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1. INTRODUCCIÓN. 

Tk) existe génesis sin estructiras, pues toda 
génesis consiste en la transfomción progresiva de una 
estructura anterior bajo la influencia de nuevas 
situaciones". 

Jean Piapt, "Lógica y conociiiento 
científico. Naturaleza y •étodos de la epistevlc^ia". 

Más que nunca, los téninos creatiTidad y 
ordenador están siendo puestos en "escena". Su 
repre^tación despierta creencia y entren en sus 
protagonistas y entusiasK en el pMi&í m general. 

Con este pre á m b u l o queremos i n t r o d u c i r 

(explicar) e l sentido y objeto de este trabajo. 

Desde nuestro propio t e r r i t o r i o d i s c i p l i n a r 

-las Ciencias de l a E d u c a c i ó n - , constatamos f á c i l m e n t e 

l a presencia, uso y consumo del t é r m i n o 

" c r e a t i v i d a d " . En e l l o influyen d i s t i n t a s situaciones 

de naturaleza d i v e r s a , pero con un signo h i s t ó r i c o 

bastante común: l a voluntad por c o n t r i b u i r a l 

desarrollo del hombre y a l a mejora de un bien tan 

fundamental como es l a e d u c a c i ó n . 

Las p r á c t i c a s educativas cada vez r e i v i n d i c a n 

más y ponen t a m b i é n mayor é n f a s i s y esfuerzo por 

conseguir procesos de aprendizaje que incorporen l a 

d i m e n s i ó n c r e a t i v a como un aspecto b á s i c o del acto 
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educativo. Todos los movimientos recientes de 

renov a c i ó n p e d a g ó g i c a que, bien podemos l o c a l i z a r en 

España -especialmente desde 1970 para a c á - , han sido y 

son formas de expresión y espacios de r e a l i z a c i ó n 

importantes para l a mejora de l a e d u c a c i ó n . Esta t e n d r á 

lugar, evidentemente, s i existe e l convencimiento de 

que "conservar y transformar, heredar y c r e a r , 

comunicar l o hecho y s u s c i t a r l a capacidad para 

descubrir t i e r r a s incógnitas y horizontes nuevos, 

enmarcan bipolarmente toda e d u c a c i ó n " . M a r í n , R. 

(1984). 

Otra s i t u a c i ó n , c a s i de c a r á c t e r e s t r u c t u r a l , 

que ha jugado un papel relevante en l a actualidad y 

val o r a c i ó n de l a creatividad, ha sido l a P o l í t i c a o 

Pol í t i c a s educativas que se han venido implantando en 

Esp a ñ a -con más o menos c o n v i c c i ó n y con m á s o menos 

firmeza- en l o s últ i m o s t r e i n t a a ñ o s especialmente. 

A pesar de l a se q u í a y empobrecimiento de 

ideas que caracterizaron los planteamientos educativos 

del largo p a r é n t e s i s franquista, emerge, a p a r t i r de 

1969 -con e l Libro de l a E d u c a c i ó n en E s p a ñ a . Bases 

para una p o l í t i c a educativa-, un nuevo clima para l a 

po t e n c i a c i ó n y desarrollo de l a c r e a t i v i d a d . No 

obstante e l car á c t e r dominantemente t e c n o c r á t i c o de 



9 

este Informe, se subraya ya en e l mismo, l a bipolaridad 

anteriormente r e f e r i d a : "... ' l a escuela a c t i v a ' es 

indudablemente más incómoda que l a escuela memorlstica 

y l i b r e s c a , y es aquí donde radic a probablemente l a 

p r i n c i p a l causa de l a r e s i s t e n c i a que se observa en 

ci e r t o s casos a l a innovación m e t o d o l ó g i c a " . M.E.C. 

(1969). 

No ha sido tampoco d e s d e ñ a b l e l a c o n t r i b u c i ó n 

del propio hombre -en su bú s q u e d a y esfuerzo por su 

desarrollo i n t e g r a l - a l a actualidad y v a l o r a c i ó n de l a 

dim e n s i ó n c r e a t i v a . 

E l hombre -de forma progresiva y d i a l é c t i c a 

ha ido descubriendo a lo largo del tiempo su propia 

potencialidad, ha ido tomando conciencia de su 

co n d i c i ó n de "homo autocreator", COÜKJ afirma A. Schaff 

(1985). E l l o , no sólo ha producido efectos p o s i t i v o s en 

lo que podemos llamar "entorno í n t i m o " del hombre, sino 

que le ha situado en c l a r a ofensiva r e i v i n d i c a t i v a de 

condiciones que le permitan r e a l i z a r aquello que 

potencialmente posee. 

Si n embargo, no todas las circunstancias n i 

todos l o s modelos de sociedad l e han sido a l hombre 

igualmente propicios para d e s a r r o l l a r sus propias 
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capacidades, v. gr., dim e n s i ó n c r e a t i v a . A s í , mientras 

que en una "sociedad t r a d i c i o n a l " adquiere dominancia 

una o r g a n i z a c i ó n de l a misma con c i e r t o c a r á c t e r 

e s t á t i c o , una reproducción s o c i a l c a s i determinista y 

con una a s u n c i ó n por parte del hombre de una a c t i t u d 

bastante contemplativa y pasiva y, por tanto, poco 

innovadora y creativa; por e l c o n t r a r i o , en una 

"sociedad industrialmoderna" se d i s e ñ a un escenario 

fecundo para desarrollar l a potencia c r e a t i v a del 

honíbre. 

E l espíritu racional de l a nueva sociedad 

i n d u s t r i a l va a introducir o t r a l ó g i c a muy d i s t i n t a a 

l a que primaba en e l modelo a n t e r i o r . Una nueva 

mentalidad se i n s t a l a en e l hombre y una nueva 

f i l o s o f í a emerge en los quehaceres e c o n ó m i c o , p o l í t i c o 

s o c i a l , c u l t u r a l y educativo. 

Frente a las precarias condiciones para 

estimular l a creatividad en e l modelo de sociedad 

t r a d i c i o n a l , en e l nuevo - l a sociedad i n d u s t r i a l - , l a s 

condiciones estimulantes de l a c r e a t i v i d a d s e r á n 

mejores y diversas. Esto e x p l i c a r á , en ú l t i m a 

i n s t a n c i a , l o s atributos con que suele c a l i f i c a r s e e l 

comportamiento del hombre i n d u s t r i a l y moderno: l i b r e , 

r a c i o n a l , competitivo e innovador. 
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E l proceso de r a c i o n a l i z a c i ó n de l a e c o n o m í a , 

l a t é c n i c a , e l trabajo, l a c i e n c i a y demás sectores de 

l a vida s o c i a l ha sido gradual, ininterrumpido y siempre 

crecie n t e . La denominada "sociedad p o s t - i n d u s t r i a l " 

marca, respecto a l a sociedad i n d u s t r i a l precisamente, 

e l t r á n s i t o de una etapa de i n d u s t r i a l i z a c i ó n i n i c i a l y 

de r e l a t i v a c o n s o l i d a c i ó n a o t r a donde l a 

r a c i o n a l i z a c i ó n de l a c i e n c i a , t é c n i c a y mentalidad 

adquieren un a l t o grado de m a d u r a c i ó n . 

S i las condiciones de d e s a r r o l l o de l a 

d i m e n s i ó n c r e a t i v a en e l hombre eran mayores en e l orden 

s o c i a l T.ndustrial que en e l orden s o c i a l que l e 

p r e c e d i ó (sociedad t r a d i c i o n a l ) , ahora -con e l 

advenimiento de l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l 

(parafraseando a Daniel B e l l ) - , las condiciones son a ú n 

m á s abundantes, diversas y mejores. La c o n s i d e r a c i ó n 

t e c n o l ó g i c a de esta sociedad -como a p l i c a c i ó n 

s i s t e m á t i c a del conocimiento-, definitivamente va a 

permitir un clima muy favorable a l a c r e a t i v i d a d , a l 

f o r j a r y consolidar nuevos comportamientos, h á b i t o s , 

a c t i t u d e s . . . , un modo d i s t i n t o de pensar y de operar a 

t r a v é s -muy particularmente- de l o que se viene en 

llamar t e n c n o g í a s de l a i n f o r m a c i ó n . 
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La tecnología del ordenador, e l otro 

término de l a puesta en escena de esta obra (estudio), 

es una de la s tecnologías de l a in f o r m a c i ó n o una de l a s 

llamadas Nuevas T e c n o l o g í a s . Aparte l a d i s c u s i ó n y, 

sobre todo, e l problema de l a e v a l u a c i ó n de hasta d ó n d e 

l l e g a r á e l ordenador en r e l a c i ó n a l a labor mental del 

hombre, sí parece fundamental confirmar l a c e n t r a l i d a d 

de esta t e c n o l o g í a en l a sociedad i n d u s t r i a l avanzada o 

sociedad p o s t - i n d u s t r i a l como instrumento de m e d i a c i ó n 

entre e l hombre y e l conocimiento, del que puede 

derivarse un cambio s o c i a l , tanto i n d i v i d u a l como 

colectivamente hablando. 

Desde esta c o n s i d e r a c i ó n del ordenador como 

facto r de mo v i l i z a c i ó n de recursos se plantea su 

potencialidad para estimular l a c r e a t i v i d a d , a t r a v é s de 

todo e l c i r c u i t o en e l que interviene e l saber, l a 

ed u c a c i ó n y l a cul t u r a . A q u í se plantean bastantes 

problemas, unos centrales y otros más bien 

p e r i f é r i c o s . En todo caso, todos e l l o s l o s encontramos 

vinculados con e l enunciado general del trabajo. 

Precisamente, los c a p í t u l o s 2 (Las Nuevas 

Te c n o l o g í a s y l a E d u c a c i ó n ) y 3 (Creatividad, d i m e n s i ó n 

b á s i c a del hombre) plantean todo esta s e r i e de problemas 

u t i l i z a n d o un marco tan general como e x p l i c i t a n sus 
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correspondientes enunciados. E l cometido de estas dos 

partes es r e a l i z a r , por una parte, un "status 

questionis" de los dos problemas p r i n c i p a l e s que se 

abordan y de sus mutuas relaciones y, por o t r a , 

ofrecer c i e r t a i n f o r m a c i ó n que s i n duda es ú t i l tener 

en cuenta para e l d e s a r r o l l o de los c a p í t u l o s 

siguientes» donde con c i e r t a profundidad se a n a l i z a l a 

c u e s t i ó n central del estudio: Creatividad y Ordenador. 

Al estudio se l e ha dado un marcado c a r á c t e r 

m e t o d o l ó g i c o , desde e l que se a r t i c u l a n y organizan e l 

resto de c a p í t u l o s de que consta. Veamos en concreto l a 

l ó g i c a a n a l í t i c a que se ha seguido. 

Aceptado e l supuesto de que l a c r e a t i v i d a d se 

puede de s a r r o l l a r deliberadamente con l a p r á c t i c a , 

varias son las cuestiones a d e b a t i r . ¿ Q u é a c t i v i d a d 

hay que promover en e l aula para que l a c r e a t i v i d a d 

despierte?, ¿qué ingredientes debe contener e l 

e j e r c i c i o escolar para obtener resultados c r e a t i v o s ? , 

¿ c ó m o juzgar s i e l quehacer d i a r i o de los educadores 

ayuda a l crecimiento de l a c r e a t i v i d a d ? , ¿ q u é modelos o 

programas p e d a g ó g i c o s son m á s idóneos a nuestro 

p r o p ó s i t o ? . , . Pues bien, estas cuestiones -eje de l a s 

discusiones de l a P e d a g o g í a moderna-, son l a s que nos 

planteamos a lo largo de este trabajo, introduciendo 
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además un nuevo elemento a l a disc u s i ó n : e l papel y l a 

medi a c i ó n que ejerce l a t e c n o l o g í a del ordenador. 

E l ordenador es considerado, en p r i n c i p i o , 

como un instrumento con posibilidades para d e s a r r o l l a r 

l a creatividad. 

La a p r o x i m a c i ó n t e ó r i c a y l a o r i e n t a c i ó n 

m e t o d o l ó g i c a de las "Propuestas para l a e v a l u a c i ó n de 

l a actividad en e l aula", (capítulo 6) son estudiadas 

en dos c a p í t u l o s anteriores. 

E l primero es " a p r o x i m a c i ó n t e ó r i c a a l a 

cr e a t i v i d a d " (capítulo 4 ). De lo mucho, aunque no l o 

s u f i c i e n t e , que se ha e s c r i t o hasta ahora sobre 

c r e a t i v i d a d , hay cuestiones que merecen destacarse, 

como por ejemplo: 

" l a no e x i s t e n c i a de una t e o r í a de l a c r e a t i v i d a d con 

validez u n i v e r s a l , 

- e l necesario esfuerzo por contemplar l a c r e a t i v i d a d 

desde los muchos á n g u l o s que forman l a t o t a l i d a d 

del hecho educativo 
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- e l hecho de que e l acto educativo se produce cuando e l 

sujeto se esfuerza por buscar soluciones a l t e r n a t i v a s 

y e v i t a l o s tópicos y las respuestas obvias. 

La c o n s i d e r a c i ó n de l a c r e a t i v i d a d como 

fenómeno m u l t i f a c é t i c o ha permitido e l conocimiento de 

sus p r i n c i p a l e s aspectos: e l proceso c r e a t i v o , e l 

producto c r e a t i v o , l a persona c r e a t i v a y l a s i t u a c i ó n 

c r e a t i v a . Al reflexionar sobre estos cuatro aspectos, 

dos ideas se presentan como dominantes: 

1§ E l proceso tiene una p a r t i c u l a r 

importancia, en e l que e l producto, no es m á s que e l 

fruto manifiesto de ese proceso. La labor docente que 

busque promover l a creat i v i d a d desde una perspectiva 

psico-educativa, debe v i g i l a r e i n c i d i r en l a 

pr o d u c c i ó n , en los d i s t i n t o s momentos por l o s que l a 

misma discurre (modelo operacional). 

2 i Se f a c i l i t a una a c c i ó n - p r o d u c c i ó n -

c r e a t i v a potenciando las c a r a c t e r í s t i c a s de l a persona 

y los aspectos de l a s i t u a c i ó n que son determinantes o 

condicionantes de dicha a c c i ó n . 
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E l segundo, 'Tactores de l a c r e a t i v i d a d " 

(capítulo 5>, aborda e l problema de l a s c a r a c t e r í s t i c a s 

que intervienen en l a p r o d u c c i é n creadora. En sentido 

amplio, entre las cualidades o rasgos que contribuyen 

de manera s i g n i f i c a t i v a en e l acto c r e a t i v o , cabe 

d i s t i n g u i r : aptitudes, i n t e r e s e s , actitudes y 

temperamento. 

En nuestro caso, siguiendo l a o p i n i ó n y 

o r i e n t a c i ó n de J.P. G u i l f o r d , nos limitamos a examinar 

l o s factores que llama primarios. S ó l o , piensa 

G u i l f o r d , s i se hace una a p r o x i m a c i ó n e x p l o r a t o r i a del 

campo de l a creatividad a t r a v é s de l a a p l i c a c i ó n 

concreta del a n á l i s i s f a c t o r i a l , comenzando por l a 

f o r m u l a c i ó n de l a s hipótesis cuidadosamente construidas 

sobre l a s aptitudes primarias y sus propiedades, s e r á 

f r u c t í f e r a dicha a p r o x i m a c i ó n . 

Con estos dos c a p í t u l o s (4 y 5>, se aportan, 

por un lado, l o s elementos p r i n c i p a l e s que todo d i s e ñ o 

de e v a l u a c i ó n de actividad debe contener y, por o t r o , 

permiten un t r á n s i t o lógico a l o que es e l cometido 

concreto del c a p í t u l o 6 o, primer subobjetivo de l a 

i n v e s t i g a c i ó n : "Propuestas para e v a l u a c i ó n de l a 

a c t i v i d a d en e l aula". 
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Las propuestas que se ofrecen para l a 

e v a l u a c i ó n de l a a c t i v i d a d intentan c u b r i r t r e s f r e n t e s 

compleaentarios y ofrecen, a l saissao tiempo un c i e r t o 

grado de d i v e r s i f i c a c i ó n . Preguntar, en t é r m i n o s 

generales, por aspectos relevantes de l a a c t i v i d a d 

c r e a t i v a CS. 1.), evaluar l a s aptitudes c r e a t i v a s a 

t r a v é s de una "Batería ad hoc?' (6. 2. ) y, evaluar l o s 

factores i n t e r v i n i e n t e s en dichas aptitudes c r e a t i v a s 

CS. 3.), son, pues, las tres cometidos que persiguen. 

De igual modo, l a u t i l i z a c i ó n de procedimientos 

m e t o d o l ó g i c o s d i s t i n t o s para l a r e a l i z a c i ó n de cada uno 

de estos cometidos aumentan y refuerzan, a nuestro 

entender, l a s posibilidades de e v a l u a c i ó n de algo tan 

importante, pero a l misia> tiempo tan complejo, comoes l o 

creativo en l a actividad humana en general y, 

particularmente en l a escuela. 

La t e c n o l o g í a del ordenador y su capacidad 

para favorecer, estimular y d e s a r r o l l a r l a c r e a t i v i d a d 

en e l contexto del aula constituye e l segundo 

subobjetivo de l a i n v e s t i g a c i ó n , que junto a l primero, 

constituyen e l objetivo general expresado en e l t i t u l o 

general de l a obra. 

Poner en r e l a c i ó n c r e a t i v i d a d y ordenador 

supone, en primer lugar, l i b e r a r a l a m á q u i n a del 
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trasnochado oscurantismo que muchas p r á c t i c a s fomentan 

c o n s i d e r á n d o l a como un mero instrumento, con unas 

vir t u a l i d a d e s operativas ciertamente, pero desconectado 

de un proceso más general y, en segundo lugar, o b l i g a a 

contextuar ge n é r i c a m e n t e esta r e l a c i ó n en e l á m b i t o de 

l a s Nuevas T e c n o l o g í a s -como ya hicimos en e l c a p í t u l o 

2-, y a incorporar l a t e c n o l o g í a del ordenador en e l 

proceso l ó g i c o , nunca mejor dicho, de l a I n t e l i g e n c i a 

A r t i f i c i a l C Í A ) . Desde esta c i e n c i a c o g n o s c i t i v a , 

obligadamente hay que adentrarse en l a naturaleza d e l 

aprendizaje -ya que para construir m á q u i n a s (que es su 

cometido)-, es necesario r e f l e x i o n a r , no solamente 

sobre l a naturaleza de l a s m á q u i n a s sino t a m b i é n sobre 

l a naturaleza de las funciones i n t e l i g e n t e s que deben 

ser r e a l i z a d a s . 

E l desarrollo del pensamiento l ó g i c o , a l que 

tanto e s t á contribuyendo l a lA -de l a que e l ordenador 

es una de sus c r i a t u r a s - , tiene mucho que ver con l a 

a c t i v i d a d docente que principalmente debe e n s e ñ a r a 

pensar. Esta es l a p r o b l e m á t i c a e s p e c í f i c a que 

planteamos en e l c a p í t u l o 7, que denominamos 

I n t e l i g e n c i a A r t i f i c i a l y E d u c a c i ó n . 

E l ordenador, como herramienta de m e d i a c i ó n 

entre e l hombre y e l conocimiento, es u t i l i z a d o con 



f i n e s y usos d i s t i n t o s . E l propio proceso de 

in s t a l a c i ó n y desarrollo del ordenador en l o s 

diferentes entornos ha ido abriendo d i s t i n t a s 

posibilidades de uso. Concretamente, e l medio escolar 

no escapa a esta s i t u a c i ó n , siendo u t i l i z a d o t a m b i é n e l 

ordenador en e l proceso de aprendizaje, con f i n e s y 

objetivos bastantes d i s t i n t o s (Capítulo 8, Usos 

educativos del ordenador). 

Es m á s , las propias a l t e r n a t i v a s de 

plantearse e l aprendizaje que se han ido haciendo a l o 

largo del tiempo, han ido ampliando y/o modificando l a 

o f e r t a de usos del ordenador. 

