos que 

puedan reproducir cierto material Informativo y que tengan ha 

billdad para realizar ciertas operaciones preescritas, limita 

en gran medida al educando para que éste desarrolle su senti-

do critico, aplique constructivamente sus conocimientos y en 

cuentre nuevas soluciones a sus problemas. 

Mientras tanto a la educación centrada en la persona, no 

le Interesa que el alumno reproduzca y acumule conocimientos, 

sino que le Importa más el proceso de descubrimiento de cono-

cimientos y habilidades, así como la adquisición diaria de -

nuevas experiencias. Y esto sólo se adquiere, en la medida en 

que al alumno se le permita participar activamente en su -- 

aprendizaje y sea éste quien elige los elementos importantes 

e interesantes para su desarrollo, es entonces, que lo apren-

dido formará parte de su vida personal y podrá aplicarlos 

constructivamente. 

Es por esto que Ja educación centrada en el estudiante, ha 

ce hincapié, en que no se puede enseñar directamente a otra - 
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persona, sino, solamente se puede facilitar su aprendizaje. 

Otra de las diferencias importantes, que se encuentran en 

ambos métodos, es que, para la educación tradicional, el maes 

tro debe ser una autoridad dentro del salón de clases, quién 

además Imparte el conocimiento, previamente digerido a sus -

alumnos, pués estos no serán capaces de realizarlo por si mis 

mos. Pero no serán capaces de realizarlo, porque,nunca se les 

permite el enfrentamiento directo a los problemas. Esto es lo 

que trae como consecuencias, que a los niños se les dificulte 

y les resulte sumamente dificil asimilar los conocimientos, -

pues estos se han hecho ajenos a ellos. 

Estas dificultades que presenta el niño son atribuidas por 

el maestro, a la falta de interés y pocos deseos de aprender 

del alumno, pero nunca cuestionará su propia actitud y compor 

tamiento hacia ellos. Por lo tanto no es el maestro y su for-

ma de impartir la clase los causantes de estos conflictos, -

sino el propio estudiante. 

Para la educación centrada en el estudiante, el papel que 

desempeña el maestro y el alumno, dista mucho de ser una reía 

cien de autoridad-sumisión, implica algo más comlejo. Aqui el 

maestro no es una autoridad, sino un facilitador, quien se en 

cargará de crear un clima de libertad, aceptación y de con 

fianza tal, que permita a los estudiantes adquirir una mayor 

responsabilidad hacia su propio aprendizaje. Por lo que éste 
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ultimo tendrá como responsabilidad máxima, enfrentarse a las 

situaciones problema y proponer alternativas de solución. Es- 

• to es lo que ayuda a los niños a asimilar y comprender de ma-

nera más eficaz el conocimiento, pues se enfrenta a el de ma-

nera directa. 

Otra diferencia Importante es que el maestro no imparte -

una clase propiamente dicha, sino que se convierte en un re -

curso disponible, al cual el grupo puede utilizar de diversas 

maneras, ya sea, asesor, conferencista, amigo, etc. 

Finalmente, otra de las características del maestro, es -

que éste debe poseer ciertas actitudes tales como: valoración 

Incondicional, empatía y congruencia, que lo acrediten como -

un verdadero facilitador del aprendizaje, pues serán estos - 

elementos, los que facilitaran el proceso de aprendizaje en 

los educandos. 

Mucho se ha dicho que el maestro tiene que estimular al -

alumno y comprenderlo, que su papel principal es capacitarlo 

para explorar e Investigar. Por desgracia esto no basta para 

educar, pues a la hora de la verdad, los alumnos presentan 

problemas, aun cuando el maestro crea en la democracia, la 

aceptación, el respeto y las diferencias individuales. El -

maestro debe poseer habilidades especificas para evitar y re-

solver, en forma efectiva y humana los grandes y pequeños pro 

blemas que surjan diariamente. 
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Para empezar una mejora en la comunidad escolar, es necesa 

rio que la relación de los maestros con los alumnos cambie, -

ya que es ésta, muchas veces, la causa de los problemas esco-

lares. 

Se ha observado, que dentro de la educación tradicional, el 

maestro tiene poco interes en platicar con sus alumnos de per 

sona-a-persona y de preocuparse por sus problemas. Por lo -

cual el maestro nunca llega a conocer a las personas con las 

que trata. 

Es en este punto, donde la educación centrada en la perso-

na ha puesto mucho,enfasis, pues plantea que el elemento esen 

cial del aprendizaje significativo, radica en el establecí --

miento de una relación interpersonal enriquecedora, la cual 

supone ciertas condiciones y actitudes tanto de parte del edu 

cador como de los educandos. 

Estos son algunos de los elementos que se manejaran en el 

siguiente capitulo. 
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" DESPERTARSE ES COMPRENDER QUE NO ES ASI 
QUE LA VIDA (NUESTRA VIDA) ESTA REPLETA 
DE OTRAS POSIBILIDADES, Y PARA ESTO ES 
IMPRESCINDIBLE CONOCERSE A SI MISMO ; 
SABER QUE HAY UN TESORO OCULTO DENTRO DE 
NOSOTROS, ESPERANDO SER DESCUBIERTO Y 
UTILIZADO." 

ANTHONY DE MELLO 
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CAPITULO II 

LA RELACION INTERPERS0NAL EN LA FACILITACION DEL APRENDIZAJE 

Dentro de la educación centrada en el estudiante, la inl 

clación del aprendizaje no depende de las cualidades didácti-

cas dei maestro, de sus conocimientos acerca de la materia, 

.del uso del material, de sus conferencias y presentaciones 

aunque todos estos elementos podrlan constituir recursos eti- 

les en alguna ocasión 	sino que, la facilitación del aprendí 

zaje significativo depende de ciertas actitudes que se reve -

Jan en la relación interpersonal entre el facilitador y el --

alumno. 

Dicho en otras, palabras, la relación personal que se es-

tablezca entre ambas partes, deberá estar impregnada de cier-

tas actitudes mínimas, poseídas por el facilitador, quien ade 

más estará apoyado por parte de la institucion, con cualida - 

dades mínimas que permitan a los alumnos, disponer de mate - 

rial y enfrentarse directamente a los problemas de manera que 

el desempeño del alumno sea fructífero. 

Por lo tanto, la relación que se establezca, permitirá a 

ambas partes, un mejor desempeño. Pero lo más importante, es 

que el alumno podrá utilizar su curiosidad, avanzar segen sus 

propios intereses, Indagar, explorar y cuestionar todo lo que 

observa a su alrededor de tal manera que pueda reconocer que 

todo esta en un proceso de cambio y que es necesario conti --

ruar su conocimiento. 
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Es en este contexto donde surgen verdaderos estudiantes, 

gente que aprende, alumnos y profesores creativos. Es por es-

toque resulta necesario estudiar cuales son las cualidades 

que debe poseer el maestro, pues son precisamente estas caras 

terlsticas dentro de la relación interpersonal, las que pro--

porclonan la eficacia del enfoque centrado en la persona apil 

cado a la educación. 

2..1 CONDICIONES ESENCIALES QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE 

Para obtener el aprendizaje significativo se requieren, 

como es lógico suponer, algunas condiciones y actitudes tanto 

de parte del educador como de los educandos. 

Rogers ( 1990 ), plantea las siguientes condiciones y ac 

titudes generales para que se produzca el aprendizaje. 

2.1.1 AUTENTICIDAD O CONGRUENCIA. 

Quizá la principal de estas actitudes básicas sea la au-

tenticidad. Cuando el facilitador es una persona auténtica y 

entabla una relación con los estudiantes, sin máscaras y se 

muestra realmente tal como lo que es, y no un dizfraz, una sí 

mulación, está siendo realmente auténtico. Esto significa en-

tonces que, el facilitador tiene conciencia de sus experien--

clas, que es capaz de vivirlas y comunicarlas sí resulta nece 

sario, 
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En algunos casos sabemos que lo que cierta persona dice 

no sólo significa lo que•está diciendo, sino que además sus 

sentimientos corresponden precisamente a lo que está expresan 

do. 

Por consiguiente, para la facilitación del aprendizaje, 

el facilitador debe caracterizarse por una buena medida de -

congruencia en la relación, la experiencia real de sus senti-

mientos debe corresponder a una apercepción exacta de sus sen 

timientos y reacciones a medida que se manifiesten. 

Dicho en otras palabras los sentimientos que el facili-

tador experimenta deben ser accesibles a él de tal manera que 

pueda vivir con ellos y comunicarlos si resulta apropiado. 