Hay una razón fundamental que e x p l i c a e s t a 

v a r i a c i ó n ; l a dependencia que exi s t e entre usos 

educativos del ordenador y paradigmas o concepciones 

te ó r i c a s que orientan los procesos de aprendizaje. Los 

paradigmas, por l o tanto, enmarcan los usos d e l 

ordenador a l d e f i n i r e l t i p o de e n s e ñ a n z a que se 

imparte y l a perspectiva desde l a que se o r i e n t a . E l 

margen de mniobra que tiene e l ordenador, es d e c i r su 

uso, e s t á dependiendo de l a s i t u a c i ó n paradigmtática que 

se adopte. Se establece, pues, una c i e r t a 

correspondencia entre l a c o n c e p c i ó n t e ó r i c a o 

p a r a d i g m á t i c a que conduce e l proceso de aprendizaje y 
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e l uso concreto que se hace del ordenador con f i n e s 

educativos. 

La r e l a c i ó n "uso ordenador" y "paradigma" que 

l o engloba produce, s e g ú n e l uso e s p e c i f i c o que se haga 

del ordenador y se g ú n l a o r i e n t a c i ó n t e ó r i c a desde l a 

que se trabaje, unos efectos concretos y diversos sobre 

e l sujeto de aprendizaje. Dicho de otro modo, l a 

int e r a c c i ó n sujeto-objeto de aprendizaje se produce en 

e l i n t e r s t i c i o paradigma /uso de ordenador, t a l como se 

examina en e l cap. 9 CParadigpnsas y t i p o s de 

i n t e r a c c i ó n ) . 

Es intento de este trabajo, como decíaxwDS 

anteriormente, introducirse en e l t e r r i t o r i o 

m e t o d o l ó g i c o a t r a v é s de l a v í a de propuestas que 

permitan aproximciones a l conocimiento d e l teaa 

central que nos ocupa, Ya en e l capítulo 6, se hace una 

primera a p o r t a c i ó n de orden m e t o d o l ó g i c o . TanÉíién y, 

muy especialmente en los dos c a p í t u l o s ú l t i m o s 9 y 10, 

hacemos dos contribuciones de o r i e n t a c i ó n m e t o d o l ó g i c a . 

Concretamente, en e l c a p í t u l o 10 C E s t r w t u r a 

de r e f e r e n c i a para e l comportamiento c r e a t i v o . Modelo 

operacional>, nos planteamos ~a d i f e r e n c i a de l o que 

se ha hecho anteriormente (estudio de l a Estru c t u r a de 
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l a Inteligencia a t r a v é s del modelo m o r f o l ó g i c o ) , c ó m o 

conocer e l proceso c r e a t i v o . Para e l l o , se sigue e l 

modelo operacional, distinguiendo una l ó g i c a 

secuencial en e l mismo que consta de cinco fases y 

resaltando los aspectos necesarios en cada fase para 

que é s t a tenga lugar y consecuentemente contribuya a l a 

c o n s i d e r a c i ó n c r e a t i v a de l a a c t i v i d a d . 

La a c t i v i d a d que se d e s a r r o l l a con e l 

ordenador ocupa un lugar central en nuestra t e s i s , 

¿ c ó m o evaluar s i é s t a es o no creativa?.Respuesta; 

examinando las actividades enmarcadas en cada uno de 

los paradigmas y, e v a l u á n d o l a s a t r a v é s de 

determinadas cuestiones que constatan l a presencia o 

ausencia de aspectos fundamentales para cada una de l a s 

fases de que consta e l proceso c r e a t i v o . 

Algo tenemos c l a r o , d e s p u é s de l a s 

contrastaciones realizadas a l o largo del t r a b a j o , y es 

e l bajo c u l t i v o que se hace de l a c r e a t i v i d a d . Con 

frecuencia e l sujeto no d e s a r r o l l a su gran p o t e n c i a l , 

precisamente porque no se incentivan l o s factores de 

forma que ese potencial se movilice y l a v i g o r i c e . E l 

reto de l a escuela, y de l a sociedad en su conjunto, es 

responder a las exigencias creativas que l o s nuevos 

problemas exigen. E l c a p i t u l o 11 va en esta d i r e c c i ó n : 
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Proponemos unas actividades creativas con e l f i n de 

que su r e a l i z a c i ó n d e s a r r o l l e los factores que 

intervienen en e l hecho de l a c r e a t i v i d a d . 

Pese, a l p r ó s p e r o crecimiento que se observa 

-casi de un d í a para otro-, de l a l i t e r a t u r a sobre 

creatividad por un lado, y ordenador por o t r o , s i n 

embargo, l a p r o d u c c i ó n que intenta estudiar l a r e l a c i ó n 

entre ambos t é r m i n o s (creatividad y ordenador), es 

t o d a v í a p r e c a r i a . E l l o es, a nuestro entender, un c l a r o 

exponente del bajo n i v e l de d e s a r r o l l o que han 

alcanzado los problemas que median en esta r e l a c i ó n , 

sobre todo desde las perspectivas e p i s t e m o l ó g i c a y 

m e t o d o l ó g i c a . Es d e c i r , queda bastante camino por andar 

respecto a l objetivo de nuestro trabajo. 

Esta s i t u a c i ó n general e x p l i c a l a s dos 

razones i n i c i a l e s que promovieron este estudio: 

IQ e l creciente interés que hacia l a 

c r e a t i v i d a d y e l ordenador se t i e n e . La s o c i a l i z a c i ó n 

con estos t é r m i n o s c a s i desborda los ritmos habituales 

de comportamiento del hombre. En nuestro caso, 

reconocemos que nuestro interés se enmarca en este 

f e n ó m e n o que intentamos e x p l i c a r . 
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29 La intuición y posterior c o m p r o b a c i ó n -a 

medida que se disp o n í a de m á s i n f o r m a c i ó n - , de que l a 

rela c i ó n creatividad y ordenador no era objeto hasta e l 

momento del necesario estudio y r e f l e x i ó n . Y, por tanto, 

mer e c í a l a pena hacer un esfuerzo en esta d i r e c c i ó n , 

sabiendo que nuestra a p o r t a c i ó n s e r í a , a l o sumo, un 

grano de arena que a l menos p o d r í a permitirnos -a n i v e l 

personal y pro f e s i o n a l - , tomar conciencia de l a 

dim e n s i ó n de los problemas que a ú n hay planteados y que 

conviene i n v e s t i g a r . 

No se esperen, pues, en e l c a p í t u l o f i n a l de 

Conclusiones (12) que los problemas pendientes e s t é n 

resueltos. Siguen tan abiertos como a l p r i n c i p i o . S í 

creemos que hay una lógica de trabajo -expresada desde 

e l modelo m o r f o l ó g i c o (conocimiento de l a Estructura de 

l a Inteligencia) y e l modelo operacional (conocimiento 

del d e s a r r o l l o de l a a c t i v i d a d ) - caracterizada por una 

c l a r a o r i e n t a c i ó n m e t o d o l ó g i c a , c u e s t i ó n importante en 

l a experiencia de aprendizaje que supone l a 

re a l i z a c i ó n de l a Tesis Doctoral. 

Por ú l t i m o , decir que e l conjunto de l a s 

Propuestas m e t o d o l ó g i c a s que hacemos, en e l contexto 

es c o l a r , no est á n referidas a una edad concreta. A ú n 
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sabiendo e l peso que tiene para determinadas etapas de 

un proceso l a variable edad, hemos decidido no 

contemplarla en ningún tramo concreto de l a misma, para 

que se pueda generalizar e l sentido y l a v i r t u a l i d a d de 

las Propuestas. 



LA EDOCACI OISI 
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2. LAS NUEVAS T E C N O L O G Í A S Y LA E D U C A C I Ó N . 

"una nueva civilización está eiergiendo en 
nuestras viÉs, y horijres cieps están intentando en 
tcxbs partes sofocarla. Bta nueva civilización trae 
«insigo nuevos estilos faiiliares; forMS distintas tte 
trabajar, aiar. y vivir; \m nueva ecoMiía; nuevos 
conflictos políticos; y tés allá de todo ato, una 
conciencia lodificada taibién". 

álvin Toffler, La Tercera Ola. 

Dtrante liles de aikis el bsésts ha luciado 
por elevarse del nivel de subsistencia. A través de 
este periodo, la tecnología, a pesar de su crudeza, ha 
sido su principal a^te". 

O.L. IfeaíJows y otros, Los Líiites del 
Creciiiento. 

E l f e n ó m e n o t e c n o l ó g i c o adquiere hoy una 

dimens i ó n amplia, por no decir t o t a l i z a n t e en e l seno 

de las sociedades i n d u s t r i a l e s . No hay aspecto 

relevante o re s i d u a l de l a sociedad moderna que no se 

vea afectado, en mayor o menor medida, por este 

f e n ó m e n o . 

Por e l l o , los té r m i n o s de l a r e l a c i ó n 

expresada en este c a p í t u l o de l a t e s i s ( T e c n o l o g í a y 

Ed u c a c i ó n ) no se a r t i c u l a n entre sí de modo forzoso n i 

grat u i t o . Al c o n t r a r i o , es fác i l observar y establecer 

vinculaciones y dependencias que les complementa en su 

propio proceso de d e s a r r o l l o . 
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S e g ú n esta l ó g i c a , nos parece; 

19 Que e l hallazgo de l a v í a adecuada para 

t a l planteamiento pasa por asignarle hoy a l a 

t e c n o l o g í a , por una parte, un campo de a c c i ó n bastante 

general, y por o t r a parte, un n i v e l de presencia, 

d i f u s i ó n y de p e n e t r a c i ó n importante en e l conjunto del 

t e j i d o s o c i a l . 

22 Que e l fenómeno t e c n o l ó g i c o hoy no se 

puede desvincular de un proceso más general, es d e c i r , 

de l a propia t r a n s f o r m a c i ó n h i s t ó r i c a de l a sociedad. 

Desde una sociedad t r a d i c i o n a l se llegó a una sociedad 

i n d u s t r i a l . Esta, a su vez, ha permitido l a emergencia 

de l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l . 

39 Que l a e d u c a c i ó n , como bien s o c i a l que es 

y dado su c a r á c t e r d i n á m i c o , e s t á a b i e r t a y favorece 

todo proceso de aprendizaje de nuevas situaciones 

transformadoras de l a sociedad. 

Una mayor p r o f u n d i z a c i ó n en los t é r m i n o s de 

l a r e l a c i ó n Nuevas Te c n o l o g í a s y E d u c a c i ó n nos l l e v a a 

plantearnos los siguientes problemas: 
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- Desde l a sociedad i n d u s t r i a l a l a sociedad 

p o s t - i n d u s t r i a l . 

La sociedad p o s t - i n d u s t r i a l como sociedad 

t e c n o l ó g i c a y de l a información. 

- T e c n o l o g í a , conocimiento e in n o v a c i ó n en l a 

sociedad p o s t - i n d u s t r i a l . 

- La tecnología del ordenador en l a sociedad 

de l a i n f o r m a c i ó n . 

- Nuevas t e c n o l o g í a s , e d u c a c i ó n y c u l t u r a . 

2.1. DESDE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL A LA SOCIEDAD 

POST-INDUSTRIAL. 

El tránsito r á p i d o que se ha operado desde l a 

llamada sociedad i n d u s t r i a l a l a sociedad 

p o s t - i n d u s t r i a l , e incluso l a emergencia de a q u é l l a 

-que ha sido e l suceso fundamental acaecido en l o s 

últ i m o s tiempos de l a h i s t o r i a de l a humanidad-, se 

ex p l i c a desde l a ya larga t r a d i c i ó n t e ó r i c o - s o c i a l , por 

l a i n s t a l a c i ó n y desarrollo de l a ra c i o n a l i d a d como 

forma de vida dominante del hombre. 
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E l nuevo ser del hombre moderno se pone de 

manifiesto, tanto en su nueva mentalidad, como en sus 

quehaceres e c o n ó m i c o , político y c u l t u r a l . El mundo del 

trabajo, de l a t é c n i c a y de l a c i e n c i a r e s p i r a y se ve 

atravesado por e l nuevo espír i t u r a c i o n a l de l a nueva 

sociedad. Herbert Marcuse, hombre tan sensible y 

próximo a l o s cambios tan profundos que se han venido 

produciendo dominantemente en los dos ú l t i m a s 

centurias, e x p l í c i t a con n i t i d e z l a s mutaciones 

operadas, así como l a lógica dominante del nuevo orden 

s o c i a l : "La sociedad se reproduce a sí misma en un 

creciente ordenamiento técnico de cosas y relaciones 

que incluyen l a u t i l i z a c i ó n t é c n i c a del hombre; en 

otras palabras, l a lucha por l a e x i s t e n c i a y l a 

e x p l o t a c i ó n del hombre y l a naturaleza llegan a ser mks 

científicas y racionales. E l doble s i g n i f i c a d o de 

r a c i o n a l i z a c i ó n es relevante en este contexto. La 

gestión c i e n t í f i c a y l a d i v i s i ó n c i e n t í f i c a del trabajo 

aumentan ampliamente l a productividad de l a empresa 

e c o n ó m i c a , p o l í t i c a y c u l t u r a l " . Marcuse, H. (1981). 

C l á s i c o s s o c i a l e s de d i s t i n t a s c o r r i e n t e s 

como K. Marx, M. Weber, E. Durkheim y otros más 

recientes como R. Aron y J . Habermas han c o i n c i d i d o 

también en s e ñ a l a r l a centralidad de l a r a c i o n a l i d a d 
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como ca r a c t e r í s t i c a importante y d i f e r e n c i a l de l a 

sociedad moderna en contraste con l o que es propio de 

l a sociedad t r a d i c i o n a l . Las siguientes palabras de E. 

Durkheim son un cl a r o testimonio de e l l o : " E l aumento 

de l a divis i ó n del trabado se debe, pues, a l hecho de 

que los segmentos s o c i a l e s pierden i n d i v i d u a l i d a d , que 

los tabiques que los separan se hacen más permeables, 

en una palabra que se ef e c t ú a entre e l l o s una 

evalescencia que deja l i b r e a l a materia s o c i a l para 

entrar en nuevas combinaciones". Durkheim, E. (1982). 

La emergencia y desarrollo del nuevo orden 

s o c i a l ha sido progresivo en e l tiempo y diverso en l a s 

formas, s i bien manteniendo siempre como unidad c e n t r a l 

l a racionalidad. E l l o e x p l i c a que, a lo largo de este 

tiempo, los c i e n t í f i c o s s o c i a l e s hayan ido obteniendo 

t a m b i é n progresivamente un mejor conocimiento de l a 

sociedad en su conjunto y l a hayan ido describiendo y 

analizando desde perspectivas fornalmente diversas pero 

todas complementarias y en e l fondo convergentes. Los 

d i s t i n t o s nombres y a p e l l i d o s asignados a este nuevo 

orden s o c i a l son buena muestra de e l l o . Entre l os m á s 

sobresalientes y frecuentes e s t á n "sociedad opulenta 

(Galbraith), c i v i l i z a c i ó n del ocio (Dumazedier), 

sociedad p o s t - i n d u s t r i a l ( B e l l y Touraine), sociedad de 

consumo (Jones y B a u d r i l l a r d ) , sociedad del e s p e c t á c u l o 
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(Deborde), nuevo Estado i n d u s t r i a l (Galbraith), era 

tecnotrónica ( B r z e z i n s k i ) , sociedad informatizada 

(Nora-Mine), c i v i l i z a c i ó n de l a ter c e r a o l a ( T o f f l e r ) , 

Estado telemático (Gubern) y sociedad d i g i t a l 

(Mercier-Plassard-Scardigli)". Gubern, R. (1987). 

Una visión general del conjunto de estas 

denominaciones -que por supuesto no es exhaustivo-, es 

posible o f r e c e r l a , a l menos hasta ahora, a t r a v é s de l a 

con s i d e r a c i ó n de dos términos que r e f l e j a n los dos 

hechos más importantes del proceso que observamos, como 

son, l a sociedad i n d u s t r i a l y l a sociedad 

p o s t - i n d u s t r i a l o como se convenga en llamar a este 

nuevo estadio del orden s o c i a l i n d u s t r i a l . S i , a d e m á s , 

añadimos un tercer t é r m i n o , como sociedad t e c n o l ó g i c a y 

de l a info r m a c i ó n que permite c a r a c t e r i z a r aquellos 

rasgos más fundamentales del post-industrialismo, 

estamos en d i s p o s i c i ó n , por una parte, de profundizar 

más en l a ló g i c a industrialismo - post-industrialismo 

y, por otra parte, podemos e x p l i c a r mejor en dicho 

contexto, e l sentido y la s exigencias de las Nuevas 

T e c n o l o g í a s . 
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2.1.1. La sociedad i n d u s t r i a l como acontecimiento 

c e n t r a l . 

Aquí y en este momento fue cuando en l a 

sociedad se instaló e l e s p í r i t u r a c i o n a l , 

d e s e n c a d e n á n d o s e en e l l a comportamientos d i f e r e n c i a l e s 

respecto a l pasado (sociedad t r a d i c i o n a l ) . 

E l racionalismo e s p e c í f i c o y peculiar de l a 

ci v i l i z a c i ó n occidental (Weber, M. 1985) introdujo una 

nueva mentalidad en toda l a vida s o c i a l , h a c i é n d o s e 

muy v i s i b l e s sus efectos en l a e c o n o m í a , l a t é c n i c a , e l 

trabajo c i e n t í f i c o , l a e d u c a c i ó n , l a j u s t i c i a , l a 

a d m i n i s t r a c i ó n , "etc... Este c a r á c t e r envolvente y 

to t a l i z a d o r que ofrece e l f e n ó m e n o de l a 

in d u s t r i a l i z a c i ó n permite hablar -a mi entender con 

buen c r i t e r i o - de c i v i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l ( V i a l , J . 

1976), ya que a través de esta d e n o m i n a c i ó n los 

aspectos h i s t ó r i c o s y estructurales del f e n ó m e n o 

i n d u s t r i a l son manifiestos y comprensibles. 

La c i v i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l , como forma de 

vida dominante de l a sociedad o c c i d e n t a l , ha ido 

haciendo que apenas existan sectores de l a vida y del 

pensamiento que escapen a su i n f l u e n c i a . Esta ( l a 

sociedad i n d u s t r i a l ) , a su vez, y por movimientos 
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c i r c u l a t o r i o s abiertos se ve animada, modificada y 

trastornada en su propio ser por l a e x t e n s i ó n 

relativamente a u t ó n o m a y l a intensidad del impacto de 

la t é c n i c a . En este sentido, y para este contexto, es 

como hay que entender e l di a g n ó s t i c o de Jean F o u r a s t i é 

sobre e l s i g l o XX: "Toda te n t a t i v a de e x p l i c a c i ó n de 

los movimientos polí t i c o s y sociales del mundo actual 

se enfrenta a l examen de los hechos e c o n ó m i c o s y 

tam b i é n a l estudio de los hechos técni c o s y c i e n t í f i c o s 

que determinan l a e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a " . ( F o u r a s t i é , J . 

1963). 

E l proceso de co n s o l i d a c i ó n y m a d u r a c i ó n de 

l a sociedad i n d u s t r i a l -a pesar de sus complicaciones, 

contradiciones y perplejidades- ha sido una r e a l i d a d . La 

combinatoria necesariamente implicada de hechos 

e c o n ó m i c o s , t é c n i c o s y c i e n t í f i c o s ha hecho y e x p l i c a 

l a emergencia de una sociedad p o s t - i n d u s t r i a l , de algo 

nuevo situado m á s a l l á de los supuestos c l á s i c o s del 

industrialismo. 

¿ C ó m o c a r a c t e r i z a r este nuevo estadio del 

orden s o c i a l ? . 
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2.1.2. La sociedad p o s t - i n d u s t r i a l ¿ q u i e b r a de l a 

sociedad i n d u s t r i a l ? . 

En todo caso, l a t r a n s i c i ó n del v i e j o modelo 

de sociedad i n d u s t r i a l a l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l 

supone l a emerjgencia de algo nuevo, resultado en 

d e f i n i t i v a de c i e r t a c r i s i s , quiebra y también 

continuidad de l a v i e j a sociedad i n d u s t r i a l . 

Por lo tanto, e l orden s o c i a l 

p o s t - i n d u s t r i a l , n i debe considerarse como un puro 

continuismo de los patrones dominantes en e l orden 

s o c i a l i n d u s t r i a l , n i tampoco debe c o n f i g u r á r s e l e desde 

situaciones totalmente nuevas, s i n antecedentes y 

arraigos en e l acontecimiento c e n t r a l de l a sociedad 

moderna, como es e l industrialismo. 

A nuestro entender, l a c o m p r e n s i ó n del 

fenó m e n o p o s t - i n d u s t r i a l exige conjugar adecuadamente 

los t é r m i n o s continuo y nuevo, como dos eslabones 

fundamentales del proceso de l a p o s t - i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 

Porque r e s u l t a imposible entender l o s acontecimientos, 

mentalidad, actitudes y pr á c t i c a s de las sociedades 

actuales llamadas p o s t - i n d u s t r i a l e s s i se desconocen 

las h i s t o r i a s de las sociedades i n d u s t r i a l e s , ya que 
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esta nueva sociedad, a l a que llamamos 

simplificadamente nueva, es una p r o l o n g a c i ó n continuada 

de l a v i e j a sociedad (Gubern, R. 1987). 

No obstante, con e l uso del t é r m i n o 

sociedades post-industriales se pretende, como dice 

A l a i n Touraine, "señalar l a s d i s t a n c i a s que l a s separa 

de las sociedades de i n d u s t r i a l i z a c i ó n que las han 

precedido, y que to d a v í a se mezclan con e l l a s , tanto 

bajo su forma c a p i t a l i s t a como bajo su forma 

s o c i a l i s t a " . Touraine, A. (1973). 

A d e m á s de reconocer l a ex i s t e n c i a de unas y 

otras sociedades ( i n d u s t r i a l e s y p o s t - i n d u s t r i a l e s ) 

-como acabamos de hacer-, es importante su 

i d e n t i f i c a c i ó n o c a r a c t e r i z a c i ó n ; en este caso, l a 

a p r o x i m a c i ó n a l conocimiento de l a sociedad 

p o s t - i n d u s t r i a l . De esto nos ocupamos a c o n t i n u a c i ó n . 

2.2. LA S(X:iEDAD POST-INDUSTRIAL COMO SOCIEDAD 

T E C N O L Ó G I C A Y DE LA I N F O R M A C I Ó N . 

Sin pretender legitimar los t é r m i n o s 

sociedad t e c n o l ó g i c a y sociedad de l a i n f o r m a c i ó n 
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como los más adecuados para e l conocimiento de l a 

sociedad p o s t - i n d u s t r i a l , sí a l menos, desde e l 

objetivo que l e asignamos a este c a p í t u l o , nos parecen 

apropiados. Evidentemente, s i se t r a t a r a de cubrir 

otros objetivos ( d i s t i n t a perspectiva de considerar e l 

problema), conviniese r e c u r r i r a otros t é r m i n o s o 

denominaciones. Al respecto, son c l a r i f i c a d o r a s y 

sugerentes, de nuevo, l a s palabras del pensador A l a i n 

Touraine: "Ante nuestros ojos se e s t á n formando 

sociedades de un t i p o nuevo. 

Se l as denominará sociedades 

post-industriales s i se pretende señalar l a d i s t a n c i a 

que las separa de las sociedades de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 

que las han precedido, y que todavía se mezclan con 

e l l a s , tanto bajo su forma c a p i t a l i s t a como bajo l a 

forma s o c i a l i s t a . Se l a s de n o m i n a r á sociedades 

tec n o c r á t i c a s s i se pretende designarlas según e l poder 

que las domina. Se las de n o m i n a r á sociedades 

programadas s i se intenta d e f i n i r l a s ante todo por l a 

naturaleza de su modo de pr o d u c c i ó n y de o r g a n i z a c i ó n 

e c o n ó m i c a . Me parece que esta ú l t i m a e x p r e s i ó n es l a m á s 

útil por ser l a que in d i c a más directamente l a 

naturaleza del trabajo y de l a ac c i ó n e c o n ó m i c a " . 

Touraine, A. (1973). 
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2.2.1. La. sociedad p o s t - i n d u s t r i a l como sociedad 

t e c n o l ó g i c a . 

Tanto l a h i s t o r i a de l a c i e n c i a , como l a 

h i s t o r i a de l a técnica -desde l a a c u m u l a c i ó n del saber 

que h i s t ó r i c a m e n t e se produce- muestran cómo y a qué 

velocidad e l progreso técnico se viene produciendo. 

Pero es m á s , este dato que en e l plano objetivo es 

c i e r t o y contrastable, t a m b i é n es vivido y 

experimentado a ni v e l personal e i n d i v i d u a l . Cada uno 

de nosotros vamos comprobando a lo largo de nuestra 

exi s t e n c i a l a mayor ex t e n s i ó n y creciente impacto de 

técrticas nuevas que invaden e l medio humano de l a s 

sociedades i n d u s t r i a l e s . Su presencia no es algo 

ocasional sino permanente, de orden e s t r u c t u r a l para 

nuestras sociedades y formando un t e j i d o que atraviesa 

y circunda l a existencia en l a s actuales sociedades 

i n d u s t r i a l e s ( F o u r a s t i é , J . , Friedmann, G., Touraine, 

A. , y otros. 1972). 

La toma de conciencia de esta s i t u a c i ó n 

conduce a reconocer que e l nuevo orden i n d u s t r i a l e s t á 

tan impregnado e imbuido de l o t é c n i c o que bien 

podemos hablar de sociedad t e c n o l ó g i c a por e l lugar 

p r i v i l e g i a d o y preferente ( C a s t i l l a , A., Alonso, 
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M.C., D í a z , J.A. 1986) que ocupa lo t e c n o l ó g i c o sobre 

e l resto de elementos que conforman esta sociedad. Sin 

r e s t a r l e importancia a á m b i t o s como l o e c o n ó m i c o , 

p o l í t i c o , s o c i a l en general, sí hay que poner de 

manifiesto l a in f l u e n c i a que tiene l o t e c n o l ó g i c o sobre 

los d e m á s elementos, así como su papel dir e c t o en los 

procesos de cambio rápido que se e s t á n produciendo. 

Por e l l o , no reconocer este nuevo contexto 

t e c n o l ó g i c o de las sociedades i n d u s t r i a l e s avanzadas 

conduce - a l menos en tér m i n o s formales- a v i v i r c i e r t a 

c o n t r a d i c c i ó n con las p r á c t i c a s reales puesto que l o 

te c n o l ó g i c o e s t á a h í , con e l l o convivimos; es un a i r e 

que respiramos a l que no se puede renunciar. 

Una vez m á s , ahora a l c a r a c t e r i z a r l a 

sociedad p o s t - i n d u s t r i a l como sociedad t e c n o l ó g i c a , 

queremos ta m b i é n señalar que é s t a -con l o que es y 

s i g n i f i c a - deriva y es t á vinculada estrechamente a l a 

sociedad i n d u s t r i a l . Una emerge de l a o t r a . La l í n e a 

que las separa afecta a los procesos que soportan a una 

y o t r a , como se ñ a l a E. Braun: "La sociedad t e c n o l ó g i c a 

deriva de l a sociedad i n d u s t r i a l a n t e r i o r y en r e a l i d a d 

l a d i f e r e n c i a está sólo en l a u t i l i z a c i ó n generalizada 

y s i s t e m á t i c a de l a c i e n c i a por parte de l a sociedad 

t e c n o l ó g i c a y en l a cantidad de p r o d u c c i ó n . Mientras 
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que l a sociedad i n d u s t r i a l se apoyaba más en procesos 

ind u s t r i a l e s basados en l a a r t e s a n í a , l a sociedad 

tecnológica se apoya en un sistema de i n v e s t i g a c i ó n y 

de innovación t e c n o l ó g i c a altamente organizado unido a 

un complejo sisteitótico de recogida y procesado de 

informa c i ó n " . Braun, E. (1986). 

¿Qué s i g n i f i c a , pues, y qué alcance hay que 

asignarle a l tér m i n o t e c n o l o g í a ? 

P r á c t i c a m e n t e , hay un al t o acuerdo s i decimos 

que tecnología es un proceso de a p l i c a c i ó n 

s i s t e m á t i c a del conocimiento c i e n t í f i c o (a otro 

conocimiento organizado) a tareas p r á c t i c a s ( G a l b r a i t h , 

J.K. 1972). 

En l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l -como 

señ a l a r e m o s m á s adelante- e l conocimiento ocupa un 

lugar c e n t r a l . E l l o e x p l i c a que un f a c t o r tan 

importante de dicho modelo de sociedad -como es l a 

tecn o l o g í a - se pueda c a r a c t e r i z a r por l a a p l i c a c i ó n 

s i s t e m á t i c a del conocimiento, ya que és t e se constituye 

p r á c t i c a m e n t e en l a fuente de e n e r g í a de a q u é l l a . 

La d i m e n s i ó n t e c n o l ó g i c a de l a sociedad 

p o s t - i n d u s t r i a l ha ido creando en e l - tiempo nuevos 
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comportamientos, h á b i t o s , a c t i t u d e s , un modo d i s t i n t o de 

pensar. S i bien es c i e r t o que, ya desde e l i n i c i o de l a 

sociedad moderna, se i n s t a l a una mentalidad racional que 

a r t i c u l a todos los procesos s o c i a l e s muy diferentemente 

a como se h a c í a en l a sociedad t r a d i c i o n a l -no obstante-

ahora, con l a t e c n o l o g í a , emerge una mentalidad 

t e c n o l ó g i c a propia del momento a c t u a l . 

E l teórico y pensador prospectivo de l a 

Universidad de Harvard, Daniel B e l l , describe así l a 

nueva racionalidad de l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l : " l a 

te c n o l o g í a ha creado una nueva d e f i n i c i ó n de 

rac i o n a l i d a d , una forma nueva de pensamiento, que pone 

de r e l i e v e las relaciones funcionales y l a s 

cu a n t i t a t i v a s . Los c r i t e r i o s de a c t u a c i ó n son lo s de l a 

e f i c i e n c i a y l a o p t i m i z a c i ó n , o sea una uti l i z a c i ó n de 

los recursos con e l mínimo coste y e l mín i m o esfuerzo. 

Esta nueva defi n i c i ó n de l a racio n a l i d a d funcional 

encuentra su transferencia en nuevas formas de 

e d u c a c i ó n , en las que las nuevas t é c n i c a s cuantitativas 

de l a i n g e n i e r í a y l a e c o n o m í a desbordan a los mét o d o s 

m á s v i e j o s de l a e s p e c u l a c i ó n , l a t r a d i c i ó n y l a 

r a z ó n " . B e l l , D. (1976). 

Esta nueva racionalidad de l a que habla D. 

B e l l no es una mera d i s q u i s i c i ó n t e ó r i c a , ni tampoco 
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pertenece -a nuestro entender- a l mero plano de lo 

f u t u r i s t a o u t ó p i c o . No cabe duda que tiene su r e f l e j o 

en l a r e a l i d a d , en e l propio modo de hacer de l a s 

sociedades p o s t - i n d u s t r i a l e s . 

Por e l l o , a l igual que hubieron en su momento 

aportaciones teór i c a s importantes para de f i n i r n o s y 

darnos a conocer l a sociedad i n d u s t r i a l (Véase? K. 

Marx, M. Weber, E. Durkheim, G. Simmel, W. Sombart, 

e t c . ) , del mismo modo no f a l t a n intentos para hacer l o 

mismo con l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l , como ya se 

indicó anteriormente. (Véase epígrafe 2.1.). 

A tSbdo de resumen, r e s u l t a i l u s t r a t i v o por l o 

sin t é t i c o y por recoger e l máximo de aportaciones, e l 

fragmento de E. Braun sobre l a sociedad t e c n o l ó g i c a : 

"Cuando hablamos de l a sociedad c o n t e m p o r á n e a 

como sociedad t e c n o l ó g i c a estamos pensando en un 

s i g n i f i c a d o muy e s p e c í f i c o y distinguimos a esta 

sociedad de todas l as d e m á s , aunque en un sentido m á s 

amplio todas l as sociedades son t e c n o l ó g i c a s , ya que 

todas e s t á n configuradas por sus t e c n o l o g í a s . La 

sociedad t e c n o l ó g i c a c o n t e m p o r á n e a se distingue por un 

nú m e r o determinado de rasgos importantes. Esta sociedad 

tiene: 
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1) un sistema de f a b r i c a c i ó n de grandes 

cantidades de una gran variedad de a r t í c u l o s en una 

multitud de empresas i n d u s t r i a l e s , algunas de tamaño 

considerable; 

2) una compleja i n f r a e s t r u c t u r a de 

transportes, comunicaciones, e d u c a c i ó n , d i s t r i b u c i ó n y 

otros s e r v i c i o s , así como un amplio abanico de 

ser v i c i o s a l consumidor; 

3) un sistema altamente desarrollado de 

actividades c i e n t í f i c a s y té c n i c a s que alimentan 
i 

constantemente l a t e c n o l o g í a que se u t i l i z a para 

proporcionar a r t í c u l o s y s e r v i c i o s y para aumentar e l 

abanico de a r t í c u l o s y s e r v i c i o s disponibles. 

Estos rasgos p r i n c i p a l e s e s t á n asociados a un 

conjunto extenso de rasgos secundarios, de los que sól o 

enumeraremos unos pocos: 

1) grandes conjuntos de centros urbanos que 

proporcionan un suministro de trabajo adecuado, una red 

adecuada de organizaciones interdependientes de 

se r v i c i o s y de f a b r i c a c i ó n y de mercados adecuados para 

una amplia gama de s e r v i c i o s a l consumidor. Los grandes 
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conjuntos de centros urbanos necesitan, por supuesto, 

una gran infraestructura propia de s e r v i c i o s , sanidad, 

transporte, seguridad y venta a l por menor; 

2) un suministro adecuado de e n e r g í a y 

materias primas; 

3) un suministro adecuado de alimentos y 

otros productos a g r í c o l a s producidos con m é t o d o s 

eficaces que sólo requieren una p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n de 

l a fuerza laboral t o t a l , dejando de este modo 

su f i c i e n t e s trabajadores para l a i n d u s t r i a y l o s 

s e r v i c i o s ; 

4) una gran e s p e c i a l i z a c i ó n y d i v i s i ó n del 

trabajo y, por tanto, una gran interdependencia y 

mercado dentro del sistema de f a b r i c a c i ó n y sus 

s e r v i c i o s , y 

5) en e l último lugar, aunque no de menor 

importancia, l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l sólo se puede 

establecer y mantener s i existen medios para acumular 

excedentes e c o n ó m i c o s y c o n v e r t i r l o s en maquinaria 

productiva. En otras palabras, l a a c u m u l a c i ó n de 

c a p i t a l y su inversión en equipamiento i n d u s t r i a l son 

r e q u i s i t o s previos para cualquier o p e r a c i ó n i n d u s t r i a l . 
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Una mera ec o n o m í a de subsistencia no es capaz de 

i n d u s t r i a l i z a r . " Braun, E. (1986). 

El elemento t e c n o l ó g i c o , como factor de 

c o n s o l i d a c i ó n de t a l sociedad, e s t á sujeto a un proceso 

de desarrollo constante. Las etapas por las que ha 

discu r r i d o son varias y e s t á n enmarcadas en p e r í o d o s de 

tiempo relativamente cortos. Es precisamente l a 

intensidad del fenómeno t e c n o l ó g i c o , a l igual que su 

fuerte c o n c e n t r a c i ó n temporal, alguno de sus rasgos m á s 

relevantes, 

Al i n t e r i o r de l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l 

existen -siguiendo e l c r i t e r i o de J . N a i s b i t t - t r e s 

etapas en e l desarrollo t e c n o l ó g i c o . Primero, l a nueva 

t e c n o l o g í a o i n n o v a c i ó n sigue l a líne a de menor 

r e s i s t e n c i a ; segundo, l a t e c n o l o g í a es u t i l i z a d a para 

mejorar anteriores t e c n o l o g í a s ; y tercero, se descubren 

nuevas orientaciones o usos que surgen de l a propia 

t e c n o l o g í a . ( N a i s b i t t , J . , 1983). 

De todas formas, esta evidente rapidez en que 

se suceden los hechos t é c n i c o s , no puede hacer creer que 

é s t o s se producen s i n l ó g i c a alguna o agolpados en e l 

tiempo. Todo l o c o n t r a r i o . E x i s t e , por una parte, una 

s u c e s i ó n l ó g i c a que e x p l i c a e l paso de uno a otro y, por 
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otra parte, r e s u l t a necesario un p e r í o d o de tiempo que 

haga viable tanto l a i n c u b a c i ó n , como l a emergencia y l a 

con s o l i d a c i ó n de los hechos t e c n o l ó g i c o s . Esta 

tendencia de comportamiento es confirmada en un informe 

a l Club de Roma -" M i c r o e l e c t r ó n i c a y Sociedad"-

realizado en 1982: "Se e s t á iniciando un período de 

tran s i c i ó n profunda, con una d u r a c i ó n de t r e i n t a a 

cincuenta a ñ o s , antes de desembocar en un ti p o 

totalmente nuevo de sociedad, caracterizado por c i f r a s 

mucho mayores, valores nuevos, d i s t i n t a s estructuras 

polí t i c a s y administrativas, modelos absolutamente 

revolucionarios de funcionamiento i n s t i t u c i o n a l , y una 

base t e c n o l ó g i c a muy diferente de l o que hoy nos es 

f a m i l i a r , que inf l u i r á " d e c i d i d a m e n t e en los e s t i l o s de 

vida de todas las naciones y las cu l t u r a s " . F r i e d r i c h s , 

G., Schaff, A. (1982). 

Precisamente, esta madurez y amplitud que 

presenta l o t e c n o l ó g i c o en l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l 

e x p l i c a que -hoy más que nunca- nuestras sociedades 

avanzadas e s t é n penetradas por l o t e c n o l ó g i c o . Y con 

toda certeza esta tendencia se i n t e n s i f i c a r á en los 

pró x i m o s a ñ o s . 

Y por e l l o , esta s i t u a c i ó n t e c n o l ó g i c a en l a 

que vive inmerso e l hombre actual l e plantea un reto 
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continuo para e l que no existe una respuesta standard y 

constante. En cualquier caso, una forma de prepararse 

para afrontar este reto i n e l u d i b l e obliga a l a 

co m p r e n s i ó n de los hondos cambios producidos por l a 

invasi ó n tecnológica (OIT. 1987). Uno de los campos más 

afectados por tales cambios es e l trabajo. Esta es l a 

r a z ó n por l a que se establecen relaciones tan Intimas y 

causales entre t e c n o l o g í a y formas de trabajo 

(Williams, R. 1984). 

Lo t e c n o l ó g i c o , en suma, establece relaciones 

a todos los niveles y con todos los aspectos de l a vida 

s o c i a l , como indicamos a l i n i c i o del c a p í t u l o . E l 

resultado de esto, y v i s t o desde una perspectiva 

general, es que de l a a r t i c u l a c i ó n entre l a t é c n i c a y 

cada sociedad concreta se derivan unas determinadas 

p r á c t i c a s s o c i a l e s . 

2.2.2. La sociedad p o s t - i n d u s t r i a l como sociedad de l a 

in f o r m a c i ó n . 

Los mismos defensores de l a sociedad 

p o s t - i n d u s t r i a l como sociedad t e c n o l ó g i c a afirman, a 

re n g l ó n seguido, que las nuevas t e c n o l o g í a s de l a 

i n f o r m a c i ó n juegan en és t a un papel d e c i s i v o , que cada 
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ép o c a tiene su re v o l u c i ó n t é c n i c a , y que l a nuestra es 

l a tecnología de l a i n f o r m a c i ó n . Lo que l e s permite 

hablar -casi en tér m i n o s equivalentes- de sociedad de l a 

información. 

Con este nuevo t é r m i n o con e l que se c a l i f i c a 

a l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l ¿ q u é se quiere decir 

respecto a l ser de este nuevo modelo de sociedad? 