Es entonces que el facilitador llega a un encuentro per 

sonal con el alumno. Nadie logra llegar a está condición com-

pletamente, pero mientras el maestro sea más capaz de escu 

char en forma aceptante lo que esta sucediendo dentro de él 

mismo y sea capaz de vivir con esos sentimientos sin temor, 

más alto será el grado de congruencia. 

2.1.2 ACEPTACION POSITIVA INCONDICIONAL. 

otra de las características que debe poseer un facilita-

dor, es la aceptación positiva incondicional, la cual consis-

te en poder aceptar a la persona sin tomar en cuenta el com - 

portamiento particular que en ese momento tenga. El aceptar 

Incondicionalmente no significa la aprobación de una conducta 
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Se puede aceptar a la persona pero estar en desacuerdo y lesa 

probar la conducta que le hace daño a si mismo, a sus semejan 

tes o ambos. 

Esta actitud implica tanto la aceptación de las expresio 

nes de sentimientos malos, dolorosos y anormales por parte -

del alumno, como de los sentimientos buenos, positivos, madu-

ros y sociables. Supone la aceptación del niño y la preocupa-

ción por él como persona. En la medida en que el maestro sea 

capaz de crear un clima generador de seguridad mediante el -

respeto positivo e Incondicional, es más factible que se veri 

fique en el niño un aprendizaje significativo ( Rogers 1990 ) 

2.1.3 COMPIWNsION INPATICA. 

Otro de los elementos esenciales dentro del aprendizaje 

significativo, es la comprensión empátíca. Esta condición se 

refiere a que el facilitador debe experimentar una compren 

sión precisa y real del mundo del alumno, tal como éste lo ve 

desde su propio interior. La empatía supone sentir el mundo -

privado del alumno como si fuera el propio, pero sin perder 

de vista la cualidad de " como si ". El asesor debe ser ca 

paz de sentir el enojo, el temor o la confusión del alumno. 

Cuando el facilitador capta con claridad el mundo del otro y 

se desplaza en él libremente, puede comunicarle su compren 

sión de lo que el alumno ya sabe y transmitirle también los 

significados de su experiencia que éste mismo ignora. 
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La empatía debe entenderse como la aprehensión de la ex 

periencia de la persona, del contenido y los sentimientos de 

los cuales esta impregnada. Comprender empaticamente no es 

otra cosa que " acompañar " a la persona a recorrer las expe-

riencias y entenderlas, como si fueran propias. 

Estas actitudes que se mencionaron deben ser poseidas 

nimamente por el facilitador, sin embargo existen otras dos - 

condiciones que deben existir en la educación centrada en el 

estudiante y se refieren a: 

2.1.4 CONTACTO REAL CON LOS PROBLEMAS IMPORTANTES. 

En primer lugar, el alumno debe afrontar una situación 

que perciba como problema serio y significativo, en donde ac-

tde de manera que no pueda controlar, este abrumado por con-

fusión y conflicto. En otras palabras, que se halle ante un 

problema que ha tratado de manejar, pero no ha podido hacerle 

frente, en consecuencias, estará ansioso de aprender, aunque 

al mismo tiempo teme descubrir en si mismo cosas que lo per -

turben. 

2.1.5 PROVISION DE RECURSOS. 

La materia prima ( del aprendizaje significativo ) esta 

constituida por una gran variedad de recursos que pueden ofre 

cer al estudiante; conocimientc, técnicas, teorías, libros, 

laboratorios, visitas, bibliotecas, periódicos, etc. Estos re 
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cursos tienen una gran importancia, pero es de mayor trascen-

dencias que los alumnos tengan libertad para elegir libremen-

te los recursos que deseen utilizar y que éstos no les sean 

impuestos, 

 

El aprendizaje se dará cuando exista una atención real a 

la persona a su individualidad,a su propio proceso de desarro 

llo. El contacto real con los problemas, es una herramienta 

Importante, ya que en él se da libertad al estudiante para 

participar y comprometerse en la elaboración de las normas, 

los objetivos, las estructuras y las actividades, debido a 

que éstas serán significativas si están basadas en los inte 

reses y las necesidades de los miembros del grupo. El aprendí 

zaje significativo, el respeto, la aceptación y el afecto jue 

gan un papel trascendente, ya que mediante éstos se promueve 

el espiritu y el interés por el conocimiento y el descubrí -

talentos de nuevas cosas. 

Las características mencionadas anteriormente son consi-

deradas por Rogers, como necesarias y suficientes para crear 

una atmósfera y una relación Interpersonal que promueva el -

cambio y el proceso de desarrollo del potencial humano en el 

campo de la educación. 

Para el facilitador del aprendizaje poseer estas actltu 

des significa aprender junto con su propio grupo, compartir -

con los alumnos la responsabilidad, y poder confiar en la ten 
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dencia humana innata al crecimiento y la autorealización. 

Sin embargo para el maestro tradicionalista, esto mismo, 

significaría, dejar de ser él, el principal y único miembro 

del grupo que sabe lo que los alumnos tienen que aprender, 

así mismo, •ya no podrá ser la autoridad que señala,las tareas 

obligaciones, sanciones y castigos. por lo cual sentira que -

el grupo " se le va de las manos ", además de que implicaría 

una mayor dedicación, compromiso y responsabilidad en su tra-

bajo diario, es por esto que el maestro prefiere no Involu - 

carse en la educación centrada en la persona, y continuar co-

mo hasta ahora lo ha hecho. Esto significarla por lo tanto -

que no se ha puesta ha pensar en las Implicaciones negativas 

que trae consigo una relación de este tipo, en donde el maes-

tro cosifica al niño y a la educación, en donde ninguno de -

los dos actud con seguridad y constantemente se sienten agre-

didos y amenazados. Este temor e inseguridad no permitirá el 

desempeño adecuado, tanto del alumno como del maestra. Esto 

es lo que podríamos llamar el inicio de una relación en vías 

de deterioro. 

2.2 RELACION INTERPERSONAL EN VIAS PE DETERIORO 

Podría decirse que una relación en vías de deterioro en 

tre el maestro y el alumno, se caracteriza fundamentalmente -

porque no se manifiestan en el maestro ninguna de las cualida 

des ( congruencia, valoración incondicional y empatía ), que 
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caracterizan a un facilitador del aprendizaje. Por lo tanto -

cuando el maestro ( x ) y el alumno ( y ), entren en contacto 

y comunicación, es decir, comienzen a relacionarse , y en X , 

exista incongruencia, en la forma en como se comunica con sus 

alumnos, pues sus actitudes revelan cosas completamente dis -

tintas a las que expresa, p.e. cuando el maestro llama la 

atención a los alumnos por el desorden que hay en el salón de 

clases, pero a su vez les dice que no esta enojado. 

Esto nos indica que el maestro no es capaz de reconocer la ex 

periencia que esta viviendo y comunicarla a sus alumnos, por 

lo tanto no esta siendo congruente en la relación y comunica-

ción con los educandos. 

Asi mismo en este tipo de relación se observa una incon-

gruencia en la simbolización de la experiencia que se está --

viviendo, pues el maestro no será capaz de admitir que lo que 

sucede es que, a él le molesta el desorden que los niflos han 

armado en el salón, pues X es tan ordenado que, el ruido lo 

interrumpe en la realización se sus tareas. 

El alumno ( Y ), de alguna u otra manera comenzará a dar 

se cuenta, aunque no del todo y sin ser plenamente consciente 

de estas contradicciones del maestro, y empezará a reaccionar 

de diversas maneras, pues no sabe como actuar ante el compor-

tamiento cambiante de X. Estas conductas que presenta el niño 

se deberán también a la incongruencia que existe entre su ex- 
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periencia y la manera en como percibe al maestro, por lo cual 

reaccionará contradictoriamente, pues lo ha adquirido de X. 

Ante esta falta de atención y contradicción que esta vi-

viendo, el alumno se sentirá Indigno de afecto, rechazado e -

incluso malo, aun cuando su conducta sea aceptada y aceptable 

Como consecuencia, no se sentirá seguro al realizar sus traba 

jos escolares o si los lleva a cabo los hará pensando en la -

manera en como le gustan al profesor y no como le gustarla ha 

cerlos a él y en un caso muy extremo ni siquiera estará moti-

vado para realizarlos. De esta manera el niño comenzará a va-

lorar más las opiniones externas que las internas respecto a 

su trabajo. 

Este tipo de conductas del alumno, provocará angustia en 

el maestro, pues esto hará que el maestro tome conciencia de 

.sus sentimientos ambiguos que siente y expresa a los alumnos. 