Sencillamente que l a i n f o r m a c i ó n en su sentido más 

general o e l saber en t é r m i n o s más s i s t e m á t i c o s , se 

constituyen en e l núc l e o central sobre e l que g i r a l a 

sociedad p o s t - i n d u s t r i a l . Ahora y a q u í , donde haya 

modelos de sociedad p o s t - i n d u s t r i a l , l o s procesos 

e c o n ó m i c o s , p o l í t i c o s y s o c i a l e s en general tienen 

mucho que ver con e l c u á n t o , e l cómo y e l para q u i é n de 

l a i n f o r m a c i ó n y e l saber. 

Los n o s t á l g i c o s de l a v i e j a era i n d u s t r i a l 

deben admitir, afirma c a t e g ó r i c a m e n t e J . N a i s b i t t , que 

actualmente l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l es l a sociedad 

de l a in f o r m a c i ó n . Más adelante a ñ a d e : "En l a sociedad 

de l a información hemos sistematizado l a p r o d u c c i ó n del 

saber y hemos aumentado nuestra capacidad i n t e l e c t u a l . 

Para u t i l i z a r una m e t á f o r a i n d u s t r i a l , ahora producimos 

saber en masa y este saber es l a fuerza motriz de 

nuestra e c o n o m í a . 
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La nueva fuente de poder no es e l dinero en 

las manos de unos pocos sino l a in f o r m a c i ó n en manos de 

muchos". N a i s b i t t , J . (1983). 

La forma en que Nai s b i t t c a r a c t e r i z a l a 

sociedad de l a información -con un acento un tanto 

cerrado y dogntótico- nos s i r v e , s i n embargo, para poner 

de manifiesto claramente los rasgos más sobresalientes 

expuestos por los a n a l i s t a s optimistas de l a sociedad 

pos t - i n d u s t r i a l . 

Ha sido y es to d a v í a frecuente ver una a l t a 

dosis de optimismo en los e s c r i t o s sobre l a sociedad' 

p o s t - i n d u s t r i a l en general. Un contrapunto bastante 

acertado a esta v i s i ó n -más u t ó p i c a - de l a amplitud del 

fen ó m e n o de l o te c n o l ó g i c o y de l a inf o r a a c i ó n en 

sociedades nuevas desarrolladas -como es l a e s p a ñ ó l a 

l o encontramos en J.M. Tortosa; "Es preciso desconfiar 

de (pero no es necesario rechazar) l a sociedad de l a 

in f o r m a c i ó n . Como toda c o n s t r u c c i ó n humana, como e l 

proyecto de m o d e r n i z a c i ó n , tiene dos caras, su d í a y su 

noche, y ninguna de las dos l a e x p l i c a totalmente por 

separado". Tortosa, J.M. (1985). 



49 

Desde también una perspectiva c r í t i c a general 

a los optimismos s i n límites de l a sociedad de l a 

infornación es de interés e l a n á l i s i s de Lyon (Cf. 

Lyon, D. 1986). 

En todo caso, independientemente del mayor o 

menor optimismo con que se defienda y valore l a 

sociedad de l a i n f o r m a c i ó n , sí hay que reconocer que, 

en este tipo de orden s o c i a l , cualquier hecho 

te c n o l ó g i c o que se produce e s t á vinculado a situaciones 

a n t e r i o r e s , así como desencadena a su vez, nuevos 

progresos t é c n i c o s . Esta ló g i c a que atraviesa e l 

funcionamiento de l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l permite 

que se l e considere como un todo donde cada una de l a s 

partes coadyuva a su sentido y o r i e n t a c i ó n general. Esta 

perspectiva s i s t e m á t i c a sobre l a sociedad de l a 

i n f o r m a c i ó n sugiere una perspectiva c i b e r n é t i c a bien 

desarrollada desde l a T e o r í a General de Sistemas y 

que en este contexto no podemos d e s a r r o l l a r pese a su 

i n t e r é s , ya que nos c o n d u c i r í a m á s allá de los 

objetivos previstos. He a q u í , s i n embargo, como l i g e r a 

muestra de l a oportunidad de i n t r o d u c i r esta 

perspectiva a n a l í t i c a , e l siguiente fragmento tomado de 

un a p o l o g é t i c o documento de l a sociedad de l a 

información: 
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"Pero con las nuevas t e c n o l o g í a s de l a 

i n f o r m a c i ó n , nos encontramos ante un conjunto cada vez 

menos diso c i a b l e de progresos t é c n i c o s , que tienden a 

c o n s t i t u i r s e en un auténtico sistema, con unas 

fronteras internas permeables y m ó v i l e s , con sus 

coherencias, complementariedades y contradicciones". 

Mercier, P.A., Plassard, F., S c a r d i g l i , V. (1985). 

2.3. TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN LA 
SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL. 

Los t é r m i n o s t e c n o l o g í a , conocimiento e 

innovación son tres agentes p r i n c i p a l e s en l a sociedad 

p o s t - i n d u s t r i a l . Su relevancia e s t r i b a , no tanto en que 

en otros modelos o tipos de sociedad no t u v i e r a 

presencia (que sí l a tuvieron), sino en e l grado de 

presencia que realmente tienen: intensa en t é r m i n o s 

cuantitativos y c u a l i t a t i v o s . 

Hay otro aspecto, a d e m á s , a considerar en l a 

c o n f i g u r a c i ó n r e a l que tienen estos t r e s elementos en 

las sociedades p o s t - i n d u s t r i a l e s : su propia 
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imb r i c a c i ó n . Lo que es cada uno de estos elementos es 

también e l resultado de lo que son los otros. Al igual 

que cada uno de e l l o s se constituye - a l mismo tlempo-

en actor de desarrollo de los d e m á s . 

Más en concreto, ¿qué s i g n i f i c a realmente 

esto? 

Sencillamente que de s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o 

implica más conocimiento y m á s i n n o v a c i ó n , o que un bajo 

n i v e l de investigación necesariamente c o n l l e v a r á 

igualmente un precario d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o y, por 

supuesto, h a b r á grandes carencias en e l campo de l a 

in v e s t i g a c i ó n . Es d e c i r , cada uno de estos elementos 

implica a los otros dos, de modo que l a sit u a c i ó n r e a l 

que presenta cualquiera de e l l o s es un buen indicador 

de c ó m o se encuentran l os d e m á s . 

Sin entrar en l a c u e s t i ó n de cuál de estos 

t r e s elementos es dominante en l a re l a c i ó n profunda que 

se establece entre e l l o s , hay que reconocer l a 

ex i s t e n c i a de f l u j o s y de r e f l u j o s a l i n t e r i o r de é s t a 

y en todas l as direcciones p o s i b l e s , aunque como es 

lógi c o no tenga l a misma intensidad en cada una de 

e l l a s . 
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José Otega y Gasset ya planteó en su tiempo 

l a relación entre t é c n i c a y c i e n c i a . La c l a r a p r i m a c í a 

que l e asigna a l a c i e n c i a no es o b s t á c u l o en absoluto 

para vincular estrechamente ambos elementos: 

"La t é c n i c a es consustancialmente c i e n c i a , y 

l a c i e n c i a no existe s i no se inter e s a en su pureza y 

por e l l a misma, y no puede interesar s i las gentes no 

con t i n ú a n entusiasmadas con los p r i n c i p i o s generales de 

l a c u l t u r a . S i se embota este fervor -como parece 

o c u r r i r - , l a t é c n i c a s ó l o puede so b r e v i v i r un r a t o , e l 

que le dure l a i n e r c i a del impulso c u l t u r a l que l a 

cr e ó . Se vive con l a t é c n i c a , pero no de l a t é c n i c a . . . 

Voy, pues, a l a advertencia de que e l actual interés 

por l a t é c n i c a no garantiza nada, y menos que nada, e l 

progreso mismo o l a p e r d u r a c i ó n de l a t é c n i c a . Bien 

e s t á que se considere e l tecnicismo como uno de los 

rasgos c a r a c t e r í s t i c o s de l a c u l t u r a moderna, es 

d e c i r , de una c u l t u r a que contiene un gén e r o de 

c i e n c i a , e l cual r e s u l t a materialmente aprovechable". 

Ortega y Gasset, J . (1975). 

A medida que se ha ido operando l a t r a n s i c i ó n 

desde una sociedad i n d u s t r i a l a una sociedad 

p o s t - i n d u s t r i a l se ha logrado un gran consensus, por 

parte de los expertos y usuarios c u a l i f i c a d o s de é s t a , 



53 

consistente en afirmar con bastante rotundidad que l a 

sociedad p o s t - i n d u s t r i a l es una sociedad del 

conocimiento ( B e l l , D. 1976). 

El conocimiento ha sido siempre l a base del 

progreso y del desarrollo de todos los pueblos y de 

todas l a s sociedades. Por lo tanto, no es algo 

exclusivo de l a sociedad i n d u s t r i a l y dominantemente de 

l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l . Lo que sí es rasgo 

e s p e c i f i c o de este modelo de sociedad es l a nueva 

r e l a c i ó n que se establece entre l a c i e n c i a y l a 

t e c n o l o g í a , jugando e l conocimiento -como cuerpo 

sistematizado de saber- un papel c e n t r a l respecto a l 

des a r r o l l o y a l cambio rápido y ^arofundo que se 

observa. En estos términos entienden este problema las 

d i s t i n t a s Instituciones s o c i a l e s . E l l o e x p l i c a que sea 

hoy un reto permanente en l a sociedad actual avanzar en 

e l conocimento, que es l o mismo que transformar 

continuamente l a relac i ó n entre c i e n c i a y t e c n o l o g í a . 

Esta nueva situación marcada por l a intensa 

r e l a c i ó n entre c i e n c i a y t e c n o l o g í a c o n l l e v a un proceso 

profundo de r a c i o n a l i z a c i ó n de l a vida que afecta a 

todas sus dimensiones y, principalmente, a l modo y 

ritmo de producir y acumular conocimiento. En esto 

marca radicalmente l a s fronteras l a sociedad i n d u s t r i a l 
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- p o s t - i n d u s t r i a l respecto a otros modelos de sociedad, 

como bien se expresa en un documento sobre " E l estado 

de l a Ciencia y l a T e c n o l o g í a en España'*. 

"Durante s i g l o s ha prevalecido l a o p i n i ó n de 

que l a inv e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a era un fe n ó m e n o s o c i a l 

que brotaba de modo c a s i e s p o n t á n e o . Esta c o n c e p c i ó n 

generalizada de que lo s hallazgos c i e n t í f i c o s s u r g í a n 

e s p o n t á n e a m e n t e se modificó bruscamente t r a s l a 

re v o l u c i ó n i n d u s t r i a l . 

A p a r t i r de ese momento hi s t ó r i c o c o m e n z ó a 

ganar terreno l a idea de que e l conocimiento c i e n t í f i c o 

d e s e m p e ñ a un papel decisivo en l a a d q u i s i c i ó n y e l 

desa r r o l l o de l a naciente t e c n o l o g í a y con e l l o se h a r í a 

t a m b i é n necesario actuar p o l í t i c a m e n t e en l a 

o r i e n t a c i ó n y en l a p r o m o c i ó n de l a c i e n c i a y de l a 

t e c n o l o g í a . 

Estas ideas han ido madurando en l a 

conciencia s o c i a l a l o largo de déc a d a s y se han 

convertido en axiomas i n d i s c u t i b l e s a l sobrevenir l a 

llamada tercera r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l : una r e v o l u c i ó n 

que no se apoya ya en l a e n e r g í a como elemento motriz, 

sino en l a in f o r m a c i ó n como p r i n c i p a l soporte de l a 

inno v a c i ó n : 
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Mientras que las dos primeras revoluciones se 

orientaron a tr a v é s del taylorismo y d e l fordismo, 

a l perfeccionamiento de los instrumentos de 

pr o d u c c i ó n , l a tercera r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l se 

proyecta hacia e l tratamiento de l a i n f o r m a c i ó n , e l 

aprovechamiento de l a i n t e l i g e n c i a y l a a c u m u l a c i ó n 

del saber. M u ñ o z , E., Ornia, F. (1986). 

Toda esta larga t r a y e c t o r i a h i s t ó r i c a hasta 

l l e g a r a l momento actual está p o s i b i l i t a n d o , en 

d e f i n i t i v a , l a a r t i c u l a c i ó n d i n á m i c a de las actividades 

e s p e c í f i c a s de l a c i e n c i a y de l a t e c n o l o g í a y l a 

fun d a m e n t a c i ó n c i e n t í f i c a de é s t a . Los resultados 

efectivos que de esta r e l a c i ó n d i n á m i c a se derivan son, 

por una parte, l a e x p a n s i ó n del conocimiento y, por 

otra parte -como consecuencia l ó g i c a de l o a n t e r i o r — , 

nuevos desarrollos t e c n o l ó g i c o s que propician cambios 

si m u l t á n e o s en todos sus componentes. 

Un tercer elemento a i n c l u i r entre los 

térm i n o s c i e n c i a y t e c n o l o g í a , es l a i n n o v a c i ó n . ¿ C ó m o 

incorporarla? ¿ C ó m o a r t i c u l a r estos tres t é r m i n o s ? . 

La p r o d u c c i ó n t e c n o l ó g i c a o l a p r o d u c c i ó n de 

nuevas t e c n o l o g í a s incluye per se l a d i m e n s i ó n 
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innovadora. Por l o tanto, este aspecto o di m e n s i ó n de 

l a p r o d u c c i ó n t e c n o l ó g i c a e s t á en r e l a c i ó n d i r e c t a con 

e l volumen de prod u c c i ó n y, éste a su vez, con e l grado 

de desarrollo de los conocimientos c i e n t í f i c o s . 

De donde r e s u l t a que, a m á s conocimiento 

c i e n t í f i c o , m á s pr o d u c c i ó n t e c n o l ó g i c a , y por ende, más 

in n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a . La s i t u a c i ó n c o n t r a r i a es 

igualmente posible y p r e v i s i b l e . Los datos b á s i c o s 

d e t e r m i n a r á n una o r i e n t a c i ó n u o t r a . Veamos cómo e l 

f i l ó s o f o de l a c i e n c i a , Miguel A. Q u i n t a n i l l a , 

fundamenta l a re l a c i ó n i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a y 

conocimiento c i e n t í f i c o : 

"Lo específico de l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a 

es, en primer lugar, que se hace sobre un caldo de 

c u l t i v o de conocimientos c i e n t í f i c o s ; y en segundo 

lugar que genera a su vez un proceso de inv e s t i g a c i ó n 

c i e n t í f i c a e s p e c í f i c a . 

...Así pues e l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o 

promueve e l de s a r r o l l o de l a c i e n c i a , incluso a 

niveles de in v e s t i g a c i ó n b á s i c a . Este, es uno de los 

efectos c u l t u r a l e s más importantes de l a t e c n o l o g í a 

a c t u a l " . Q u i n t a n i l l a , M.A. (1986). 
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CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DE LA C O N F I G U R A C I Ó N REAL 

DE LOS ELEMENTOS T E C N O L O G Í A , CONOCIMIENTO E I N N O V A C I Ó N 

EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD POST-INDUSTRIAL. 

De forma g e n é r i c a se puede decir que e l 

clima de i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a , a l que estamos 

asistiendo hoy, es un motor que p o s i b i l i t a e l aumento 

del bienestar general. 

"Gracias a l a c i e n c i a y a l a t é c n i c a , ha 

aumentado l a e f i c a c i a en l a lucha contra l a enfermedad, 

es mayor l a d u r a c i ó n de l a vida media, se incrementan 

las posibilidades de producir y conservar los 

alimentos, es posible h a l l a r nuevas fuentes de e n e r g í a 

y, sobre todo, conservarla...". Mayor Zaragoza, F. 

(1987). 

Aunque, como ya dijimos a l p r i n c i p i o del 

c a p í t u l o , siempre l a t e c n o l o g í a con su mayor o menor 

potencial de d e s a r r o l l o c o n t r i b u y ó -desde hace s i g l o s -

a l a mejora de las condiciones de vida de l a humanidad 

(Meadows, D.L. y otros. 1981). 

Más particularmente, l a relación t e c n o l o g í a , 

conocimiento e i n n o v a c i ó n se constituye en componente 
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p r i n c i p a l del desarrollo e c o n ó m i c o (Servan Schreiber, 

J . J . , Crecine, B. 1987). Hoy, todas las fuerzas que 

interactúan en e l campo de l a e c o n o m í a , i n c l u i d o s e l 

hecho de l a inte r n a c i o n a l i z a c i ó n del orden e c o n ó m i c o 

junto a l a lógica del sistema c a p i t a l i s t a , e s t á n 

positivamente interviniendo para alcanzar e l m á x i m o 

grado de expan s i ó n de l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a . Tanto 

los intereses e c o n ó m i c o s como l a necesaria tasa de 

bienestar s o c i a l fuerzan a progresar y profundizar en 

el conocimiento c i e n t í f i c o , sabiendo que de ahí se 

obtiene necesariamente una a l t a cuota en l a p r o d u c c i ó n 

t e c n o l ó g i c a . 

A lo largo de toda l a h i s t o r i a del 

industrialismo y del capitalismo siempre se a p o s t ó por 

e l conocimiento y l a t e c n o l o g í a como fuentes de 

progreso y de s a r r o l l o . Y en esto convinieron 

p r á c t i c a m e n t e , tanto los u t ó p i c o s , r e a l i s t a s como 

cr í t i c o s r a d i c a l e s del orden e c o n ó m i c o y s o c i a l 

instaurado. Este es e l caso de Joseph Schumpeter. Su 

an á l i s i s del problema l o pl a n t e ó en su obra 

'Xi^pitalismo, Socialismo y Democracia", E l pesimismo 

que adoptó sobre e l futuro del capitalismo (Schumpeter, 

J . 1984), no l e impidió asumir un cl a r o optimismo ante 

l a t e c n o l o g í a . 
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Junto a l a importancia c a p i t a l que han 

adquirido l a cien c i a y l a t e c n o l o g í a en nuestra 

e c o n o m í a y en l a sociedad C P e t r e l l a , R. 1986), t a m b i é n 

queremos reseñar que no siempre parecen estar 

claramente dise ñ a d o s e incluso orientados los objetivos 

globales que se les asigna. Dicho de otro modo, y 

recogiendo l a l i t e r a l i d a d y e l es p í r i t u del Informe a l 

Club de Roma sobre los ''Límites del Crecimiento", se 

echa de menos una visión c l a r a del futuro que oriente 

e l quehacer fundamental de l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a 

"Pero, con todas sus ventajas, l a c i e n c i a y 

l a t e c n o l o g í a también han contribuido de manera 

det'erminante a l a complejidad de l a si t u a c i ó n a c t u a l , 

a l extraordinario crecimiento de l a pobla c i ó n que 

estamos experimentando, a l a c o n t a m i n a c i ó n y a otros 

amargos efectos secundarios de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n . No 

deseamos volver a l a sit u a c i ó n de s i g l o s a n t e r i o r e s , 

cuando e l hambre y l a necesidad man t e n í a n e l 

crecimiento de l a po b l a c i ó n bajo control pero t o d a v í a 

no hemos aprendido a dominar e l crecimiento a c t u a l . Y 

como carecemos de una v i s i ó n c l a r a del futuro que 

deseamos, no sabemos exactamente hacia dónde orientar 

l a inmensa fuerza que representa l a in v e s t i g a c i ó n 

c i e n t í f i c a y te c n o l ó g i c a - una fuerza que enci e r r a e l 

potencial del progreso o de l a d e s t r u c c i ó n " . Meadows, 
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D.L. y otros (1981 ). 

Estas carencias fundamentales en las 

políticas que orientan e l gran potencial que 

representan en l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l e l 

conocimiento y l a t e c n o l o g í a producen inevitablemente 

ins a t i s f a c c i ó n (Mayor Zaragoza, F. 1987), f r u s t a c i ó n o, 

en todo caso, d e s o r i e n t a c i ó n en e l hombre. 

He aquí otro reto complementario a l gran reto 

de potenciar e l conocimiento y l a t e c n o l o g í a : reducir 

y/o eliminar l a in s a t i s f a c c i ó n en e l hombre como 

productor o usuario t e c n o l ó g i c o para que d i r e c t a o 

indirectamente contribuya a que estos grandes recursos 

de l a sociedad p o s t - i n d u s t r i a l conformen una sociedad 

más próspera y desarrollada. 

2.A. LA TECNOLOGÍA DEL ORDENADOR EN LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

La sociedad p o s t - i n d u s t r i a l -como sociedad de 

l a i n f o r m a c i ó n - , adquiere singularidad y poder por l a 

presencia y l a continua emergencia t e c n o l ó g i c a . 
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El volumen de p r o d u c c i ó n t e c n o l ó g i c a se 

e s p e c i f i c a por su diversidad y di f e r e n t e intensidad. 

Hecho que permite hablar con legitimidad de tecnologías 

s i n m á s , o de ^'Nuevas T e c n o l o g í a s " . Por l o tanto, en 

l a sociedad de l a información dos situaciones hay que 

reconocer como esenciales: 

!§: Un n i v e l de p r o d u c c i ó n t e c n o l ó g i c a 

importante. 

2 i : La diversidad de t e c n o l o g í a s como 

resultado obvio de l a p r o d u c c i ó n relevante que tiene 

lugar. 

Dos consideraciones globales t a m b i é n queremos 

hacer a este conjunto de datos que hemos expuesto. 

l i : En cada una de las t e c n o l o g í a s , objeto de 

l a p r o d u c c i ó n t e c n o l ó g i c a , se r e f l e j a c i e r t a l ó g i c a 

secuencial respecto a las d e m á s , l o que hace que se 

establezcan entre e l l a s relaciones de dependencia o 

complementariedad. 

2§ No todas l a s llamadas t e c n o l o g í a s / n u e v a s 

t e c n o l o g í a s adquieren e l mismo rango e importancia en e l 

proceso de c a r a c t e r i z a c i ó n y c o n f i g u r a c i ó n de l a 
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sociedad p o s t - i n d u s t r i a l como sociedad de l a 

inf o r m a c i ó n . Esta d i f e r e n c i a c i ó n interna en l a 

pr o d u c i ó n t e c n o l ó g i c a nos l l e v a a preguntarnos ¿ c u á l es 

e l papel de l a te c n o l o g í a del ordenador en l a sociedad 

de l a i n f o r m a c i ó n ? . 

He aquí una respuesta: 

"En l a sociedad de l a i n f o r m a c i ó n , l a 

t e c n o l o g í a d e l ordenador será l a i n n o v a c i ó n 

t e c n o l ó g i c a que constituya e l nú c l e o de d e s a r r o l l o , y 

su f u n c i ó n m á s importante será l a de s u s t i t u i r y 

ampl i f i c a r l a labor mental del hombre", bfaisuda Y. 

C1984). 

Las palabras del japonés Y. Masuda, pionero 

en este orden de cuestiones, constituyen un buen 

pór t i c o de entrada a l a n á l i s i s de este problema. 

Los datos, las p r á c t i c a s de cada d í a , m á s l a s 

actitudes que crecientemente se adoptan, confirman 

realmente l a centralidad de l a t e c n o l o g í a del ordenador 

en l a sociedad de l a i n f o r m a c i ó n . Otro problema, a 

nuestro entender m á s d i f í c i l de evaluar hoy, es saber 

hasta d ó n d e e l ordenador l l e g a r á en r e l a c i ó n a l a labor 

mental del hombre. No obstante, l a d i f i c u l t a d de 
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evaluar este problema no le resta importancia. Al 

contrario, a q u í se l o c a l i z a n buena parte de las grandes 

cuestiones que se debaten hoy en torno a l a t e c n o l o g í a 

del ordenador. 

Un buen indicador del papel del ordenador 

como te c n o l o g í a p r i n c i p a l y como estimulador del cambio 

s o c i a l (Laver, M. 1982) en las sociedades avanzadas, es 

l a creciente d i f u s i ó n de l a información que se l l e v a a 

cabo a tra v é s suyo. Esta función de m e d i a c i ó n que se 

ejerce ya, m ás l a s tendencias que se orientan creciente 

e irreversiblemente por esta d i r e c c i ó n , confirman l a 

centralidad de esta t e c n o l o g í a en e l escenario de una 

sociedad Sonde l a inforniación constituye su eje 

p r i n c i p a l , tanto desde l a vertiente de l a p r o d u c c i ó n 

como desde e l control de l a misma. 

Por e l l o , dada l a importancia de esta 

t e c n o l o g í a , l a m i c r o e l e c t r ó n i c a se convierte en un 

campo c i e n t í f i c o c a p i t a l . La inversión de c a p i t a l 

e c o n ó m i c o , humano y c i e n t í f i c o en este terreno s e r á 

decisivo en los p r ó x i m o s a ñ o s y, s i n lugar a duda, l o 

est á siendo ya. Una señal c l a r a de esto es que hoy las 

diferencias s o c i o e c o n ó m i c a s entre sociedades se 

explican en buena parte por l a i n v e r s i ó n nula 

(precaria) o fuerte en este sector de l a c i e n c i a . 
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E l ya citado Informe a l Club de Roma 

'"Microelectrónica y Sociedad" a d v e r t í a hace unos 

años de e l l o : 

"La m i c r o e l e c t r ó n i c a es c a s i con seguridad e l 

d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o actual m á s i n c i s i v o , y posee 

c a r a c t e r í s t i c a s especiales que l o d i f e r e n c i a n de otros 

avances t e c n o l ó g i c o s y, l o m á s importante, ha de ser 

considerada a l a luz del pensamiento convencional 

sobre e l progreso técnico en general". F r i e d r i c h s , G., 

Schaff, A. (1982). 

La t e c n o l o g í a del ordenador por l a m e d i a c i ó n 

que ejerce entre e l hombre y e l conocimiento difundiendo 

exclusivamente l a i n f o r m a c i ó n , e s t á estimulando un 

cambio r a d i c a l en todos l o s aspectos de nuestra v i d a 

(Servan Schreiber, J . J . , Crecine, B. 1987). Una nueva 

mentalidad se e s t á creando con l a incorporación y 

e x p a n s i ó n de l a t e c n o l o g í a del ordenador. Su impacto 

potencia y moviliza l a capacidad de recursos que 

i n d i v i d u a l y colectivamente e s t á n disponibles. 

A d e m á s de estos efectos generales (para l o s 

diferentes aspectos de l a vida) que produce l a 

t e c n o l o g í a del ordenador, hay otros m á s s e c t o r i a l e s o 
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específicos y que guardan especial relación con e l 

objetivo de nuestro trabajo: nos referimos a l a 

cr e a c i ó n , i n v e n c i ó n , i n n o v a c i ó n . . . 

La c u e s t i ó n es l a siguiente: ¿ L a t e c n o l o g í a 

del ordenador estimula o puede estimular l a capacidad 

creadora del hombre?. 

Entre los expertos que estudian este problema 

hay un acuerdo muy generalizado respecto a l papel de l a 

te c n o l o g í a del ordenador como fact o r de e s t i m u l a c i ó n 

en e l desarrollo de l a c r e a c i ó n y de l a i n v e n c i ó n . Esto 

conlleva un aumento de la s capacidades i n t e l e c t u a l e s 

del individuo y un cambio profundo en l a forma de 

p e r c i b i r e l medio y e l mundo. 

El Informe de l a OIT " E l Cambio T e c n o l ó g i c o " 

a c e n t ú a claramente e l rasgo innovador que introduce l a 

inf o r m á t i c a a l demarcar l a frontera que divide a é s t a 

de l a au t o m o c i ó n 

"La a u t o m o c i ó n no es nueva. En cambio, sí es 

l a marea continua y acumulativa de renovaciones basadas 

en l a in f o r m a t i z a c i ó n que tuvo p r i n c i p i o en lo s a ñ o s 

cincuenta y c o n t i n ú a en l a actualidad. E l l a ha afectado 

a l a gran m a y o r í a de l a s actividades e c o n ó m i c a s , 
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especialmente en los productos f i n a l e s y ha tenido 

profundas repercusiones en l a s industrias 

manufactureras, influyendo en el volumen de empleo, en 

l a e s p e c i a l i z a c i ó n y en los modos de d i r e c c i ó n y 

o r g a n i z a c i ó n del trabajo". OIT (1987). 

El espacio creciente que ocupa e l ordenador 

-en s u s t i t u c i ó n de l a labor del hombre en todo aquello 

que no requiere capacidad creadora (Mayor Zaragoza, F. 

1987)- puede amplificar l a labor mental del hombre y 

estimular su d i m e n s i ó n creadora (Masuda, Y. 1984). 

Esta perspectiva p o s i t i v a , en*" r e l a c i ó n a l 

desarrollo de l a creatividad desde los usos 

tec n o l ó g i c o s del ordenador, se enfrenta a o t r a v i s i ó n 

más pesimista de l a informática ( S c h i l l e r , H.). Esta 

contribuye, entre otras cosas -según se d i c e - , a una 

c i e r t a d e s h u m a n i z a c i ó n y e x p r o p i a c i ó n de l o más 

personal y c r e a t i v o en e l hombre a l ser considerado 

como una pura m á q u i n a . 

Lejos de apoyar, y mucho menos de l e g i t i m a r , 

esta v i s i ó n pesimista, hacemos nuestras las palabras del 

joven pensador fr a n c é s Alain Mine: 
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"Pero más allá de representaciones i l u s o r i a s , 

l a e l e c t r ó n i c a y l a inf o r m á t i c a inducen un hervidero de 

i n i c i a t i v a s , una mu l t i p l i c a c i ó n de agentes a c t i v o s , un 

modo de prod u c c i ó n poco j e r á r q u i c o , unas estructuras 

m ó v i l e s " . Mine, A. (1986). 

Finalizamos e l e p í g r a f e diciendo que l a 

t e c n o l o g í a del ordenador determina l a naturaleza 

fundamental de l a sociedad de l a in f o r m a c i ó n . (Masuda, 

Y. 1984). 

Ambos términos se requieren. No es pensable 

una sociedad soportada en l a p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 

de l a información s i n un des a r r o l l o importante de l a 

in f o r m á t i c a . Al igual que e l papel esencial que tiene 

hoy l a t e c n o l o g í a del ordenador no es pensable fuera de 

este contexto de l a sociedad. 

Fruto de las relaciones permanentes y 

di n á m i c a s que mantienen los dos términ o s r e s u l t a un 

clima estimulador de l a c r e a c i ó n , innovación y de 

i n i c i a t i v a . 
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2.5. NUEVAS TECNOLOGÍAS, ED U C A C I Ó N Y CULTURA. 

He aq u í una nueva r e l a c i ó n integrada por los 

tér m i n o s Nuevas T e c n o l o g í a s , por un lado, y ed u c a c i ó n y 

cu l t u r a por o t r o . 

Un enfoque restrictivamente t é c n i c o y ciego 

p o d r í a establecer un muro difícil de s a l t a r entre Nuevas 

Te c n o l o g í a s y e l bloque formado por e l binomio e d u c a c i ó n 

- c u l t u r a . Lo que sucede es que t a l intento no se 

sostiene, a l menos en los tiempos que corren, ya que ha 

l l o v i d o mucho desde que se act i v ó profundamente l a era 

té c n i c a con e l i n i c i o del industrialismo. 

Hoy, tanto e l estado de desa r r o l l o de l a 

c i e n c i a y de l a t é c n i c a como l a p r á c t i c a t e c n o l ó g i c a 

cotidianas muestran, c a t e g ó r i c a y n í t i d a m e n t e , l a 

vi n c u l a c i ó n estrecha que existe a l i n t e r i o r de los 

té r m i n o s que conforman esta r e l a c i ó n . Ya no es posible 

hablar n i d i s e ñ a r y menos concebir t e c n o l o g í a s carentes 

de base c i e n t í f i c a . La fuerza del instrumento 

t e c n o l ó g i c o depende de l a cantidad y c a l i d a d del 

conocimiento que incorpora. 
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Lo mismo hay que d e c i r , desde l a perspectiva 

de l a e d u c a c i ó n y de l a c u l t u r a . E l saber, tanto en 

forma de ed u c a c i ó n como de c u l t u r a , no puede no 

considerar l os avances t e c n o l ó g i c o s como avances 

c i e n t í f i c o s que son. A esta l ó g i c a de correspondencia y 

de complementariedad responde e l uso frecuente en l a 

actualidad de las expresiones c u l t u r a t e c n o l ó g i c a y 

saber t e c n o l ó g i c o . 

2.5.1, Nuevas T e c n o l o g í a s y saber. 

La r e a l i d a d t e c n o l ó g i c a , en cualquiera de sus 

expresiones, es algo más que los puros efectos 

estrictamente t é c n i c o s . • Contiene y transmite toda una 

s e r i e de elementos que enriquecen y complementan l a 

sociedad en su conjunto. Aquí cobran sentido, a mi 

entender, denominaciones t a l e s como sociedad 

t e c n o l ó g i c a , sociedad i n f o r m á t i c a y sociedad d i g i t a l , 

como l a llama un grupo de investigadores franceses del 

CNRS (Centre National pour l a Recherche S c i e n t i f i q u e ) , 

"A p a r t i r de hoy mismo vivimos en una 

sociedad d i g i t a l y, s i hemos escogido esta e x p r e s i ó n 

es porque, m á s a l l á de una a c e p c i ó n estrictamente 
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t é c n i c a , contiene m u l t i p l i c i d a d de sentidos e i m á g e n e s " 

Mercier, P.A., Plassard, F., S c a r d i g l i , V. (1985). 

Con es t a v i s i ó n de las t e c n o l o g í a s , que 

desbordan ampliamente e l marco de l o f í s i c o , se l e s 

reconoce un potencial importante de i n t e r v e n c i ó n en e l 

conjunto de los aspectos de l a vida humana y á m b i t o s de 

l a sociedad. 

Por e l l o , e l universo de l a s Nuevas 

T e c n o l o g í a s , a d e m á s de s e r v i r para algo (objetivo 

pragmatista), contienen y transmiten más cosas 

(sentidos, i m á g e n e s . . . ) . De aquí surge l a importancia 

de que e l usuario l as acepte e incluso l a s i n t e r i o r i c e -

S i no es a s í , d i f í c i l m e n t e las u t i l i z a r á adecuadamente 

o, a l menos, no o b t e n d r á de e l l a s e l m á x i m o 

rendimiento. 

No es p e q u e ñ o , por tanto, e l reto que han de 

afrontar l a s Nuevas T e c n o l o g í a s para responder - a l 

menos en parte- a l a s crecientes demandas e c o n ó m i c a s y 

s o c i a l e s que l e son d i r i g i d a s . E l intento de respuesta 

es manifiesto y permanente por l a s continuas 

transformaciones t e c n o l ó g i c a s que se e s t á n sucediendo, 

teniendo éstas» a su vez -como afirma e l f i l ó s o f o 

f r a n c é s Jean-Francjois Lyotard-, consecuencias sobre e l 
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saber, l a inv e s t i g a c i ó n y l a tra n s m i s i ó n de 

conocimientos: 

"La incidencia de esas transformaciones 

t e c n o l ó g i c a s sobre e l saber parece que debe ser 

considerable. E l saber se encuentra o se e n c o n t r a r á 

afectado en dos principales funciones: l a inve s t i g a c i ó n 

y l a t r a n s m i s i ó n de conocimientos". Lyotard, J-F. 

(1986). 

2.5.2. Nuevas T e c n o l o g í a s y e d u c a c i ó n . 

E l crecimiento y e l de s a r r o l l o e c o n ó m i c o 

viene siendo un buen t e r r i t o r i o para observar las 

estrechas vinculaciones que median entre te c n o l o g í a y 

e d u c a c i ó n . 

A s i , se acepta como un p r i n c i p i o casi 

universal y un dato i r r e f u t a b l e l a r e l a c i ó n causa-efecto 

existente entre desarrollo t e c n o l ó g i c o y crecimiento 

e c o n ó m i c o . Toda l a abundante l i t e r a t u r a que a l respecto 

se dispone confirma como un aserto incuestionable t a l 

r e l a c i ó n . 
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Al mismo n i v e l , aunque sea con menos 

intensidad, t a m b i é n se establece una r e l a c i ó n d i r e c t a 

entre conocimiento (saber) - ed u c a c i ó n y de s a r r o l l o 

e c o n ó m i c o . Son v a l i o s a s , a l respecto, l a 

investigaciones llevadas a cabo por e l americano E.F. 

Denison. Concretamente, éste efectuó un estudio para 

determinar con exactitud q ué factores contribuyeron en 

mayor medida a l crecimiento e c o n ó m i c o en e l p e r í o d o de 

1948 a 1973. Denison llegó a l a c o n c l u s i ó n de que 

cerca de dos terceras partes del crecimiento e c o n ó m i c o 

se produjeron debido a l mayor número y p r e p a r a c i ó n de l a 

fuerza l a b o r a l , a s í como a l mayor fondo de saber a 

di s p o s i c i ó n de los trabajadores. (Denison, E.F. 1964) 

Pero l a r e l a c i ó n que tienen, tanto l a 

te c n o l o g í a como e l s a b e r / e d u c a c i ó n con e l des a r r o l l o 

e c o n ó m i c o se produce gracias a l a necesaria dependencia 

y complementariedad que hay entre t e c n o l o g í a y 

e d u c a c i ó n . Ambos té r m i n o s se requieren, pues no hay 

te c n o l o g í a s i n saber y é s t e se adquiere a tra v é s de l a 

e d u c a c i ó n . 

La extendida o p i n i ó n de que l a t e c n o l o g í a 

requiere una fuerza de trabajo especializada (Galbraith, 

J.K. 1972), muestra claramente l a gran c o n v i c c i ó n que 

existe en torno a las íntimas conexiones entre estas dos 
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realidades. La f u n d a m e n t a c i ó n de esta c o n v i c c i ó n , 

radica -a nuestro entender- en l a i n e v i t a b l e necesidad 

de que a s í sea, t a l como muestra e l siguiente g r á f i c o . 

G R Á F I C O 2.1. 

Bienestar s o c i a l 

D e c í a m o s antes, que un terreno abonado para 

ver las relaciones entre t e c n o l o g í a y e d u c a c i ó n es l a 

e c o n o m í a . Ciertamente creemos que es a s í , pero no 

exclusiva y ú n i c a m e n t e . En e l resto de parcelas del 

sistema s o c i a l , igualmente pueden observarse las mismas 

relaciones -con mayor o menor transparencia-, puesto 

que de hecho se producen. 
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Es congratulante afirmar y, a l menos, a n i v e l 

t e ó r i c o desocultar l a lógica que v i n c u l a t e c n o l o g í a y 

s a b e r / e d u c a c i ó n . 

Sin embargo, es penoso e incluso t r i s t e 

comprobar cómo se ha descuidado, por una parte, e l 

sa b e r / e d u c a c i ó n y, por otra parte, no se ha sabido 

u t i l i z a r desde este campo l a t e c n o l o g í a para potenciar 

y r e n t a b i l i z a r más y mejor los procesos de aprendizaje. 

Respecto a lo primero, l o que llama con 

c i e r t a p r e c i s i ó n Eduardo Punset -refiriéndose a E s p a ñ a -

carencias profundas en materia de educa c i ó n 'y 

f o r m a c i ó n ha sido un verdadero obstáculo para 

movilizar l a innovación t e c n o l ó g i c a y r e a l i z a r e l 

proyecto de mo d e r n i z a c i ó n de l a sociedad. 

"En E s p a ñ a , más de un 50 por 100 de los 

empresarios dedican menos de un 0,5 por 100 de su masa 

s a l a r i a l a l a forma c i ó n p r o f e s i o n a l . Es un dato que se 

compara mal con e l promedio europeo, que es del orden 

del 3 por 100. En E s p a ñ a se puede prolongar 

interminablemente e l debate para saber s i l a e n s e ñ a n z a 

del latín y los reyes godos deben correr a cargo del 

sector p ú b l i c o o sector privado, s i n que nadie mencione 
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l a reforma de los contenidos de l a e d u c a c i ó n , l a 

necesidad, por ejemplo, de i n c l u i r l a h i s t o r i a de l a 

c i e n c i a y t e c n o l o g í a como asignatura o b l i g a t o r i a en l a 

en s e ñ a n z a secundaria" Punset, E. (1986). 