Para protegerse contra esta amenaza, distorcionará más sus - 

percepciones y culpará a los niños por su comportamiento, pe-

ro no aceptará que es precisamente a d1, a quien le molestan 

ciertas conductas. Las reacciones que ambas partes X y Y pre-

sentarán serán: mutuas actitudes de rechazo, actitudes ambiva 

lentes y contradictorias. Quizá el maestro comience a recha-

zar a los alumnos que están atentando contra la imagen que él 

tiene de si mismo, p.e. no aceptara a los alumnos que, no cum 

píen adecuadamente con sus labores escolares y a los niños -

que no acatan las ordenes Impuestas por él. Pues estos niños 

i• 
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pondran en entre dicho su imagen como persona y la manera en 

como actúa ante el grupo. 

Se dice que entre más se estreche éste circulo vicioso, 

menos aceptada se sentirá la otra persona y repercuttra más -

en el funcionamiento de uno y otro, ya que, comenzarán a 

portarse contradictoriamente en todas las relaciones que esta 

blezcan. 

Una relación de este tipo, trae como consecuencia: Inse-

guridad, poca expresión, ambigüedad en los sentimientos, con-

ductas defensivas, rechazo y rigidez perceptiva. Todas estas 

conductas las adquiere el nudo del comportamiento del maestro 

por lo que resulta necesario que ambos o mínimamente uno viva 

una experiencia significativa que le haga darse cuenta de la 

incongruencia que esta viviendo. Para que se dé un cambio en 

la relación y en la comunicación que se ha establecido, resul 

ta necesario que una de las dos personas posea las caracteris 

ticas de un facilitador del aprendizaje ( mencionadas ante - 

riormente ), para que se establezca una relación interperso-

nal enriquecedora. 

2.3 RELACION INTERPBRSONAL EN VIAS DE MEJORAMIENTO 

Para que aumente y mejore la comunicación y la relación 

interpersonal, es necesario que el maestro ( X ) y el alumno 

( Y ) entren en contacto y comunicación y que exista congruen 
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cia en X, la cual se manifestará, porque, el maestro expresa-

rá sus sentimientos tal cuai,tomando el ejm del maestro incon 

gruente el cual no podía expresar lo que estaba sinu endo. El 

maestro centrado en la persona diría a sus alumnos que, como 

él es muy ordenado el desorden que se ha presentado en el sa-

lón Interrumpe sus labores, de tal manera que se tratará de -

tomar una decisn conjunta que. beneficie a ambas partes. 

En la medida que el maestro, pueda reconocer y comunicar 

sus experiencias a los alumnos, aceptando Jo que siente en -

ese momento, mayor será la coherencia entre la experiencia, -

conciencia y comunicación. De tal manera que los alumnos cap-

ten el mensaje con claridad. 

Los alumnos podrán comunicar sus sentimientos de la mis-

ma manera que el maestro y expresarán su gusto y desagrado -

por alguna actividad o suceso ocurrido, sin temor a ser recha 

zado, pues sabe que aunque esté equivocado, todos lo escucha-

rán y captarán lo que quiere comunicar. Esto es lo que hace, 

que no haya necesidad de estar a la defensiva y sentirse ame-

nazado. De tal manera que el alumno, se mentira comprendido-

empáticamente por el maestro y advertirá que puede hacer y ex 

presar ( sea coherente o no 1 exactamente lo que siente. Esto 

le dará libertad para actuar con seguridad, ya que no será 

juzgado por sus compañeros, sino que recibirá opiniones, para 

mejorar, pero él será el tnlco que sabrá si las aportaciones 

proporcionadas le sirven para avanzar hacia su desarrollo. 

53 



En la medida que el alumno se sienta comprendido por el 

maestro, experimentará aprecio hacia éste, de tal manera que 

cuando viva ésta experiencia sentirá que representa algo es-

pecial en la experiencia del otro. 

Asi, si el alumno experimenta que el maestro es cohe“-J- 

te en la relación, que lo comprende empáttcamente y que lo -

acepta tal como él es, se establecen las condiciones necesa - 

rias de una relación enriquecedora. Esto significará una alta 

probabilidad de ser una relación efectiva y promotora del cre 

cimiento tanto personal como psicológico. 

Una vez que al alumno, se le ha permitido comunicarse 11 

bremente y utilizar menos las conductas defensivas, se halla 

en mejores condiciones de escuchar y recibir el o los mensa-

jes del maestro y los compañeros, sin imponerle dlstorclones 

que sirvan de protección. 

in la medida en que el alumno sea capaz de comprender em 

páticamente al maestro, este OltImo experimentara aprecio por 

el alumno. De esta manera tanto el maestro como el alumno se 

han vuelto recíprocamente terapéuticos. o Esto significa que 

en cierta medida se produce en ambos el proceso de terapia y 

que los resultados...serán los mismos para los dos: un cambio 

en la personalidad en el sentido de mayor unidad e integra --

ción, menos conflicto, más energía utilizable para el logro -

de una vida satisfactoria y mayor madurez en la conducta ". 

( Rogers 1990. p. 298 ). 
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Cuando el individuo percibe estas actitudes del maestro 

se siente en una atmósfera de seguridad, poco a poco aprende 

que puede ser lo que es sin disimulos ni disfraces, ya que lo 

respetan y valoran Independientemente de los que haga. Por 

consiguiente pierde rigidez, puede descubrir lo que significa 

ser él mismo e Intentar realizarse de maneras nuevas y es• -n-

táneas. Esto le permitirá avanzar hacia la creatividad. 

Dentro de este clima de seguridad el alumno, se mostrará 

más abierto a la experiencia y admitirá con mayor facilidad - 

sus gustos, asi como también las cosas que le desagradan. 

Es entonces cuando puede comenzar a reconocer que el cen 

tro de valoración reside en él mismo. Esto impulsará al alum-

no a buscar nuevas formas de satisfacción, que pueden ser 

creadas por él mismo. 

" Cuando el maestro, padre, terapeuta u otra persona, -

con funciones de facilitador permita al individuo una absolu-

ta libertad de expresión simbólica, fomenta su creatividad.-

Esta aceptación Incondicional lo deja en libertad de pensar, 

de sentir y ser lo que guarda en lo más profundo de si mismo 

estimula la apertura y el juego espontáneo con los preceptos 

los conceptos y los significados, todo lo cual forma parte de 

la creatividad" ( Rogers 1990. p. 310 ). 
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" SOLO HAY VIDA EN EL PRESENTE 
Y VIVIR EN EL PRESENTE SUPONE 
DEJAR RECUERDOS, COMO ALGO MUER 
TO, Y VIVIR LAS PERSONAS Y LOS 
ACONTECIMIENTOS CONO ALGO NUEVO 
RECIEN ESTRENADO, ABIERTO A LA 
SORPRESA QUE CADA MOMENTO TE 
PUEDE DESCUBRIR " 

ANTHONY DE MELLO 



CAPITULO III 

CONDICIONES QUE PROMUEVEN LA CREATIVIDAD 

Se ha observado que la relación interpersonal que se esta-

blece entre el facilitador y el alumno, juega un papel muy im 

portante en el desarrollo de la creatividad. 

Esta relación deberá incluir tanto la participación y el 

compromiso por parte del estudiante como el acompañamiento 

por parte del maestro, quien se encargará de facilitar el ca-

mino y se preocupará por estimular y promover la habilidad pa 

re aprender, asi mismo proporcionará un clima de libertad y -

seguridad en donde el alumno pueda ser capaz de investigar, 

conocer, descubrir, expresar, experimentar, dialogar,comuni-

carse, escuchar, crear y responsabilizarse por su propio pro-

ceso de aprendizaje. 

Será pues, la relación establecida y el clima de seguridad 

proporcionada por el maestro lo que permitirá al alumno expre 

sar y crear todo tipo de instrumentos ( no necesariamente fi-

sicos ) que faciliten su propio proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, én la medida en que, el facilitador se mues-

tre como persona y sea capaz de vivir las sensaciones y pensa 

mientos del momento, es decir, sea auténtico y que además se 

acompañe de apreciación, confianza y respeto por el alumno, -

el clima para la creación se engrandecerá. Y si a todo esto 
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se agrega una atención empática y sensitiva del alumno, se 

crea realmente un clima liberador que estimula el aprendiza-

je y el crecimiento. 

Se confía entonces, en que el estudiante puede evolucionar 

crear y trascender. 

Por todo esto es necesario conocer en que medida, la rela-

ción interpersonal maestro-alumno, facilita el proceso crea - 

tivo. 

3.1 ¿ QUE ES CREATIVIDAD ? 

Antes de comenzar a describir algunas de las condiciones 

que promueven la creatividad, me gustaría ampliar la defini-

ción antes proporCionada. Si bien es cierto que la creativi-

dad se manifiesta como la tendencia a la satisfacción perso - 

nal y la realización del hombre, también es un impulso del -

ser humano por crecer, desarrollarse y madurar; manifestacio-

nes todas estas, de la vida orgánica y humana que tiene como 

finalidad la expresión y aparición de un producto original 

que contribuya al establecimiento de una nueva relación (hom-

bre-ambientel con el medio en un esfuerzo por vivir de una ma 

nera más madura y evolucionada, es decir, obtener la realiza-

ción personal de una manera más plenamente humana. 

Por las características de la definición, la creatividad, 

desde nuestro punto de vista, posee la misma tendencia que la 

psicoterapia, es decir, se revela como la fuerza curativa más 

profunda que se manifiesta en toda vida orgánica y humana. La 
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cual tiene como finalidad, expresar, crecer y realizar todas 

sus capacidades innatas. 

" Esta tendencia puede quedar profundamente enterrada bajo 

capas y capas de defensa psicológica sedimentadas o bien ocul 

tarse tras máscaras elaboradas que niegan la existencia; ein-

embargo..." ( Rogers 1990 p.305 ) esta manifestación existe 

en todos los individuos, y sólo espera las condiciones propi-

cias para expresarse. 

A continuación intentaremos describir algunas de las condi 

ciones más Importantes que deben prevalecer en la relación a 

fin de que el acto creativo se manifieste. 

Para la aparición del acto creativo, se han observado dos 

tipos de condiciones, las internas y las externas, de las cua 

les las primeras se refieren basicamente al educando, mien -

tras que las segunads.abarcan características tanto del clima 

como del facilitador. 

3.2 CONDICIONES INTERNAS 

Las condiciones internas del Individuo que se asocian de 
manera más cercana al acto creativo son: 

3.2.1 APERTURA A LA EXPERIENCIA. 

"Esta cualidad se opone a la actitud psicológica de de-
fensa, que caracteriza al individuo que, para proteger 
la organización de si mismo se ve obligado a impedir 
el acceso a la conciencia de ciertas experiencias o a 
admitirlas solo bajo formas dlstorclonadas" (Rogers -
1990. p. 306 
En una persona abierta a la experiencia cada estimulo 
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se transmite con mayor facilidad, sin sufrir las defor 
naciones por los procesos de defensa. 
La apertura a la experiencia significa no percibir se-
gón categorías predeterminadas, sino, ser candente y 
percibir las cosas tal como son. 
Esta apertura de la conciencia a lo que existe en un -
momento determinado es una condición importante de la 
creatividad. Y en la medida en que el individuo sea ca 
paz de alcanzar una apercepción sensible de todos los 
aspectos de su experiencia, estaremos seguros de que -
la creatividad sera constructiva en sentido personal y 
socia). 

3.2.2 EVALUACION INTERNA. 

Quize la condición fundamental de la creatividad sea 
que la fuente o lugar de los juicios evaluativos debe 
recidir en el individuo mismo. Para el individuo crea-
tivo, el valor de su producto no esta determinado por 
el elogio o la critica ajena sino por él mismo. " ¿ 
He creado algo satisfactorio para mi 7, ¿ Expresa algu 
na parte de mi mismo 7. Estas son las Calcas preguntas 
importantes para el creador o para cualquier persona -
que vive un momento creativo" ( Rogers 1990. p. 307 ). 
Esto no significa que ignore u olvide el juicio de los 
demás, en cambio, sólo Implica que la base de la eva - 
luación reside en él mismo, en su propia reacción orga 
nfsmica ante su producto y en su apreciación de este - 
dltImo. Si la persona lo siente como un "yo" en acción 
como una realización de potencialidades hasta entonces 
Inexistentes y que ahora se manifiestan, su producto 
será satisfactorio y creativo, y ninguna evaluación el{ 
terna podrá modificar el sentido de ese acto fundamen-
tal. ( Rogers 1990 ). 

3.2.3 CAPACIDAD DE JUGAR CON ELEMENTOS Y CONCEPTOS. 

Esta condición es menos importante, que las anteriores 
pero es necesaria en el acto creativo. Con la apertura 
y la falta de rigidez que se mencionó, al hablar de la 
primera condición se asocia la capacidad de jugar es - 
pontaneamente con ideas, colores, formas y relaciones 
nuevas, combinación de elementos, expresar el ridículo 
traducir una forma en otra. De este juego y explora -
alón libre surge la intuición, la visión nueva y sig-
nificativa de la vida. " Es como si en el despilfarro 
de miles de posibilidades apareciera una o dos formas 
evolutivas con cualidades que le confieren un valor -
permanente " ( Rogers 1990 p.307 ). 
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3.3 CONDICIONES EXTERNAS 

La naturaleza misma de las condiciones internas de la crea 

tividad implica que estas no pueden forzarse, sino que es ne-

cesario aguardar a que aparezcan espontáneamente., " El campe 

sino no puede hacer que la semilla germine; sólo puede pro - 

veer las condiciones nutritivas adecuadas para su desarrollo. 

Lo mismo sucede con la creatividad " ( Rogers 1990 p. 308 ). 

Por ello resulta necesario saber como podemos establecer 

las condiciones externas capaces de estimular y enriquecer -

las condiciones mencionadas anteriormente. Rogers ( op.cit ) 

afirma que existen dos condiciones básicas que deben prevale-

cer, y son seguridad y libertad psicológica; las cuales ele -

van al máximo las posibilidades de que surja una creatividad 

constructiva. 

Explicaremos brevemente que implica cada una de estas con- 

di clones. 

3.3.1 SEGURIDAD PSICOLOGICA. 

La seguridad psicológica se establece mediante tres 
procesos relacionados entre si. 

3.3.1.1.- ACIPTACION INCONDICIONAL DEL INDIVIDUO: siempre 
que un maestro, padre o terapeuta siente básicamente 
que el Individuo es valioso por derecho propio y en 
su propio desarrollo, no Importa cuál sea su condición 
o comportamiento actual, estará estimulando la creati-
vidad. Tal vez esta actitud sólo puede ser genuina -
cuando se capten las potencialidades del Individuo y 
se pueda depositar en él una fé incondicional, cual -
quiera que sea su estado actual. 
Cuando el Individuo percibe esta actitud se siente en 
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una atmósfera de seguridad; poco a poco aprende que -
puede ser lo que es sin disimulos ni disfraces, ya que 
lo respetan y valoran independientemente de lo que ha-
ga. Por consiguiente pierde rigidez, puede descubrir 
lo que significa ser él mismo e intentar realizarse de 
maneras nuevas y espontáneas. En otras palabn)s, avan-
za hacia la creatividad. 

3.3.1.2.-.CREAR UN CLIMA CARENTE DE BVALUACION EXTERNA. Cuan 
do dejamos de juzgar al otro individuo en función de -
nuestros criterios de evaluación fomentamos su creati-
vidad. Para el individuo representa una liberación en-
contrarse en un ambiente donde no se lo evalua ni se -
le examina de acuerdo con problemas externos. La eva-
luación siempre es una amenaza, siempre crea una nece-
sidad de defenderse. Por lo tanto el individuo debe -
reconocer que el centro de evaluación reside en si mis 
mo con lo cual avanza hacia la creatividad. 

3.3.1.3.- CONPRENSION ENPATICA. Cuando ésta condición se --
agrega a las otras dos obtenemos un máximo de segur/da 
psicológica. Comprender empaticamente significa enten-
der la conducta y al individuo desde su propio punto -
de vista, entrar a su mundo privado y verlo tal como 
él lo ve. En esta atmósfera, la persona puede dejar en 
libertad a su auténtico si mismo y permitirle expresar 
de formas nuevas y variadas su relación con el medio. 
En esto reside el estimulo básico de la creatividad. 

3.3.2 LIBERTAD PSICOLOOICA. 

" Cuando un maestro, padre, terapeuta u otra persona 
con funciones facilitadoras permite al Individuo una 
absoluta libertad de expresión simbólica, fomenta su 
creatividad. Esta aceptación incondicional lo deja en 
libertad de pensar, sentir y ser lo que guarda en lo-
más profundo de si mismo; estimula la apertura y el -
juego espontáneo con los perceptos, los conceptos y los 
significados, todo lo cual forma parte de la creativi -
dad" ( Rogers 1990. p. 310). 

Todos estos conceptos presentados acerca del proceso crea-

tivo han tenido como objeto dar una idea de manera muy somera 

de los elementos que se requieren para fomentar la creativl - 

dad, sin embargo, es necesario saber cuál es el Impacto de es 
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tas características en el desarrollo de la creatividad. 