En cuanto a l o segundo, no saber incorporar 

l a t e c n o l o g í a a los procesos de aprendizaje o hacerlo en 

prec a r i o , ha tenido y sigue teniendo efectos negativos 

di r e c t o s e i n d i r e c t o s , tanto desde una perspectiva 

c u r r i c u l a r como desde poder emplear e l m á x i m o de tiempo 

y d e d i c a c i ó n a l o que es tan central en l a escuela como 

es l a d i m e n s i ó n c r e a t i v a . 

Por l o general, tos c u r r i c u l a escolares no 

han incorporado suficientemente l a t e c n o l o g í a del 

ordenador, p r o d u c i é n d o s e inevitablemente un di v o r c i o 

r e a l entre l os ritmos de l a escuela y l o s ritmos de l a 

sociedad; o dicho de o t r a forma, e l saber que transmite 

l a escuela da l a espalda a otro saber t e c n o l ó g i c o que 

es e l saber de hoy. 

Manuel C a s t e l l s , con un tono mÁs d r a m á t i c o 

del que u t i l i z a Eduardo Punset -aunque equilibrado 

( S i l v a Castro, A. 1987)-, pero siendo ambos muy 

cr í t i c o s respecto a l desfase e s c u e l a - t e c n o l o g í a , 

afirma: " S i nuestras escuelas no integran plenamente 
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l a I n f o r m á t i c a , nuestros h i j o s s e r á n incapaces de 

asumir las tareas de ges t i ó n de l a sociedad en que 

vivan". C a s t e l l s , M. (1986). 

Algo parecido sucede con los profesores. E l 

no uso o, en todo caso, precario uso de l a t e c n o l o g í a 

del ordenador es un gran recurso desaprovechado. Su 

empleo p o d r í a incentivar -como dice John N a i s b i t t - l o 

más importante en l a escuela: l a c r e a t i v i d a d . 

"Lo que s u c e d e r á es que l a t e c n o l o g í a 

educativa p e r m i t i r á a los profesores se concentren en 

actividades menos tangibles t a l e s como pensar, razonar 

y l a c o m u n i c a c i ó n b á s i c a . 

...Cuando l a t e c n o l o g í a se ocupe de l a s 

tareas más r u t i n a r i a s como por ejemplo e l r e g i s t r o , l a s 

sesiones p r á c t i c a s o de r e p e t i c i ó n , l a s cuales son m á s 

entretenidas cuando se r e a l i z a n por medio del ordenador 

que con t a r j e t a s , los profesores t e n d r á n más tiempo 

para dedicarse a l a c r e a t i v i d a d " . N a i s b i t t , J . (1986). 

Lo que sí parece necesario es un esfuerzo 

decidido de los poderes p ú b l i c o s para incorporar 

decicidamente lo tec n o l ó g i c o en l a escuela. Este es ya 
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un dato asumido por la s P o l í t i c a s Educativas de l o s 

paí s e s más industrializados (Jones, R.1984). 

2.5.3. Cultura y Nuevas T e c n o l o g í a s . 

S i se conviene en entender c u l t u r a 

-genéricamente hablando- como forma de vi d a , es bien 

evidente que l o t e c n o l ó g i c o , t a l como l o hemos planteado 

anteriormente, Juega un papel importante en l a s formas 

de vida actuales, es dec i r en l a cultu r a del momento. 

Las t e c n o l o g í a s actuales se relacionan con l a 

cu l t u r a de dos formas muy s i g n i f i c a t i v a s : 

12 Necesitando l a c u l t u r a como 

inf r a e s t r u c t u r a necesaria para su propia e x i s t e n c i a . 

2S Demandando cu l t u r a para su propio 

de s a r r o l l o y d i v e r s i f i c a c i ó n . 

En este sentido, l a s t e c n o l o g í a s actuales son 

-como dice M.A. Quintan!lia- grandes consumidoras de 

c u l t u r a . 
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"No s ó l o en e l sentido de que los sistemas 

t e c n o l ó g i c o s se desenvuelven mejor en unos medios 

c u l t u r a l e s que en otros, sino en un sentido más 

e s p e c í f i c o , en e l sentido de que no sól o consumen l a 

cu l t u r a que se les ofrece, sino que demandan 

determinado t i p o de productos c u l t u r a l e s y en esa 

medida incluyen o condicionan l a e v o l u c i ó n y l a 

c o n f i g u r a c i ó n de l a oferta de nuestro tiempo". 

Q u i n t a n i l l a , M.A. Í 1 9 8 S ) . 

La c u l t u r a , aun entendida como forma de vi d a , 

se r e l a c i o n a muy directamente con e l s a b e r / e d u c a c i ó n . La 

s i n c r o n í a o correspondencia que se establezca entre 

ambos t é r m i n o s d e p e n d e r á fundamentalmente de los niveles 

s o c i o e c o n ó m i c o s existentes, p u d i é n d o s e dar situaciones 

v a r i o p i n t a s , t a l e s como que l a a l t a t e c n o l o g í a pueda 

d i s t r i b u i r baja c u l t u r a o que l a a l t a c u l t u r a p e r s i s t a 

con un bajo n i v e l de t e c n o l o g í a CWilliams, R. 1984). 

Estas situaciones disfuncionales 

d e s a p a r e c e r á n a medida que l a t e c n o l o g í a sea m á s 

c u l t u r a l y l a c u l t u r a m á s t e c n o l ó g i c a . Queremos cerrar 

estas r e f l e x i o n e s sobre c u l t u r a y t e c n o l o g í a y t a m b i é n 

dedicado a l estudio de las "Nuevas T e c n o l o g í a s y l a 

E d u c a c i ó n " , citando de nuevo a Manuel C a s t e l l s Cy 
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otros) como reconocimiento por su c o n t r i b u c i ó n a l 

estudio de este problema: 

"Si nuestra c u l t u r a no conecta con l a s nuevas 

formas de e x p r e s i ó n de l a imagen y del d i s e ñ o , 

convertiremos a nuestro arte en piezas de museo 

a r q u e o l ó g i c o . S i nuestra A d m i n i s t r a c i ó n no se abre a 

los nuevos m é t o d o s de tratamiento de l a i n f o r m a c i ó n , l a 

ru t i n a b u r o c r á t i c a s e g u i r á encontrando l a excusa de l a 

necesaria l e n t i t u d f u n c i o n a r i a l . Y s i nuestra c i e n c i a 

no conecta con nuestra i n d u s t r i a para producir y 

u t i l i z a r las nuevas t e c n o l o g í a s , E s p a ñ a q u e d a r á anclada 

en su imagen t r a d i c i o n a l de paí s t u r í s t i c o , incapaz de 

asumir e l papel y l a i n i c i a t i v a que l e corresponden a 

n i v e l mundial, en base a nuestra h i s t o r i a y a nuestro 

potencial c u l t u r a l " . C a s t e l l s , M. y otros (1986). 



3. - CRE ATI VI OAD - DI MEIMSI ON 

BASICA DEL. HOMBRE 
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3. CREATIVIDM>. DIIENSION B Á S I C A DEL HOMBRE. 

3.1. Creatlviitoci y Sociedad, 

E l ú l t i m o tramo- del s i g l o XX se e s t á viviendo, 

especialmente en l o s países i n d u s t r i a l i z a d o s , con ritmos 

acelerados, buscando unos (paises), e l protagonismo y 

control de l a s nuevas tec n o l o g í a s y ot r o s , responder a l 

pressing que imponen los pioneros. 

Sin embargo, a estos exiguos quince años que 

restan para cerrar e l . actual s i g l o -pese a l a 

intensidad v i t a l con que se van a v i v i r - se l e e s t á n 

asignando un c i e r t o sentido de prov i s i o n a l i d a d , por 

considerarse como una etapa t r a n s i t o r i a hacia e l S i g l o 

XXI marcada por l a c o n s o l i d a c i ó n d e f i n i t i v a (en e l 

contexto de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s ) de l a segunda 

r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l y l a emergencia de l a tercera 

r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l o, l o que Adam Schaff ha llamado 

l a actual r e v o l u c i ó n de l a c i e n c i a y de l a t e c n o l o g í a 

(Schaff, A. 1985), que afecta a t r e s elementos básicosí 

m i c r o e l e c t r ó n i c a , m i c r o b i o l o g í a y e n e r g í a nuclear. 
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El propio profesor A. Schaff c a r a c t e r i z a de 

este modo las t r e s revoluciones que h i s t ó r i c a m e n t e han 

e x i s t i d o : "La primera, que tuvo lugar a p r i n c i p i o s del 

s i g l o XVIII y que hoy nadie v a c i l a en llamar r e v o l u c i ó n 

en v i s t a de los cambios que produjo en aquel tiempo, 

c o n s i s t i ó en s u s t i t u i r l a fuerza f í s i c a del hombre por 

l a fuerza de l a s m á q u i n a s , movidas primero por e l vapor 

y, m á s adelante, principalmente por l a e l e c t r i c i d a d . La 

segunda r e v o l u c i ó n , l a que estamos presenciando ahora, 

consiste en que e l poder i n t e l e c t u a l del hombre se ve 

amplificado, incluso s u s t i t u i d o , por a u t ó m a t a s , los 

cuales eliminan con é x i t o creciente e l trabajo humano 

de l a p r o d u c c i ó n y de los s e r v i c i o s . La a n a l o g í a con l a 

primera r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l hay que v e r l a en e l s a l t o 

c u a l i t a t i v o que ha dado e l d e s a r r o l l o de l a t e c n o l o g í a 

de l a p r o d u c c i ó n , que r o m p i ó l a continuidad de los 

avances cuantitativos que iban a c u m u l á n d o s e en l a s 

t e c n o l o g í a s existentes C... ). 

S i n embargo, l a r e v o l u c i ó n de l a 

m i c r o e l e c t r ó n i c a y l a consiguiente r e v o l u c i ó n de l a 

i n d u s t r i a y l a t e c n o l o g í a son solamente un elemento 

-aunque im p o r t a n t í s i m o - de l o que hemos dado en llamar 

La a c t u a l r e v o l u c i ó n de l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a . 

E l segundo elemento es l a r e v o l u c i ó n de l a 
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microbiología y su c o n d ó n e n t e resultante, l a i n g e n i e r í a 

genética (. .. ). 

La r e v o l u c i ó n en e l suministro de l a e n e r g í a 

es e l tercer elemento de l a r e v o l u c i ó n c i e n t í f i c a y 

t e c n o l ó g i c a que t r a z a r á los caminos del d e s a r r o l l o de 

l a humanidad en l a s p o s t r i m e r í a s del presente s i g l o y 

durante l a t o t a l i d a d del p r ó x i m o " . Schaff, A. (1985). 

No obstante l o inmediato y cercano del s i g l o 

XXI, e l cómo se afronte cada d í a que r e s t a para e l 

f i n a l del s i g l o , se convierte en decisivo para 

posicionarse a l i n t e r i o r de l a tercera y ya actual 

r e v o l u c i ó n de l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a . 

Una p o s i c i ó n de fuerza en e l proceso de 

p r o d u c c i ó n propio de l a segunda r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l , 

s i t ú a y permite ocupar un lugar p r i v i l e g i a d o en e l 

proceso emergente y c o n s t i t u t i v o de l a llamada te r c e r a 

r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l . La razón de e l l o e s t r i b a en que 

en ambas priman l o s procesos de c a r á c t e r c u a l i t a t i v o , 

siendo l a tercera r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l un estadio de 

desarrollo superior de l a lógica c u a l i t a t i v a ya 

presente en l a a n t e r i o r . La p r o d u c c i ó n material y e l 

conjunto de factores que configuran e l comportamiento 
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individual y c o l e c t i v o , como factores integrantes de 

dichos procesos, p o n d r á n de manifiesto l a naturaleza de 

los mismos (Ron, J . 1984), como su grado de de s a r r o l l o . 

La dominancia del trabajo i n t e l e c t u a l , base del 

progreso c i e n t í f i c o i n d u s t r i a l de l a segunda 

r e v o l u c i ó n , ha exigido y sigue exigiendo "actitudes 

innovadoras" (Marín, R. 1977) en toda l a vida. 

Esto ex p l i c a que l a lí n e a d i v i s o r i a entre una 

sociedad moderna y abier t a y una sociedad t r a d i c i o n a l y 

cerrada se sitúe en e l campo donde no tenga exi t e n c i a o 

no cubra los m í n i m o s , tanto e l trabajo i n t e l e c t u a l como 

las actitudes innovadoras, aspectos fundamentales de 

l a r e v o l u c i ó n t e c n o l ó g i c a . La c r e a t i v i d a d , como se v e r á 

más adelante, fomenta l a s actitudes innovadoras y se ve 

favorecida, a su vez, por las p o l í t i c a s y p r á c t i c a s de 

una sociedad moderna y a b i e r t a . . . 

Por e l l o , l a s sociedades llenas de 

prohibiciones y limitaciones "restringen l a l i b e r t a d de 

inve s t i g a c i ó n y a u t o n o m í a , tan importantes para l a 

cr e a t i v i d a d " . S t e l n , M.I. (1975). 

No cabe duda que los actuales p a í s e s 

i n d u s t r i a l i z a d o s -incluido E s p a ñ a - presentan una 

estructura de sociedad a b i e r t a donde e l proceso de 
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cambio toma una rapidez v e r t i g i n o s a ( P a r n é s , S.J. 

1980), haciendo totalmente i n v i a b l e i n s t a l a r s e y v i v i r 

con esquemas v i t a l e s y p r á c t i c o s propios de una 

sociedad cerrada o t r a d i c i o n a l . La gran exigencia 

i n d i v i d u a l y c o l e c t i v a que se deriva de este contexto 

es v i v i r y fomentar l a capacidad c r e a t i v a de l a 

po b l a c i ó n a c t u a l , así como de l a s nuevas generaciones 

(Torranee, E.P. 1977). No hay retorno posible. E l 

des a f í o del hombre a l a actual s i t u a c i ó n del mundo 

obli g a a generar polí t i c a s e c o n ó m i c a s , sociales y 

c u l t u r a l e s acordes con l a i n n o v a c i ó n , cambio y 

cr e a t i v i d a d que exigen l a ya actual r e v o l u c i ó n 

t e c n o l ó g i c a y l a que se e s t á configurando. 

El reconocimiento de este contexto de cambio 

e s t r u c t u r a l , por una parte, y, por o t r a , l a t e n s i ó n 

c r e a t i v a medioambiental existente en las denominadas 

sociedades i n d u s t r i a l i z a d a s , no debe hacer olv i d a r dos 

supuestos que de hecho inciden y explican e l mayor o 

menor desarrollo de estos p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s 

t e c n o l ó g i c a m e n t e hablando. 

19 La sociedad moderna, en momentos y lugares 

determinados, ofrece t o d a v í a r e s i s t e n c i a a incorporar 

permanentemente actitudes innovadoras. Esto explica que 

l a sociedad en l a cual vivimos, como afirma S.J. 
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P a r n é s , "nos frena de t a l forma e l trabajo con sus 

modos de empleo -en l a escuela, en casa, en e l trabajo-

que nos f a l t a n , a l a ma y o r í a de nosotros, ocasiones de 

ejercer nuestra cre a t i v i d a d " . P a r n é s , S.J. (1980). 

2S La sociedad a c t u a l , como l a pasada y l a 

futu r a , no funciona estrictamente por mecanismos de 

i n e r c i a o e s p o n t á n e o s . Necesita s er orientada y 

s o c i a l i z a d a con un determinado proyecto s o c i a l . En 

este caso, es claro que l a r e v o l u c i ó n t e c n o l ó g i c a debe 

ser l a idea y pr á c t i c a que movilicen. 

Si desde l as instancias superiores que 

orientan l os destinos de un p a í s no se introducen 

elementos e incentivos que permitan asimilar e 

incorporar l a re v o l u c i ó n t e c n o l ó g i c a -y l a s 

consecuencias lógicas que de ahí se derivan-, como un 

"modus vi v e n d i " adecuado y e f i c a z "hic et nunc", 

di f í c i l m e n t e se c o n s o l i d a r á y se a r r a i g a r á intensiva y 

extensivamente este proyecto de sociedad. Son muy 

c l a r a s , a l respecto, las palabras de M. C a s t e l l s : "En 

suma, s i es c i e r t o que 'no se cambia l a sociedad por 

decreto*, esto es más c i e r t o que nunca con relaci ó n a l 

actual proceso de cambio t e c n o l ó g i c o . La nueva política 

t e c n o l ó g i c a no t e n d r á e f i c a c i a r e a l s i e l Estado no 

consigue movilizar a l a sociedad en torno a una s e r i e 
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de objetivos de pr o d u c c i ó n y a s i m i l a c i ó n creativos de 

las nuevas t e c n o l o g í a s . 

De ahí que no baste l a actividad l e g i s l a t i v a o 

i n s t i t u c i o n a l (aunque sea obviamente indispensable para 

regular actuaciones) como motor de p r o m o c i ó n del cambio 

t e c n o l ó g i c o " . C a s t e l l s , M. y otros (1986). 

No obstante, asumir e implicarse en e l rumbo 

creativo que l a sociedad actual exige parece evidente y 

oportuno, por l a necesidad y efectos que de e l l o se 

derivan s i n que por e l l o se olviden, pues, los riesgos 

que comportan t a l l ó g i c a y comportamiento s o c i a l . 

Posiblemente, t a l actitud"^ sea " l a ú n i c a v í a de l a 

humanidad a l declinar nuestro Siglo XX". M a r í n , R. 

(1980). De o t r a forma, r e s u l t a difícil pensar e l papel 

del hombre en general, su universo c u l t u r a l y 

actitudes v i t a l e s . Con palabras acertadas y un n i v e l de 

expresividad bastante a l t o C.R. Rogers plantea esta 

misma pr o b l e m á t i c a : "En una ép o c a en l a que e l 

conocimiento, ya sea constructivo o destructivo, avanza 

a pasos agigantados y abre las fronteras de una 

f a n t á s t i c a era a t ó m i c a , una a u t é n t i c a a d a p t a c i ó n 

c r e a t i v a parece ser l a ú n i c a p o s i b i l i d a d de que e l 

hombre pueda seguir e l ritmo de los cambios 

ca l i d o s c ó p i c o s del mundo. Con los descubrimientos 
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científicos y l a s nuevas invenciones creciendo en 

progresión g e o m é t r i c a , un pueblo generalmente pasivo y 

ligado a una c u l t u r a no po d r á enfrentarse con los 

múltiples cambios y problemas resultantes del proceso 

tec n o l ó g i c o . A menos que los individuos, los grupos y 

las naciones l l e g e n a imaginar, co n s t r u i r y rev i s a r 

creativan»nte nuevas v í a s de relac i ó n con esos cambios 

tan complejos, l a s luces se e x t i n g u i r á n . 

A no ser que e l hombre consiga crear 

adaptaciones nuevas y or i g i n a l e s a su ambiente con l a 

misma lucidez que l a c i e n c i a hace cambiar ese mismo 

entdrno, nuestra cul t u r a p e r e c e r á . Y e l precio que 

tendremos que pagar por esa f a l t a de crea t i v i d a d s e r á 

no s ó l o e l desajuste personal y las tensiones de grupo, 

sino e l aniquilamiento in t e r n a c i o n a l . (Rogers, C.R. 

1954). 

Pero, a pesar de l o que con frecuencia se 

piensa, e l problema de l a cr e a t i v i d a d no sólo se 

resuelve en e l puro á m b i t o i n d i v i d u a l afectando 

estrictamente a l a s actitudes y comportamientos 

personales. La c r e a t i v i d a d t a m b i é n debe estar orientada 

hacia l a s necesidades de l a sociedad ( F u s t i e r , M. 

1975). La propia d i n á m i c a de l a sociedad exige 
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respuestas creativas y, por tanto, favorece y exige e l 

des a r r o l l o de l a cr e a t i v i d a d . 