Una vez que las condiciones ( externas e internas / preve 

lecen en el clima en el que se desarrolla el niño, éste em - 

pleara sus impulsos innatos para desarrollar sus trabajos, -

sin ninguna inhibición y seguro de sus propios medios de ex-

presión y sin temor al ridículo, lo más Importante en es'- -

proceso es que el niño pueda expresar sus pensamientos, sen-

timientos, percepciones y su relación con el medio. 

Esta capacidad de Identificarse con el propio trabajo, de 

estar tan compenetrado de él, resulta una de las tareas más 

Importantes en el proceso creativo, pues significa que existe 

una autoldentificaclón con la experiencia expresada y el mate 

ría] artístico utilizado. Esto es lo que se llamarla una ver-

dadera expresión del " yo ". 

" Cuando el niño sé identifica con su propio trabajo, cuan 

do aprende y aprecia el ambiente que lo rodea, compenetrándo-

se de él, desarrolla la aptitud Imprescindible para compren - 

der las necesidades del prójimo. El proceso do creación Invo-

lucra la incorporación del yo a la creatividad; el propio ac-

to de crear proporciona la comprensión del proceso que otros 

atraviesan al enfrentar sus propias experlenclas "( Lowenfeid 

1972 ). 

Algunas veces, los niños pueden estar totalmente absorbí - 

dos por e: arte y entonces su obra puede alcanzar una real - 
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profundidad de sentimientos y perfección; otras veces el tra-

bajo puede ser simplemente una exploración de nuevos materia-

les, pero aun en estos casos, el trabajo muestra el entuslas- 

mo del niño a sus vacilaciones para intentar la realización - 

de una nueva tarea. 

Así pues, la confianza en si mismo que promueve este tipo 

de expresión proporciona la base para niveles más avanzados 

de arte. 

La actividad artistica del niño revela muchas cosas. El 

niño se descubre a si mismo, inocentemente y sin temor. Para 

él, el arte es algo más que un pasatiempo; es una comunica 

ción significativa consigo mismo, es la selección de todas 

aquellas cosas de su medio con las cuales se Identifica, y 

la organización de todas ellas en un todo nuevo. El arte es 

Importante para el niño, lo es para su proceso mental, su -

desarrollo perceptivo y afectivo, su progresiva forma de con 

ciencia social y su desarrollo creador. 

Maslow ( 1988 ) afirma que la educación a través del arte, 

puede ser importante, no porque produzca artistas o productos 

artísticos, sino porque puede producir mejores personas, se -

res humanos que estén agusto con los cambios acelerados que -

sufre el mundo, que sean capaces de improvisar, capaces de en 

frentar con confianza, con fuerza y valor situaciones que nun 

ca antes hablan previsto. 
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Asimismo, afirma que la creación tiende a ser el acto de 

un hombre completo que está más integrado, unificado, que se 

dirige hacia una sola dirección y está totalmente organizado 

al servicio de un asunto fascinante. "La creatividad es por 

tanto sistemática, es decir, es una cualidad total o gestál-

tica, de toda la persona; no es algo agregado al organismo 

como una mano de pintura o como una Infección bacteriana ". 

( IlLaslow 1988.p.77 1. 

Esto significa que la creatividad no puede ser algo exter-

no a la persona, sino que, el producto creado tiene una grado 

tal de involucración por parte del alumno, que puede decirse 

que se encuentra en él, una gran expresión de su personalidad 

sana, fuerte y proyectada hacia el mundo con el fin de explo-

rar sus sentimientos, de comunicarse consigo mismo y de ser -

una mejor persona. 

Esto se observa »As claramente en la Investigación realiza 

da por Dickmann ( 1980 ) quien tenia como finalidad estudiar 

la auto-Imagen de los estudiantes en un curso creativo. Encon 

trando que la autopercepclón de los alumnos cambia en la medí 

da en que se tiene mayor libertad de expresión de sentimlen -

tos y más individualidad, de Igual manera, la forma de perci-

bir a los otros cambia y se les ve como personas con sentí --

mientos, gustos e intereses. 
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Esto nos indica que el estudiante debe sentir y percibir 

esa libertad que le proporciona el maestro, libertad para in-

dagar los sentimientos más profundos de si mismo, libertad -

para expresar lo que realmente siente y libertad par: ser él 

mismo. 

Tostle y Yawky ( 1983 	llevaron a cabo una investigación 

en la que pretendían describir las bases del proceso que utt 

¡Izan los niños para crear e imaginar. Encontrando que el -

realce de la imaginación, el pensamiento, la habilidad social 

y el funcionamiento cognitivo, son el resultado del control y 

motivación interna que posee el niño, quien a su vez transfor 

ma su medio de manera más creativa, es más autónomo, más so - 

cial e intellgentl y llega a ser más humano. 

Todas estas características se presentan en el niño en la-

medida en que exista una relación enriquecedora entre el niño 

y su medio y, el alumno y el maestro. 

" Un maestro que quiera estimular la iniciativa y la espon 

taneidad y que desee tener alumnos dispuestos a producir 11 - 

bremente, tendrá que aceptar y recompensar el comportamiento 

creador" ( Lowenfeld 1972.p. 75 ). 

De igual manera Rejsklnd ( 1982 ) afirma que la relación 

interpersonal que se establece entre el maestro y el alumno y 

el grado de autonomía que posee este Oltlmo son de suma impar 

tancia en la aparición de la creatividad. También el autor ob 

servó que cuando el alumno participa activamente en la elabo- 
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ración del programa ( escolar ), cuando existe poco control 

por parte del maestro y hay una auto-evaluación del alumno -

hacia su trabajo: hay mayor posibilidad de que la creatividad 

aflore. 

Por su parte Bosse ( 1979 ) en una Investigación realizada 

con la finalidad de observar si los dibujos realizados por 

ños de educación elemental eran indicadores de la personali-

dad creadora. Encontró que los estudiantes potencialmente -

creativos eran más "aventureros", es decir podían asumir el 

mando, trabajar sin esperar ninguna dirección y planear cuan-

do tenían algún proyecto, de la misma manera encontró que los 

estudiantes eran menos defensivos y poseefan una mayor tole -

rancla a la frustración, pues eran capaces de hacer comenta - 

rios tanto positivos como negativos de ellos mismos, se mos -

traban menos intranquilos, manejaban el material de manera di 

ferente a los demás alumnos, frecuentemente trabajaban hasta 

terminar su trabajo y no apresuraban su trabajo por presiones 

del profesor. 

Otro aspecto importante que se observó fue que, los estu-

diantes eran muy independientes, pues no pedían constantemen-

te ayuda o nueva información a los maestros, se acercaban muy 

poco a otros compañeros, más bien otros compañeros se aproxi-

maban a ellos tanto en los académico como en lo social, termi 

ban rápidamente su trabajo y tomaban en cuenta tanto los co-

mentarlos negativos como los positivos por parte de otros. 
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Por su parte Torrance ( 1979 ) en la realización de varias 

investigaciones para observar el potencial creativo de los ni 

ños, encontró que este potencial puede ser detectado f.ientras 

el alumno trabaja, juega, manipula, busca, experimenta etc, - 

pero simpre y cuando en estas actividades se observen las si-

guientes conductas: 

1.- Curiosidad: El niño formula preguntas de manera persisten 
te y deliberada. No se muestra satisfecho con 
explicaciones superficiales, sino que trata -
de profundizar. La curiosidad no siempre se -
manifiesta verbalmente. Un jovencito despeda-
za los objetos, pero no de una manera destruc 
tiva sino para ver " como funciona " o que -
tiene dentro. El niño creativo experimenta - 
con palabras, objetos e Ideas, tratando siem-
pre de extraer de ellos nuevos significados. 

2.- Flexibilidad: Si un método no resulta, piensa de inmedia-
to'otro. 

3.- Sensibilidad ante los problemas: Visualizan con rapidez -
las lagunas en la Información, las excepcio-
nes o las reglas y las contradicciones en lo 
que oyen o leen. 

4.- Redefinición: Pueden ver significados ocultos en manifes 
taclones que los denlas dan por sentado, des-
cubrir nuevos usos para los objetos familia-
res y visualizar conexiones entre objetos que 
parecen no guardar ninguna relación con otros 

5.- Conciencia de si mismo: Tienen conciencia de ser alguien 
en participar, se orientan y se manejan por 
si mismos y pueden trabajar solos durante pe-
riodos prolongados simpre que se trate de su 
propio proyecto. El simple hecho de recibir -
instrucciones lo aburre. 

6.- Originalidad: Sus ideas son interesantes, poco comunes,-
sorprendentes, sus dibujos y cuentos poseen 
un estilo propio que los distingue. 