Desde esta perspectiva, pues, l a r e l a c i ó n 

sociedad-creatividad no puede plantearse contra l a 

re l a c i ó n individuo-creatividad. Ambas relaciones son 

necesariamente complementarias para e l logro de una 

sociedad creadora, que debe proporcionar l a s 

condiciones para una vida humana mejor (Schaff, A. 

1985) y, debe e v i t a r l a s condiciones de a d a p t a c i ó n "que 

pierdan e l don de l a i m a g i n a c i ó n creadora". Gardner, M. 

(1983). 

3.2. Creatividad y naturaleza humana. 

La i n c o r p o r a c i ó n a l a sociedad -en cuanto 

c o l e c t i v o humano art i c u l a d o en grupos s o c i a l e s 

( C a s t i l l o , J . 1968)- de un "modus vivendi et operandi" 

c r e a t i v o , no se produce por razones exteriores a los 

propios individuos que l a conforman; é s t o s , por su 

propia c o n s t i t u c i ó n humana p o s i b i l i t a n y fundamentan l a 

a c t i v i d a d creadora de l a sociedad en su quehacer 

p r i n c i p a l de construir e l f u t u r o . Proyecto que, n i en su 

glo b a l i d a d , n i en cada una de l a s partes de que consta. 
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es algo determinado y obedece a fuerzas f a t a l i s t a s ; 

todo lo c o n t r a r i o , es fr u t o del hombre por su c o n d i c i ó n 

de "homo autocreator", como afirma A. Schaff y, 

considerando por t a l " e l hombre que f o r j a su propio 

destino y que ha estado presente durante todo e l 

desarrollo h i s t ó r i c o del gé n e r o humano. Como creador de 

su destino, no a c t ú a de forma a r b i t r a r i a ; tiene que 

actuar bajo unas condiciones definidas y de acuerdo con 

e l l a s , pero a pesar de e l l o , es l i b r e de e l e g i r entre 

las situaciones a l t e r n a t i v a s que se l e presenten". 

Schaff, A. (1985). 

El reconocimiento en e l hombre de su 

con d i c i ó n de homo autocreatlvo conduce a plantearse 

l a r e l a c i ó n entre cre a t i v i d a d y naturaleza humana. 

La d i m e n s i ó n c r e a t i v a en e l hombre forma 

parte de su propia c o n s t i t u c i ó n humana. De aq u í su 

con d i c i ó n e s e n c i a l , su arraigo profundo y su presencia 

permanente, bien sea en estado latente o manifiesto. 

Desde esta perspectiva, independientemente de los 

avatares h i s t ó r i c o s en torno a esta p r o b l e m á t i c a , se 

puede afirmar que l a c r e a t i v i d a d , como c o n d i c i ó n del 

hombre y como proyecto i n d i v i d u a l y s o c i a l , encuentra 

su f u n d a m e n t a c i ó n en l a propia naturaleza humana. Es 

algo que emerge del propio hombre. Por tanto, no se 



91 

constituye en un elemento dotado de pura e x t e r i o r i d a d , 

estructural aente hablando. E l l o no implica que l a 

actividad humana se resuelva en á m b i t o s estrictamente 

privados e Í n t i m o s desconectada de condicionamientos 

positivos y negativos que provienen del e x t e r i o r . Todo 

lo c o n t r a r i o . Se produce una permanente i n t e r a c c i ó n 

entre l o i n t e r i o r y l o e x t e r i o r , o b t e n i é n d o s e como 

resultado de e l l o , l a act i v i d a d humana o l a s p r á c t i c a s 

s o c i a l e s , dicho m á s globalmente. E l f a c t o r c r e a t i v i d a d 

-como d i m e n s i ó n humana- hay que considerarlo desde 

este punto de v i s t a i n t e r a c t i v o Í SU arraigo profundo en 

l a naturaleza humana p o s i b i l i t a su emergencia en l a 

actividad -como producto del hombre-, v i é n d o s e a l mismo 

tiempo potenciado o limitado por las condiciones 

exteriores que forman e l marco de su propia a c t u a c i ó n . 

E l planteamiento de l a r e l a c i ó n c r e a t i v i d a d y 

naturaleza humana, en los tér m i n o s en que l o hacemos, 

ha s u f r i d o no poco los avatares d i a l é c t i c o s en e l 

tiempo. En ú l t i m a i n s t a n c i a , salvaguardando sus 

peculiares e s p e c i f i c a c i o n e s , se ha v i s t o inmerso en l a 

larga d i s c u s i ó n f i l o s ó f i c o - a n t r o p o l ó g i c a en torno a l a 

rel a c i ó n naturaleza y medio (Cf. Lobrot, M. 1976). Pero 

como é s t a , t a m b i é n l a r e l a c i ó n creatividad/naturaleza 

humana se viene planteando -en l o s ú l t i m o s a ñ o s - desde 

una p o s i c i ó n menos d i a l é c t i c a y m á s complementaria o de 
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s í n t e s i s , a l considerarse e l hombre entre dos fronteras 

o en medio de dos campos posibles y diversos de 

a c t u a c i ó n . En un caso, se produce una o r i e n t a c i ó n -en 

términos de conducta- hacia l a a d a p t a c i ó n y 

conservación; y en o t r o , en cambio, l a conducta se 

c a r a c t e r i z a por su tono innovador y abierto. 

Desde l o s campos de l a f i l o s o f í a , t e o r í a y 

p s i c o l o g í a de l a e d u c a c i ó n no f a l t a , en l o s ú l t i m o s 

a ñ o s , contribuciones s i g n i f i c a t i v a s a l respecto, que 

intentan definitivamente zanjar l a disputa 

zig-zagueante que e n f a t i z a -según l a s circunstancias-

uno y otro elemento de l a r e l a c i ó n para incorporar 

ambos eleiaentos como integrantes permanentes de l a 

misma, independientemente de l a o r i e n t a c i ó n concreta 

que tome. 

Entre l a s abundantes aportaciones que han 

tenido lugar, queremos mencionar t r e s , por e l grado de 

c l a r i f i c a c i ó n que presentan y por l o representativas 

que son de los diferentes á m b i t o s que tratan y analizan 

l a e d u c a c i ó n . 

En primer lugar, r e s u l t a bastante 

enriquecedora l a c o n t r i b u c i ó n de A. H. l*feLslow a l 

considerar l a c r e a t i v i d a d -en cuanto r e a l i z a c i ó n 
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personal- como una necesidad v i t a l . Con palabras de 

S.J. Pames, "Maslow postula que a q u é l que no tenga 

satisfecha una necesidad v i t a l e s t á enfermo. Las cinco 

necesidades base a las que se r e f i e r e Maslow son: a) las 

necesidades f i l o s ó f i c a s ; b) l a necesidad de seguridad; 

c) l a necesidad de amar, de afecto y de pertenencia; d> 

l a necesidad de estima, y e) l a necesidad de 

reali z a c i ó n personal, 

Maslow a c e n t ú a e l hecho de que l a necesidad de 

rea l i z a c i ó n personal es una m o t i v a c i ó n primordial en e l 

hombre sano. La rea l i z a c i ó n personal s i g n i f i c a l a 

ac t u a l i z a c i ó n de sus po s i b i l i d a d e s , e l hecho de l l e g a r 

a ser l o que es capaz de ser". P a r n é s , S.J. (1980) 

En segundo lugar, y desde una perspectiva m á s 

p s i c o b i o l ó g i c a , M. Lobrot -teórico de l a ed u c a c i ó n - ve 

el psiquismo humano bajo l a i n f l u e n c i a de dos grandes 

in s t a n c i a s , l a creadora y l a conservadora. La rel a c i ó n 

entre c r e a t i v i d a d y naturaleza humna encuentra su 

f u n d a m e n t a c i ó n , en c r i t e r i o del te ó r i c o f r a n c é s de l a 

e d u c a c i ó n , en este hecho, t a l conK> j u s t i f i c a n sus 

palabras: "...Existen en e l psiquismo humano dos 

grandes i n s t a n c i a s . La primera o i n s t a n c i a creadora, que 

corresponde a l o que Nietzsche y Freinet llamaban " l a 

voluntad de poder" apunta a los comportamientos o 
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actividades autofinalizadas en las cuales e l i n t e r é s 

que se busca no es l a ex i s t e n c i a del sujeto o su 

co n s e r v a c i ó n , sino su e x p a n s i ó n , es decir un c i e r t o 

crecimiento del ser que se sigue de lo s actos mediante 

los cuales e l sujeto a ñ a d e algo a l universo. La segunda 

o i n s t a n c i a conservadora, que corresponde a l o que 

antes se denominaba " e l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n " , e s t á 

centrada no en unas realidades producidas, sino en e l 

mismo sujeto, que quiere continuar viviendo en lugar de 

abismarse en l a nada". Lobrot, M. (1976). 

Por ú l t i m o , Edgard Faure, p o l í t i c o de l a 

edu c a c i ó n y desde una p o s i c i ó n t e ó r i c a p r ó x i m a a M. 

Lobrot, pero con un lenguaje propio del ámb i t o de l a 

po l í t i c a educativa, s i t ú a a l hombre a l f i l o de dos 

vertientes: l a seguridad y l a aventura. Igualmente, E, 

Faure fundanenta e l hecho de l a c r e a t i v i d a d desde e s t a 

perspectiva: 

" E l hoBüare e s t á partido por naturaleza en dos 

vertientes: hacia l a seguridad y hacia l a aventura. 

(...) Para cada una de estas dos actitudes en 

contraste, hay que pagar un precio. Es indudable que e l 

precio de l a c r e a t i v i d a d r e s u l t a incomparablemente 

aayor, puesto que es preciso consagrar a e l l a todas l a s 

capacidades del s e r , mientras que e l precio de l a 
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seguridad es e l precio relativamente m ó d i c o de l a 

d i s c i p l i n a . Pero c r e a t i v i d a d no s i g n i f i c a campo l i b r e 

para cualquier e x p r e s i ó n de l a naturaleza humana. Los 

caminos de l a i n v e n c i ó n y del descubrimiento pasan 

también por l a d i s c i p l i n a libremente consentida, por l a 

imitación a los modelos escogidos, y a ú n m á s , por l a 

co n f r o n t a c i ó n de modelos c o n t r a d i c t o r i o s . No se t r a t a 

tampoco de negar e l papel de las d i s c i p l i n a s y rehusar 

las reglas; pero l a s d i s c i p l i n a s y reglas que a l a 

larga conciertan mejor con l a i n v e n c i ó n son l a s que e l 

individuo ha elaborado para su propio uso". Faure, E. 

(1974). 

Hay un hecho fundamental que se deriva de l a 

re l a c i ó n que v i n c u l a l a naturaleza humana y l a 

creatividad; que é s t a no es un atrib u t o s e l e c t i v o nada 

c o m ú n a l conjunto de los v i v i e n t e s , sino todo lo 

contrario: es un patrimonio c o m ú n de l a naturaleza 

humana. Es un bien o recurso a d s c r i t o a l a c o n d i c i ó n 

humana y del que no puede ex c l u i r s e a nadie. Por tanto, 

potencialmente hablando, l a c r e a t i v i d a d no es un hecho 

d i f e r e n c i a l entre l os hombres. 

Sin embargo, e l conjunto de circunstancias que 

rodean l a e x i s t e n c i a humana y los inputs (o insumes) 



96 

que cada individuo recibe no son iguales ni en cantidad 

ni en c a l i d a d . (Cf. Logan, L.M., Logan, V.G. 1980). Sin 

lugar a duda, aquí radica e l hecho d i f e r e n c i a l -en 

té r m i n o s individuales- de l a mayor o menor creatividad 

de que e s t á dotada una persona. 

Reconocer l a s d i f e r e n c i a s individuales en 

r e l a c i ó n a l a creatividad (tener m á s o menos), aun s i n 

ser siempre f á c i l su i d e n t i f i c a c i ó n y medic i ó n es, no 

obstante, posible. E l l o constituye una tarea p r i n c i p a l 

en e l estudio de l a c r e a t i v i d a d , independientemente de 

l a perspectiva desde l a que se a n a l i c e . Concretamente 

para nosotros también l o es desde nuestro objetivo 

preciso de es'tudio. En cambio, l a e x p l i c a c i ó n causal 

del hecho d i f e r e n c i a l ante l a c r e a t i v i d a d , normalmente 

no es considerada. Y l o que es peor, a veces, t a l 

d i f e r e n c i a c i ó n se da por sentada, COITO s i no exi s t i e s e n 

razones o factores condicionantes de l a misma. En esta 

l i n e a de desocultamiento del f e n ó m e n o de l a creatividad 

son bien expresivas l as palabras de Paul Matusseks "ser 

creador no es una c a r a c t e r í s t i c a de unos pocos grandes 

e s p í r i t u s , sino una cualidad c o m ú n de muchos hombres y, 

en ú l t i m a i n s t a n c i a , a todos l o s individuos. S ó l o e l 

grado y e l ámbito de l a c r e a t i v i d a d son diferentes". 

Matussek, P. (1977). 
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La a d s c r i p c i ó n de l a c r e a t i v i d a d a l a propia 

c o n d i c i ó n humana l e otorga un c a r á c t e r b á s i c o y 

fundamental. Lo que no quiere decir que t a l s i t u a c i ó n 

se presente como un hecho obvio y evidente, tanto por 

su c o n s t i t u c i ó n , como por los efectos que se derivan. 

Má s bien, este hecho se presenta en estado de l a t e n c i a , 

e x p l i c á n d o s e a s í , en buena parte, e l olvido que durante 

a l g ú n tiempo han tenido a l respecto l o s t e ó r i c o s de l a 

e d u c a c i ó n , p s i c ó l o g o s y f i l ó s o f o s . (Lobrot, M. 1976). 

3.3. Creatividad y e d u c a c i ó n . 

La e d u c a c i ó n , como proceso de s o c i a l i z a c i ó n y 

de f o r m a c i ó n que opera a l o largo de l a vida del hombre 

-con mayor o menor a c i e r t o - , ha buscado d e s a r r o l l a r l a 

persona y elevar e l n i v e l de bienestar s o c i a l de un 

p a í s . 

S i n embargo, como bien pone de manifiesto l a 

experiencia h i s t ó r i c a , t a l intento no se ha conseguido 

siempre en las mejores condiciones, n i los objetivos y 

estrategias para t a l f i n han estado suficientemente 

delimitados y funcionalmente organizados. Ha sido e l 
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propio esfuerzo humano, a lo largo del tiempo y del 

espacio, e l que ha ido sucesivamente aproximando -no 

s i n vacilaciones y contradicciones- c ó m o d e b í a 

entenderse l a e d u c a c i ó n , en cuanto bien i n d i v i d u a l y 

s o c i a l . 

En este contexto h i s t ó r i c o , l a e d u c a c i ó n -como 

bien para e l hombre- ha pretendido alcanzar un doble 

objetivo, como s e ñ a l a e l profesor Ricardo Marín: "Por 

una parte se propone transmitir saberes, habilidades y 

actitudes, con objeto de comunicar a l a s nuevas 

generaciones l a c i e n c i a , l a t é c n i c a o los valores 

alcanzados por l a s precedentes. Pero a l a vez se busca 

que cada cual sea capaz de resolver adecuadamente los 

problemas que l e plantea l a v i d a , de aportar su 

personal esfuerzo a l a sociedad. Esto implica una 

c i e r t a capacidad de inn o v a c i ó n ante l os problemas 

i n é d i t o s , l a s situaciones no pr e v i s t a s . Conservar y 

transformar, heredar y crear, comunicar lo hecho y 

sus c i t a r l a capacidad para descubrir t i e r r a s i n c ó g n i t a s 

y horizontes nuevos enmarcan bipolarmente toda 

e d u c a c i ó n " . M a r í n , R. (1974). 

La c r e a t i v i d a d , en cuanto d i m e n s i ó n humana, 

como hemos v i s t o anteriormente (ep. 3.2.), no es ajena 

a l a e d u c a c i ó n , ya que uno ide sus objetivos 
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fundamentales es incentivar l a capacidad de in n o v a c i ó n 

y de re s o l u c i ó n de los problemas que plantea l a v i d a , 

es d e c i r , fomentar l a cre a t i v i d a d y d e s a r r o l l a r l a . Aquí 

r a d i c a y se fundamenta l a r e l a c i ó n estrecha que existe 

entre cre a t i v i d a d y e d u c a c i ó n . Esta, como bien básico 

que es para l a vida y desa r r o l l o de l a persona, no 

ha r á sino promover, d e s a r r o l l a r y reforzar una parte 

( d i m e n s i ó n ) tan importante de l a naturaleza humana como 

es l a c r e a t i v i d a d . 

Antes de enunciar l o s efectos positivos que 

deben y de hecho se derivan de l a adecuada r e l a c i ó n 

entre c r e a t i v i d a d y e d u c a c i ó n , conviene también s e ñ a l a r 

los l ímites t e ó r i c o s y p r á c t i c o s que una determinada 

c o n c e p c i ó n de l a ed u c a c i ó n puede poner a l desa r r o l l o de 

a q u é l l a . 

Por l a s p r á c t i c a s s o c i a l e s en conjunto, se 

puede observar que hay modelos y p r á c t i c a s educativas 

que, l e j o s de promover l a cr e a t i v i d a d i n d i v i d u a l o 

c o l e c t i v a , m ás bien l o que hacen es r e p r i m i r l a y 

obstaculizar su emergencia. 

En esta d i r e c c i ó n 

aprendizajes que podemos 

t r a d i c i o n a l " , inspirados 

hay que s i t u a r aquellos 

denominar de "corte 

en una c o n c e p c i ó n 
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conservadora, de c a r á c t e r cuantitativo y que conllevan 
i 

una aptitud dominantemente adaptativa. No es e l momento 

de hacer un l i s t a d o de prácticas educativas que en t a l 

sentido se comportan, sino de reconocer " t a l hecho", 

cuya evidencia r e s u l t a -a nuestro entender- bastante 

grande, tanto por e l número de actos educativos que lo 

avalan como por las consecuencias nefastas que del 

mismo se s u f r e , i n d i v i d u a l y colectivamente. 

El reconocimiento de esta v e r t i e n t e negativa 

de l a r e l a c i ó n c r e a t i v i d a d y e d u c a c i ó n ha ido tomando 

mayor cuerpo a medida que se ha explicado más y mejor 

l a i n t e r r e l a c i ó n entre estos dos t é r m i n o s . Un buen 

ejemplo de e l l o son ías palabras de S.J. P a r n é s : "... 

La aptitud creadora de un individuo e s t á tan a menudo 

reprimida por su e d u c a c i ó n y su experiencia que ni 

s i q u i e r a es capaz de renovar sus potencialidades y 

menos t o d a v í a de e x p l o t a r l a s . Una vez que se l e puede 

ayudar en esta t a r e a , puede alcanzar l a r e a l i z a c i ó n de 

s i mismo, preconizada por Maslow. 

La e d u c a c i ó n puede co n t r i b u i r mucho a esta 

completa r e a l i z a c i ó n de sí mismo, cualesquiera que sean 

las capacidades del individuo en su nacimiento. Muchos 

individuos parecen l l e v a r en e l l o s mismos g é r m e n e s de 

c r e a t i v i d a d , pero l o que les rodea no suministra 
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elementos necesarios para su crecimiento. Así pues, los 

individuos no viven nunca plenamente. P a r n é s , S.J., en 

Beaudot, A. (1980). 

No cabe duda que uno de los elementos de mayor 

peso y m á s frecuente y v i s i b l e en l a c a r a c t e r i z a c i ó n de 

este t i p o de e d u c a c i ó n ha consi s t i d o en primar l a 

cantidad de inforsiación en e l proceso de aprendizaje 

más que otros elementos, d e s e q u i l i b r á n d o s e hacia esta 

d i r e c c i ó n e l planteamiento global del acto educativo. 