7.- Capacidad de percepción: Acceden con facilidad a esferas 
de Ja mente que las personas no creativas só-
lo vislumbran en sueños, juegan con ideas que 
se les ocurren espontAnowento. 
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Una vez que Torrance ( 1979 ) observó estas conductas en 

los niños,encontró que existe una relación muy estrecha entre 

el grado de manipulación y la cantidad y calidad de reacción 

Inventiva, afirmando que para desarrollar una mente creativa 

es Importante permitir y estimular a los niños a que manipu-

len, que juegen con objetos, palabras e ideas, que interrogen 

busquen, experimenten. Aprender a pensar creativamente se da 

en el proceso de intuir las dificultades, los problemas, las 

lagunas en la Información, haciendo conjeturas y formulando 

hipótesis sobre estas deficiencias, de tal manera que el niño 

pueda llegar al descubrimiento de cosas ya existentes, pues 

lo Importante no es descubrir algo nuevo, lo realmente Impor 

tante es que el niño por si mismo descubra la esencia de las 

cosas. 

Otro de los aspectos Importantes que encontró Torrance en 

su Investigación fue que, la creatividad es una característi-

ca prácticamente universal y que no importa donde se locali-

zen las cualidades, ya sea en los niños o adultos, en las ar-

tes, en la ciencia, la política o la Industria. "el.hecho de 

que la creatividad infantil se ponga de manifiesto tan a menu 

do por medio de la pintura o la escultura no quiere decir que 

al crecer esos niños se convertirán en pintores o escultores, 

ni Incluso que han de poseer un talento artístico excepcional 

simplemente, ello significa que por medio de la pintura o la 

escultura están expresando las cualidades mentales que algún 

1 
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die puedan convertirlos en seres creativos, como médicos,-

clentificos, esposos o amigos ". ( Torrance 1977. p. 230 ). 

Todas estas Investigacidn, nos plantean algo muy importan-

te, y es que el facilitador o maestro debe poseer ciertas ca-

racterísticas que lo hagan una persona, saludable, Ingeniosa, 

creativa y virtuosa. Y que ademas pueda establecer un clima 

de libertad que conduzca al niño a la espontaneidad, al pensa 

miento creativo y al trabajo independiente y autodirigido. 

Para el establecimiento del clima de libertad, el maestro 

deberá confiar en la tendencia al crecimiento y a la autorea-

lización; esto con el fin de crear un ambiente propicio en - 

donde cada uno cielos alumnos se sienta en confianza para ex-

plorar, exponer sus ideas, Inquietudes, problemas, experien-

cias, Ideas, opiniones y dudas. 

Sin embargo, para que este tipo de relación tenga buenos 

resultados, no basta con las características y funciones del 

maestro sino también las de los estudiantes, ya que éstos son 

elemento fundamental y activo del proceso de aprendizaje. 

Algunas de las funciones básicas que tiene el alumno son: 

sentirse libre de expresar en clase sus sentimientos tanto 

positivos como negativos hacia otros compelieres, hacia el --

maestro y hacia si mismo. Sentir una mayor libertad y crea-

tividad para aventurarse en nuevas experiencias de aprendiza-

je significativo. Ser capaz de evaluar su propio trabajo y - 
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aprendizaje, ya que nadie mejor que él sabe cual ha sido és-

te y cuál es su participación en el grupo. Y finalmente es-

tar dispuesto a aprender, autodirigirse, confiar en sl mismo 

y ser responsable de su propio aprendizaje. ( González 1987 ) 

Con esto se observa, que en la medida en que se cumplan -

las condiciones tanto Internas como externas del proceso crea 

tivo, la conducta espontánea emergerá y el organismo estará -

abierto a todas sus vivencias y dentro de toda esta multitud 

de posibilidades seleccionará la que mejor satisfaga sus neme 

sidades internas y gratrifique su manera de percibir la vida. 

De aqui que se crea, que si se establece una relación in-

terpersonal enriquecedora entre el alumno y el maestro y se -

cree un clima de libertad, el alumno dará un paso hacia el de 

sarrollo de una de sus mayores potencialidades:La creatividad 

Un aspecto importante que se ha considerado como elemento 

fundamental en el desarrollo de la creatividad y se ha menclo 

nado en la mayoría de 'las investigaciones citadas, es el cli-

ma de libertad que debe existir en el salón de clases. Sse -

clima no es otra cosa más que el ambiente en el cual el alum-

no se desarrolla, crece , madura y se realiza como persona. 

Sin embargo existe una Interrogante ¿ cómo se establece el 

clima de libertad 7. Hasta el momento se han descrito ( en 

cap.2) dos de los las importantes aspectos y son por una par-

te, las características ( empatía, congruencia y valoración -

incondicional ) que debe poseer el maestro para convertirse 

en un facilitador del aprendizaje y por otra parte, la rela-

ción Interpersonal enriquecedora que se establece entre el - 
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alumno y el maestro. Estos dos elementos en conjunción, son 

en gran medida, los responsables, de que el alumno pueda ex-

presar sus sentimientos tanto positivos como negativos, de -

que experimente la sensación de que alguien lo comprende aun 

cuando sus Ideas no sean acertadas y que además, el maestro -

exprese y sienta un verdadero interés por el alumno y su bie-

nestar. 

Dentro de éste ambiente los alumnos podrán ser ellos mismos 

sin temor a ser rechazados o castigados por su maestro. Este 

nivel representa una aceptación genuina de la persona con sus 

sentimientos, pensamientos y actitudes. Los alumnos que pue-

dan experimentar y vivir todas estas cualidades, podrán adqui 

rir una mayor natúralidad, eficacia de la percepción y mayor 

facilidad para ver lo cierto y lo real, asi mismo están menos 

inhibidos, son mas espontáneos, más naturales, más humanos; -

es quizá a causa de estas cualidades por lo que el alumno da 

la Impresión de ser una persona con capacidades creadoras ill 

mitadas ( Maslow 1975 ), 

Esto significa que todas las personas somos seres potes - 

cialmente creativos, sólo basta que se nos brinde la oportuni 

dad para expresarlo, sin embargo, en una cultura como la nues 

tra caracterizada por la opresión, la sumisión y mecanización 

es dificil pero no Imposible logarlo. Es por ello que se nece 

sita un cambio en nuestra personalidad, en nuestra manera de 

percibir el mundo, de ver la vida y de vernos a nosotros mis-

mos. 

72 



Finalmente en un intento de que todo lo expuesto en éste -

trabajo pueda ser puesto en práctica y no se quede en una me-

ra revisión teórica, se ha elaborado un programa de interven-

ción centrado en el alumno, para el desarrollo de la creativi 

dad infantil. Esto con la finalidad de que pueda ser «11 pa-

ra todas quellas personas que están Interesadas en el des.- -ro 

llo de una personalidad sana y crean que el niño es un ser --

con un amplio potencial que sólo espera que alguien en algen 

lugar se convierta en un medio que lo ayude a proaoverse y 

crecer como persona. 
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" TU OBLIGACION ES SER 
NO SBA UN PERSONAJE, NI 
SER UN DON NADIE; NI SER 
ESTO O LO DE VENAS ALLA, 
SINO SIMPLEMENTE SER " 

ANTHONY DE MELLO 

.Q'A.E1-.1'_u_h2 	.4 



CAPITULO IV 

EL AUMENTO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EXPERIENCIAS 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

4.1 FUNDAMEWACION DEL PROGRAMA 

Este programa es útil para todas aquellas personas e ins-

tituciones que estén interesados en : a) crear ambientes pro-

picios para desarrollar las potencialidades humanas, b) que 

se interesen más por el proceso de descubrimiento de conoci-

mientos y habilidades y la adquisición diaria de nuevas expe-

riencias , que por el almacenamiento pasivo de grandes canti-

dades de información ya elaboradas, c) que tomen en cuenta -

que las personas son seres en proceso de cambio, d) que tomen 

en cuenta que hay factores personales que facilitan y lacto -

res personales que dificultan el aprendizaje, y e) que cada 

persona es ónice, aun cuando comparta con otros característi-

cas semejantes, 

Todas estas condiciones precurrentes tendrán como finali -

dad promover una atmósfera interpersonal-social adecuada pa-

ra la aparición y expresión de la curiosidad Innata y el de-

seo de aprender. Sin embargo, esto no es suficiente, pues el 

maestro deberá poseer ciertas características personales que 

lo acrediten como un facilitador del aprendizaje y deberán 

ser las siguientes: a) empatía: comprender las reacciones del 
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estudiante desde dentro, b) valoración incondicional: consis-

tente en poder aceptar a la persona con sus sentimientos, pen 

samientos y acciones y c) congruencia: significa ser una per-

sona real, que se relaciona con los estudiante sin mascaras. 

Estas características mencionadas, son necesarias para 

crear una atmósfera y una relación interpersonal que promueva 

el cambio y el proceso de desarrollo del potencial humano en 

el campo de la educación, así como de la creatividad. 

El programa está construido sobre la hipótesis de que el 

estudiante tiene la potencialidad y el deseo de aprender, -

siempre que el ambiente sea adecuado. En este programa los 

estudiantes trabajiran sólo sobre problemas que perciban co-

mo importantes para sus propios objetivos y desarrollo. 

El programa se centra en el aprendizaje significativo para 

el estudiante pues, es él mismo quién elige el tema y los ma-

teriales para trabajar siempre y cuando los perciba como im -

portantes. 

Una de las finalidades de este programa, es proporcionar 

un clima psicológico adecuado para un aprendizaje autodirigi-

do y significativo. Esto significa libertad para expresar pen 

samientos sin ser reprimido, significa la disponibilidad de 

una enorme gama de recursos estimulantes, laboratorios, 111 - 

bliotecas, personas en actividades creativas, libros, pelícu-

las, etc. 



"Libertad, estimulo, comprensión humana de los objetivos y 

frustraciones, son los elementos que constituyen el clima ade 

cuado para un tipo de aprendizaje realmente diferente" ( Ro - 

gers 1990.p.156 ). 

En este contexto, el profesor tiene un rol diferente al 

del maestro tradicional. Su actividad fundamental es propor-

cionar recursos cuando el estudiante así lo requiera, trata 

al estudiante como una persona y él mismo reacciona como per-

sona, y tiene mes libertad para hacerlo porque no ejerce po - 

der sobre el estudiante. 

Este programa se apoya en la autocrítica y la autoevalua-

ción, para asi promover una verdadera creatividad . Sin embar 

go, esta evaluación no es aislada, pues Incluye la retroali 

mentación de los compañeros y los profesores, que le dan una 

dimensión de realidad a la evaluación de sl mismo que hace el 

estudiante. 

4.2 OBJETIVO GENERAL. 

Crear un ambiente de aprendizaje libre, autodirigido y 

creativo, en donde el alumno pueda conocer sus potencialida -

des y lograr una auto-evaluación a través de su propio traba-

jo. 

4.3 OBJETIVOS PARTICULARES. 

- Estimular y ampliar la curiosidad innata del niño. 

r. 
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Proporcionar todo tipo de recursos: laboratorios, perso-
nas Informadas, bibliotecas con todo tipo de información 
y diversos materiales. 

Alentar al estudiante a desarrollar sus intereses convir 
tiéndolos en objetivos que le permitan seguirevolucionan 
do. 

Permitir al estudiante hacer elecciones responsables y -
aceptar de forma madura las consecuencias de sus decisio-
nes, tanto las acertadas como las erróneas. 

Facilitar una interacción más estrecha, humana y comuni-
cativa entre las personas, de estudiante a estudiante y 
de estudiante a maestro. 

- Desarrollar la autodisciplina y la critica entre los es-
tudiantes, para que sean capaces de evaluar sus propios 
aportes y los de los demás. Así el estudiante trabajará 
no para obtener la aprobación de los otros, sino en fun-
ción de sus propósitos socializados y tendientes a la au 
torealIzación. 

Estimular al estudiante a elaborar soluciones creativas 
y continuas a los problemas insospechados. 

4.4 MSTODOLOGIA. 

A) PARTICIPANTES 

La participación de los estudiantes no se restringe a un 

grado en particular, ya que el maestro puede adaptar el pro-

grama y hacerle cambios de acuerdo a sus necesidades. Sin em 

bargo, si el programa es aplicado a niños pequeños, el facili 

tador debe sondear las inquietudes de manera grupal, de tal -

forma que lo generado en el salón sea un proyecto creado por 

todos los niños, y el facilitador unicamente organize y es --

tructure el trabajo. Esto se hace asi porque el niño, aun no 

ha alcanzado un nivel tal de abstracción que le permita pro-

veer acciones a futuro y estructurarlas para alcanzar sus me-

tas fijadas. 
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B) PRESENTACION DEL PROGRAMA A LOS ESTUDIANTES 

Esta será una descripción muy general, en donde se dirá a 

los estudiantes las oportunidades de que disponen durante el 

taller. 

_ Tienen libertad de utilizar todos los recursos disponi- 
bles ( profesores, bibliotecas, laboratorios etc ) para 
desarrollar ideas tan competentes como sean capaces. 

Las primeras sesiones estarán dedicadas a entrevistar en 
pequeños grupos a personas que desempeñen cualquier pro-
fesión. En estas reuniones la persona les explicará su 
propio trabajo, sus intereses, sus deseos y la aplicabi-
lidad que tiene lo que él hace. El propósito de estas -
entrevistas es que se tenga claro al campo de interés en 
el que se quiere trabajar. 

Cuando Jos estudiantes estén preparados, elegirán a un -
tutor para consultar las dudas sobre los trabajos que -
realicen, con el previo consentimiento de los profeso-
res. 
La función de los tutores, es asesorar en cualquier pro-
blema que se presente mantener Informado al alumno sobre 
los recursos disponibles con los que puede contar, seña-
lar algunas fallas sobre el trabajo realizado. Sin embar 
do la responsabilidad final del trabajo le pertenece al 
alumno. 

Podrá integrarse un grupo adicional en el cual los alum-
nos puedan explorar sus sentimientos y actitudes que se 
manifiestan entre las personas, para tomar más concien-
cia de st mismo y de como lo vivenclan Jos demás. Tam - 
blén será una oportunidad Importante para la retroalimen 
tación reciproca, donde los otros le informarán la mane-
ra en que ven sus debilidades y potencialidades. 

- Las oportunidades de participación de los niños pequeños 
estarán dirigidas por el profesor, ya que sera este 	--
quién organice y planee todo el trabajo generado por Jos 
alumnos. sin embargo los niños deberán trabajar conjunta 
mente en sus propuestas y asi alcanzar sus objetivos. 

C) ALCANCES DEL PROGRAMA 

Cuando hablamos de desarrollo humano, no podemos reducir - 

éste a la practica de algunos ejercicios, ya que dos seres hu 
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manos nos desarrollamos en cada momento de nuestra existencia 

Por lo tanto, este programa no es más que un instrumento como 

muchos otros que pueden facilitar este proceso. El facilita - 

dor del aprendizaje es quien determina la utilización y el --

alcance del programa, del cual puede obtener un gran provecho 

de acuerdo con su propia motivación, su creatividad y el com-

promiso que desee entablar con sus alumnos. 

D) LIMITANTSS DB1 PROGRAMA 

Una de las dificultades encontradas para la aplicación de 

éste programa es que, los facilitadores deberán tener una for 

;Ilación en desarrollo humano y contar con ciertas caracterís-

ticas ( empatía, congruencia y valoración incondicional ) que 

los acredite como ,tal, sin embargo cualquier persona 

mita al niño una absoluta libertad de expresión, que 

ca que el ser humano es anico e irrepetible y valioso 

mismo, puede ser un facilitador del aprendizaje. 

que per- 

reconoz- 

en si 

S) BVALUACION DB LOS TRABAJOS 

La evaluación sera realizada por el maestro, los compaile -

ros y el mismo alumno ponente. En la evaluación el maestro 

sondeará los siguientes puntos: 

Capacidad demostrada en el trabajo: Se observaran los ra 
zonamientos teóricos creativos , metodología y el grado 
de contribución en su aprendizaje. 

Competencia: Se tomará en cuenta la actitud hacia el tra 
bajo, hacia los demás y hacia si mismo. 

Amplitud y profundidad del aprendizaje: Se observará la 
documentación que obtuvo, las observaciones que realizó 
e investigaciones revisadas para elaborar su trabajo. 
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Esta forma de evaluación tiene como finalidad que el alum-

no acepte responsablemente tanto los errores como los acier -

tos cometidos durante el desarrollo de su trabajo. 

As1 mismo se pretende que el alumno tenga una actitud cri-

tica hacia su trabajo y hacia el trabajo de sus demás compa-

ñeros. 

4.5 COMENTARIOS 

El programa está diseñado de manera muy general porque es 

precisamente el profesor quien hará modificaciones y adaptará 

ésta herramienta a sus necesidades. Esto permite al maestro -

crear algo diferente para sus alumnos y aprovechar la tenden-

cia natural del niño de crecer y desarrollarse. 

Es por esto que el programa dá entrada a la creación de am 

bientes y estructuras flexibles que permitan encauzar y promo 

ver el desarrollo de todo el potencial humano innato del niño. 

Este programa no se limita a la aplicación en el ámbito es 

colar, sino que puede ser etil en el trabajo o con cualquier 

grupo humano cuyo objetivo sea el desarrollo de la creativi-

dad, de las capacidades humanas y el logro de la autorealiza-

ción. 
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CONCLUSIONES 

Después de la revisión bibliográfica realizada podemos 

decir, que el ser humano posee un enorme potencial a desarro-

llar, tiende hacia la vida, el bienestar, el desarrollo y la 

promoción personal. Es un ser social por naturaleza y busca - 

lograr su realización por medio del encuentro con otros seres 

humanos. 

Esta tendencia a la satisfacción personal y al desarrollo 

de las potencialidades en el niño ( y en cualquier otra perso 

na 1, necesita de ciertas condiciones ambientales propicias 

que favorezcan su aparición y de la ayuda de facilitadores 

que permitan al niño una absoluta libertad de expresión. 

Una de estas potencialidades es la creatividad. Dentro 

del desarrollo de la creatividad observamos claramente el pa-

pel tan importante que juega el facilitador dentro de éste as 

pecto, Pues es precisamente él quien se encargará de propor - 

cionar un clima de libertad y seguridad, en donde el niño pue 

da ser capaz de investigar, conocer, descubrir, expresar, ex-

perimentar y lo más importante crear. Sin embargo, para que -

el maestro o facilitador pueda lograr todo esto en los alum--

nos, es necesario que cuente con ciertas cualidades como per-

sona que lo acrediten como facilitador; estas cualidades no 

son otra cosa más que: La aceptación del niño con sus sentí -

mientas, pensamientos y acciones, es decir, que se valore in- 
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condicionalmente al alumno. Que el maestro pueda sentir el - 

mundo interno del alumno, su propio mundo privado y que sea 

congruente en su relación, es decir, que acepte y exprese sus 

propios sentimientos cuando lo juzge apropiado, que acepte a 

los educandos como personas Iguales y que sea confiable y sen 

sible, ( González 1987 ). 

Son pues estas actitudes del facilitador, manifestadas -

en la relación Interpersonal ( facilitador-alumno 1, y el es-

tablecimiento de un clima de libertad lo que dará al niño una 

mayor seguridad para actuar y desarrollar su capacidad creado 

ra. Esta relación también trae como consecuencia que el niño 

se descubra como ser libre, que pueda elegir y autodirigIrse 

en forma inteligente y que pueda utilizar su experiencia en - 

forma libre y creadora ( Rogers 1990 ). 

Si el niño encuentra en ésta relación una gran satisfac-

ción a su persona y es capaz de expresar libremente sus sentí 

mientos, gustos y deseos, es posible entonces, que la crea --

ción de cualquier "producto" elaborado por él tenga un grado 

tal de Involucraclón, que pueda decirse que se encuentra en -

él una gran expresión de su personalidad proyectada hacia el 

mundo externo, con el fin de explorar sus sentimientos, de co 

municarse consigo mismo y de ser una mejor persona. 

La creatividad no significa crear algo fuera de serie y 

obtener reconocimiento por un gran nOmero de personas, es al- 



go más simple, pero que involucra a su vez un proceso más com 

plejo. 

En primer lugar el alumno debe hacer una selección de to 

das aquellos cosas de su medio con las cuales se identifica -

para organizarlas en un todo nuevo, posteriormente debe compe 

netrarse en su trabajo y encontar en él una forma de comunica 

ción significativa consigo mismo, alcanzando con ello la capa 

cidad de Improvisar y de enfrentar con confianza, con fuerza 

y valor situaciones que nunca antes habla previsto ( Maslow 

1988 ). En una palabra que su trabajo contribuya a su desarro 

llo personal. 

Esta forma de creatividad tiende a ser el acto del hom-

bre completo que está más integrado, unificado, que se dirige 

en una sola dirección y que está totalmente organizado al ser 

vicio de un asunto fascinante, su propio desarrollo del poten 

cial creativo. 

Las contribuciones de algunos autores con respecto a la 

creatividad son muy valiosas por lo que se considera Importan 

te mencionarlas aquí. Lowfeld y Lambert ( 1972 ) afirman que 

los niños emplean sus Impulsos creadores para desarrollar sus 

trabajos sin ninguna Inhibición y seguros de sus propios me-

dios de expresión, todo esto resulta de suma Importancia pues 

el niño puede expresar sus sentimientos, percepciones y su re 

¡ación con el medio. 
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Estos autores acertadamente mencionan que cualquier maes  

tro que pretenda proteger la expresión individual en clase, -

que quiera estimular la iniciativa y la espontaneidad, y que 

desee tener alumnos dispuestos a producir libremente, tendrá 

que aceptar y recompensar el comportamiento creador. Pues al 

niño hay que estimularlo para que se sienta lleno de curiosi 

dad y encuentre en el trabajo una gran satisfacción. 

Por su parte, tanto Maslow ( 1988 ) como Torrance ( 1977 ) 

afirman que la creatividad es una característica general de 

la naturaleza humana, una potencialidad dada a todos los se-

res humanos al nacer, sin embargo, la mayor parte de ellos la 

pierde conforme se va civilizando, pero pocos individuos pare 

cen conservar un cierto modo de contemplar la vida, fresca y 

cándida, o si la han perdido como la mayor parte de la gente, 

la recuperarn más tarde en la vida. Esta actividad aparece, 

no en la forma usual de escribir libros, componer mssica o 

producir objetos artísticos, sino mucho más sencilla y sin 

rasgos de genialidad. Es como si este tipo especial de creati 

vidad, siendo una expresión de la personalidad sana, fuerte 

y proyectada sobre el mundo, tocase cualquier actividad en la 

que estuviera ocupada la persona. En este sentido puede haber 

zapateros creadores o carpinteros o secretarias. Cualquier co 

sa que surga de la naturaleza del carácter de la persona que 

realizó el acto.. se pueda ver, incluso un tipo de creación 

totalmente parecida a la del niño. Además estos individuos es 

tán menos inhibidos, monos ligados en una palabra menos cultu 
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ralizados, En términos más reales, son más espontáneos, más -

naturales, más humanos, ésto supone entonces que las personas 

son más espontáneas y creativas en lo más profundo de sus ral 

ces ( Maslow 1988 1. 

Hasta el momento no se ha podido formular una descripción 

precisa del acto creativo, puesto que su propia naturaleza lo 

hace indescriptible. Es lo desconocido que no puede conocerse 

hasta que ocurra, lo improbable que se vuelve probable. Solo 

en un sentido muy general, podemos decir que " un acto crean 

vo es la conducta espontánea que tiende a surgir en un orga - 

nIsmo abierto a todas sus vivencias internas y externas y ca-

paz de ensayar de manera flexible todo tipo de relaciones. 

De esta multitud de posibilidades semielaboradas, el or-

ganismo, al Igual que una computadora gigantesca, selecciona 

la que mejor satisface una necesidad Interna, la que estable-

ce una relación afectiva con el medio o la que supone una ma-

ra más sencilla y gratificante de percibir la vida. ( Rogers 

1990. p.306 ). 

Dentro de éste trabajo pudimos comprobar bibliográfica-

mente que, la relación Interpersonalque se establezca entre 

maestro y alumno para la aparición de la creatividad es de 

Suma importancia; ya que son precisamente las actitudes del 

facilitador y la atmósfera establecida, lo que constituye la 

herr?rienta principal que permite a la porroña una expresión 
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En éste sentido debe permitirse a los niños, una absolu-

ta libertad de expresión, pues esto dará al alumno una mayor 

seguridad de si mismos y un mejor conocimiento de sus poten-

cialidades. 

Todo esto tiene como finalidad, crear mejores personas 

conclentes de sus nececidades y seres humanos mucho más posi-

tivos y con una visión diferente hacia la vida. 

Finalmente quisiera decir que este trabajo aporta un ins 

trumento de apoyo para aquellas personas inquietas en promo 

ver una educación que comprenda al ser humano integral, que 

incluya sus elementos biológicos, psicológicos y sociales. - 

Por lo tanto éste material pretende estimular o crear la 

inquietud en los educandos a tener nuevas experiencias que 

enriquezcan su campo educativo. 
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libre de si misma, es decir, ser más creativo y creatividad 

significa entonces que la persona pueda desarrollar cualquier 

Idea que contribuya a su desarrollo personal, por lo tanto 

cada ser humano, tendrá diferentes necesidades y en ese sentí 

do creará cosas diferentes. Es por ello que a lo largo de és-

te trabajo se manejó la Idea de que las cosas que cada perso-

na• crea, son una expresión de si misma y de su necesidad p-r 

comunicarse consigo mismo y con su medio ambiente. 
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