Por e l l o , t a m b i é n l a ev a l u a c i ó n de los rendimientos 

educativos se ha hecho desde esta perspectiva: s e g ú n e l 

volumen de l a cantidad de in f o r m a c i ó n r e c i b i d a y 

retenida se mide y pu n t ú a e l é x i t o y e l fracaso 

escolar. La presencia permanente de este factor en l a 

fil o s o f í a y estrategias educativas e x p l i c a una de las 

prin c i p a l e s causas que han obstaculizado e l desarrollo 

de l a cr e a t i v i d a d desde l a e d u c a c i ó n . A este respecto 

son bien expresivas l as palabras de J . Richard Suchman: 

"Desde los tiempos de Dewey, venimos diciendo que 

enseñar a pensar constituye un objetivo de l a 

e d u c a c i ó n , pero en nuestras aulas los alumnos son 

t o d a v í a , hoy fundamentalmente, recompensados se g ú n l a 

cantidad de in f o r m a c i ó n que son capaces de retener. Las 

mentes de los niñ o s son t o d a v í a tratadas como 

recipientes a l l e n a r de in f o r m a c i ó n y e l profesor 
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controla l a correspondencia entre esta información de 

entrada y l a que e l alumno es capaz de mostrar, como 

contrapartida. A esta correspondencia se l e denomina 

calidad de ed u c a c i ó n " . Suchman, J.R. en C u r t i s , J . , 

Demos, G., y Torrance, E. (1976). 

El comportamiento de este f a c t o r (cantidad de 

i n f o r m a c i ó n ) , a s í como l a presencia de otros que 

realmente producen disfuncionalidad desde e l doble 

objetivo que l a e d u c a c i ó n debe conseguir (transmisión 

de información e i n n o v a c i ó n ) , l i m i t a n e impiden e l 

natural y necesario d e s a r r o l l o de l a creatividad (Cf. 

St e i n , M. I. 1975). 

Pero Junto a los efectos negativos en 

re l a c i ó n a l a c r e a t i v i d a d , que se pueden y de hecho se 

derivan de una determinada c o n c e p c i ó n de l a e d u c a c i ó n , 

existen efectos p o s i t i v o s entre los dos tér m i n o s que 

configuran l a re l a c i ó n c r e a t i v i d a d y e d u c a c i ó n . Es m á s , 

se puede decir que l o n a t u r a l , l o l ó g i c o , es que se 

produzcan tales efectos p o s i t i v o s , a l tender cada uno de 

e l l o s a su refuerzo, complementariedad y de s a r r o l l o . 

Por e l l o , e l planteamiento y o r i e n t a c i ó n 

concreta de cada uno de e l l o s , pese a que se r e a l i c e 

con t o t a l a u t o n o m í a uno del ot r o , no puede hacerse ni 
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de espaldas n i de forma encontrada. Todo lo c o n t r a r i o , 

aquél debe p o s i b i l i t a r l a natural a r m o n í a que exige su 

d i n á m i c a e s p e c í f i c a . 

E l hecho de señalar l a tendencia casi natural 

a l a buena convivencia y p o t e n c i a c i ó n entre estos dos 

t é r m i n o s , no quiere decir que t a l s i t u a c i ó n o efectos 

pos i t i v o s se produzcan de forma e s p o n t á n e a o por pura 

i n e r c i a . No. La experiencia muestra que no es así al 

aparecer, con m á s frecuencia de l o que se puede 

considerar como normal, desviaciones o 

disfuncionalidades (efectos negativos) en las 

relaciones entre cre a t i v i d a d y e d u c a c i ó n . 

La emergencia o p r o d u c c i ó n de efectos 

pos i t i v o s e s t á en f u n c i ó n , principalmente, de una 

c o n c e p c i ó n educativa que conduzca a e l l o . De a q u í que 

sea necesario, en d e f i n i t i v a , establecer un reto 

permanente y crear un clima de t e n s i ó n permanente en e l 

planteamiento de estos elementos para su idónea 

c o n d u c c i ó n . S e ñ a l a r , por tanto, l a tendencia natural a 

l a c o m p a t i b i l i z a c i ó n , complementariedad y mutuo 

desar r o l l o entre creatividad y e d u c a c i ó n no apela a l a 

pasividad mental i n d i v i d u a l / c o l e c t i v a . Todo lo 

c o n t r a r i o . Obliga a buscar aquellos modelos t e ó r i c o s 

más adecuados y abiertos que permitan establecer y 
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p o s i b i l i t a r sus buenas r e l a c i o n e s , es d e c i r , l a mejora 

c u a n t i t a t i v a y c u a l i t a t i v a de l a c r e t i v i d a d y de l a 

e d u c a c i ó n . 

Desde esta perspectiva, y no desde o t r a , 

cobran sentido las afirmaciones, cada vez m á s 

frecuentes, que dan por sentado los buenos 

entendimientos entre c r e a t i v i d a d y e d u c a c i ó n . S i no 

fuera a s í , t a l e s aseveraciones s e r í a n frases v a c í a s , 

que en todo caso m o s t r a r í a n un puro voluntarismo lejano 

a l a r e a l i d a d y a lo s condicionamientos y mecanismos 

que l a estructuran y configuran. 

Como bo t ó n de muestra de t a l s e n t i r , he aq u í 

una r e l a c i ó n de diversos y variados testimonios que 

e x p l i c i t a n suficientemente l o s adecuados t é r m i n o s 

r e l a c i ó n a l e s entre c r e a t i v i d a d y e d u c a c i ó n : 

- " E l objeto de l a e n s e ñ a n z a debe ser formar 

hombres para un mundo del que no sabemos nada, salvo 

que s u f r i r á modificaciones profundas y sorprendentes". 

Avanzini, G. (1977). 

"Es generalmente aceptado considerar como 

uno de los p r i n c i p a l e s f i n e s de l a e d u c a c i ó n e l 
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desarrollo de l a crea t i v i d a d " . Weisskopf-Joelson, A. 

(1951). 

- "La e d u c a c i ó n está llamada a devenir, cada 

vez m á s , una empresa que t r a t e de l i b e r a r todas las 

potencialidades creadoras de l a conciencia humana. En 

nuestros d í a s , centenares de millones de hombres se 

encuentran paralizados en los dos componentes de sus 

praxis creadora: l a a c c i ó n y l a r e f l e x i ó n (...). 

E l hombre se r e a l i z a en y por su c r e a c i ó n . Sus 

facultades creadoras figuran a l a vez entre l as más 

susceptibles de c u l t i v o , l a s m á s capaces de desarrollo 

y de^ s u p e r a c i ó n y l a s más vulnerables, l as más 

susceptibles de retroceso y de i n v o l u c i ó n " . Faure, E. 

(1974). 

- "En l a hora a c t u a l , estamos ya en un mundo 

en gran parte creado por e l hombre; s i n embargo, ha 

tomado dimensiones f a t a l e s para e l mismo hombre. El 

dominio consciente de sus creaciones exteriores e s t á 

interpenetrado y condicionado por e l desa r r o l l o de sus 

potencialidades propias. La e n s e ñ a n z a p o d r í a 

fundamentar l a a c t i v i d a d creadora de los hombres; para 

e l l o , deberla armarles en e l plano m e t o d o l ó g i c o de una 

nianera mucho más e f i c a z que con l a s o l a e s p e c i a l i z a c i ó n 
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estrecha; debería ofrecerles una s í n t e s i s m ás profunda 

que l a que permite l a suma e n c i c l o p é d i c a de l o s 

conocimientos; es d e c i r , d e b e r í a darles una amplia 

v i s i ó n c i e n t í f i c a del modo actual de t r a n s f o r m a c i ó n del 

mundo y de creaci ó n del hombre por s i mismo, e 

integrarse en l a re l a c i ó n actual del hombre con e l mundo 

t é c n i c o " . Richta, R. (1974). 

Las mejores relaciones entre c r e a t i v i d a d y 

e d u c a c i ó n no se agotan con l a e l e c c i ó n de l o s m á s 

idóneos modelos y referentes t e ó r i c o s en torno a estos 

dos á m b i t o s , aunque sí es esencial su presencia y 

e f i c a c i a . T a m b i é n , y como segundo f a c t o r que fundan^nta 

y p o s i b i l i t a esta r e l a c i ó n , hay que hacer ref e r e n c i a a 

los m é t o d o s y estrategias que l a p o s i b i l i t a n . 

No basta con r e c u r r i r , s i n m ás c r i t e r i o , a no 

importa qué m é t o d o s . Hay que e l e g i r , en cada momento y 

se g ú n cada contexto p r e c i s o , l o s más idóneos para 

fomentar l a creat i v i d a d (Cf. R i c h t a , R. 1974). Porque 

e l resultado del proceso de aprendizaje está muy en 

fu n c i ó n -como sabemos por l a s experiencias acumuladas 

de l a s p r á c t i c a s escolares- del grado de i n c e n t i v a c i ó n 

que produce en e l sujeto. En é s t e , a d e m á s de Jugar un 

papel p r i n c i p a l l a materia objeto de aprendizaje, pesa 

t a m b i é n sobremanera los m é t o d o s que se u t i l i z a n , como 
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afirma Torstein H u s é n , reconocido experto en polí t i c a 

educativa: "Los alumnos no aprenden nada del maestro s i 

no en base a factores que dentro de sí l l e v a n . S i bien 

se mira, l a a c t i v i d a d de que depende e l proceso 

escolar, tiene su origen en los alumnos. Son e l l o s los 

protagonistas del aprendizaje. La tarea del maestro 

consiste en crear l a s condiciones que h a r á n a l 

aprendizaje l o más efectivo posible. Nadie va a 

aprender simplemente porque haya quien se l o mande: es 

una verdad fundamental. Hay que producir un incentivo 

que active l a m o t i v a c i ó n de los alumnos para aprender. 

Dicho incentivo puede r e s i d i r en l a misma materia que 

ha de aprender. Pero t a m b i é n puede esconderse en e l 

método actual de trabajo, en las oportunidades que 

ofrezca a l a c r e a t i v i d a d , a l a a c t i v i d a d , a l a 

independencia. Y aq u í sí que pueden r e s u l t a r de 

verdadera u t i l i d a d l o s medios de en s e ñ a n z a en l a 

estra t e g i a educativa, aparte del hecho de que a h o r r a r á n 

tiempo a l maestro". H u s é n , T. (1978). 

Desde esta perspectiva, es d e c i r , 

estableciendo l a s v í a s , estrategias y m é t o d o s en 

general como elementos fundamentales del proceso de 

aprendizaje, se inc e n t i v a l a pa r t i c i p a c i ó n del alumno y 

se p r o d u c i r á , s i n lugar a duda, un desarrollo de l a 

cre a t i v i d a d . Y es, consecuentemente, desde este 
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planteamiento como cobran sentido l a s palabras -a 

veces tan mal usadas- de que l o s n i ñ o s no son sujetos 

pasivos de conocimiento CCf. Sharples, M. 1985). Al 

igual que r e s u l t a bastante lógico t a m b i é n -desde este 

punto de v i s t a - e l sentido y e l reconocimiento de que 

l a a c t i t u d p a r t i c i p a t i v a de los alumnos ante l a 

ed u c a c i ó n c o n t r i b u i r á a su de s a r r o l l o personal <Cf. 

CooatJS, H. 1973). 

La v a l o r a c i ó n r e a l i z a d a acerca de los dos 

factores que deben operar para que l a re l a c i ó n 

creatividad y e d u c a c i ó n produzca efectos positivos no 

obedece a l puro voluntarismo y a una v i s i ó n 

especulativa ( s i n base alguna) del problema. Antes 

bien, l a s propias experiencias educativas conducen y 

validan l a bondad de t a l planteamiento, tanto por su 

lóg i c a Interna como por los efectos que se derivan. En 

esta d i r e c c i ó n r e s u l t a n c l a r i f i c a d o r a s l a s palabras de 

G, Veraldi y B. Veraldis "En e f e c t o , hasta l a fecha 

todas l a s experiencias confirman t a l punto de v i s t a 

('La f u n c i ó n de l a experiencia educativa en e l 

des a r r o l l o d e l tal e n t o creativo en l a c i e n c i a ' ) y 

permiten s u s c r i b r i r l a c o n v i c c i ó n de Guil f o r d : "Al 

igual que l a mayor parte del comportamiento, l a a c t i t u d 

creadora representa probablenente en c i e r t a medida unas 

aptitudes aprendidas. Tales aptitudes pueden verse 
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limitadas por l a herencia: pero, dentro de esos 

l í m i t e s , el aprendizaje puede incrementar las aptitudes 

en c u e s t i ó n " . V e r a l d i , G., V e r a l d i , B. (1979). 

La potencialidad que l a e d u c a c i ó n ofrece al 

desarrollo de l a creatividad se debe c a n a l i z a r , y con 

frecuencia así se hace, a t r a v é s de l a escuela, como 

insti t u c i ó n formal educativa e ins t a n c i a transmisora de 

aprendizajes sistematizados. (Cf. Bloom, B.S. 1979). 

Es m á s , e l papel de l a escuela en l a 

or i e n t a c i ó n concreta que toma l a r e l a c i ó n e d u c a c i ó n -

c r e a t i v i d a d se hace d e c i s i v o , precisamente por su 

cará c t e r i n s t i t u c i o n a l , o b l i g a t o r i o y b á s i c o . Tan es 

así esta s i t u a c i ó n , que p r á c t i c a m e n t e e l ser de l a 

e d u c a c i ó n depende fundamentalmente de l a escuela, 

aunque es bien c i e r t o que a q u é l l a tiene a d e m á s otros 

canales y formas de producirse, desarrollarse y 

manifestarse. 

Las funciones de l a escuela, pues, deben ser 

situadas y t a m b i é n reivindicadas mucho más allá de lo 

que r e f l e j a n y s i g n i f i c a n determinadas p r á c t i c a s 

escolares, de c a r á c t e r r e s t r i n g i d o , meramente 

adaptativo y sujetas a un modelo de sociedad 

socialmente e s t á t i c o . A q u é l l a s deben proponer unos 
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aprendizajes sitematizados pero también deben favorecer 

unas actitudes abiertas a l cambio y a l a in n o v a c i ó n , 

como bien expresa G. de Landsheere: "sólo como centro 

de c o o r d i n a c i ó n y si s t e m a t i z a c i ó n de aprendizajes 

encontraría plenamente l a escuela su raz ó n de ser hoy. 

Una c i v i l i z a c i ó n cuyos hallazgos aumentan a velocidad 

extraordinaria no puede abandonar l a in t e n c i ó n a l azar, 

a l a ci r c u n s t a n c i a favorable, a l interés s u p e r f i c i a l y 

fugaz. Por ot r a parte, e l papel de l a escuela se 

acrecienta a ú n más en v i r t u d de l a s profundas 

modificaciones de una vida f a m i l i a r en l a que, pese a 

l a a m p l i a c i ó n del tiempo l i b r e , no parecen aumentar el 

espacio y l a responsabilidad consagrados a l a 

educ a c i ó n del n i ñ o . Acaso disminuyan incluso. 

La escuela, pues, no muere, sino que viene 

desempeñando un papel profundamente modificado. Debe 

desenvolverse en situaciones cargadas de problemas 

psi c o l ó g i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o s para los alumnos, y en 

cuya r e s o l u c i ó n van a desarrollarse e l es p í r i t u de 

análisis y de s í n t e s i s , l a ló g i c a , l a c r e a t i v i d a d , e l 

j u i c i o , actitudes y motivaciones, a l a vez que se van 

adquiriendo t é c n i c a s de ac c i ó n y de r e l a c i ó n con e l 

medio físico o humano. Estos conocimientos han de ser 

conquistados". De Landsheere, G. (1977). 
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Pero en l a escuela, como espacio formal de 

aprendizaje, no es e l alumno e l ü n i c o actor, aunque 

sí l o sea principalmente. Otros actores intervienen 

a d e m á s , bien sea con tareas consideradas como 

sub s i d i a r i a s o como fundamentales, como es e l caso de 

los profesores. Estos juegan y deben jugar un papel 

decisivo en e l cumplimiento de l o s objetivos globales y 

funciones que se asignan a l a escuela, bien 

exp l i c i t a d a s por G. De Landsheere en l a c i t a anterior. 

Sin embargo, no vale suponer, por p r i n c i p i o , que l a 

escuela tiene movilizados permanentemente y en 

e q u i l i b r i o todos sus recursos hacia l a consecución de 

los f i n e s p r e v i s t o s . La prueba de e l l o es que no 

siempre e l profesorado favorece -por ejemplo- unos 

aprendizajes que primen l a c r e a t i v i d a d . Por e l l o , desde 

l a p o l í t i c a escolar hay que establecer l a v i g i l a n c i a 

necesaria y dotar de los instrumentos necesarios para 

que un agente como el profesorado, con una capacidad de 

int e r v e n c i ó n tan notable, asuma con horizonte l a tarea 

de promover l a creat i v i d a d a t r a v é s del proceso de 

aprendizaje que tiene lugar en e l espacio escolar. 

E l hecho de que l a escuela prime e l c u l t i v o y 

desar r o l l o de l a creat i v i d a d a t r a v é s de l a educación no 

s i g n i f i c a alimentar c i e r t o s aspectos puramente 

especulativos f i l o s ó f i c o s / u t ó p i c o s . Nada más lejos de 
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e l l o . Denota, por' e l c o n t r a r i o , l a i n c o r p o r a c i ó n de 

una d i m e n s i ó n de c a r á c t e r operativo impregnada de 

referentes t e ó r i c o s , como se pone bien de manifiesto a 

lo largo de este trabajo. 

E l sujeto c r e a t i v o , por tanto, no se 

in s t a l a r á en un mundo eté r e o o i r r e a l . M á s bien, su 

aprendizaje i n c o r p o r a r á con s a b i d u r í a y e q u i l i b r i o los 

dos elementos que lo garantizan como v á l i d o , desde e l 

proceso de p r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a . Estos son: t e o r í a y 

p r á c t i c a . Las pr á c t i c a s escolares que aseguran l a 

presencia de estos elementos proporcionan - s i n duda- a 

los individuois un rep e r t o r i o básico de destrezas e 

impulsa a proseguir su e d u c a c i ó n , como dice Torstein 

H u s é n , "para mí era ya muy evidente hace m á s de diez 

a ñ o s que l a escuela b á s i c a del futuro h a b í a de 

concentrarse en inc u l c a r c i e r t a s destrezas 

fundamentales de aprendizaje. Dos son los f i n e s que 

t e n d r í a que perseguir a l impartir conocimientos y 

destrezas: formar ciudadanos y poner a los jóvenes en 

s i t u a c i ó n de i n i c i a r e l adiestramiento exigido para 

poder acceder a determinadas ocupaciones. A d e m á s , 

d e b e r í a preparar a l a juventud para e l cambio de 

profesiones, por ejemplo p r o p o r c i n á n d o l e s un repertorio 

b á s i c o de destrezas a s í como f l e x i b i l i d a d de a c t i t u d y 



113 

deseo de adelanto, y una mo t i v a c i ó n que l e impulse a 
I 

proseguir su e d u c a c i ó n " . H u s é n , T. (1978). 

E l reconocimiento de l a escuela como lugar 

p r i v i l e g i a d o para e l desarrollo p o s i t i v o de l a 

creatividad rompe l a f a l s a imagen del carácter 

subjetivo de l a creatividad; es d e c i r , que és t a es una 

propiedad estrictamente individual y que e l hecho de su 

presencia no se ve condicionado por ninguna mediación 

e x t e r i o r , como pueda ser l a escuela. 

La experiencia inmediata y cotidiana ofrece 

datos s u f i c i e n t e s y evidentes de l o contrario. Hay 

muchos elementos ^e instancias que median e intervienen 

en l a c o n f i g u r a c i ó n personal de l a c r e a t i v i d a d . Uno de 

e l l o s es l a escuela, por e l poderoso peso que l a 

educ a c i ó n tiene en e l l a y por t r a t a r s e de una 

insti t u c i ó n que produce un n i v e l de socialización 

i n d i v i d u a l importante por sus propias especificaciones. 

Por e l l o , l a incorporación de l a escuela en l a 

co n s i d e r a c i ó n de l a relación c r e a t i v i d a d y educación 

va más a l l á de l o adecuado y pasa a ser necesario, ya 

que por esta v í a se rompe una vez más l a tr a d i c i o n a l 

d i c o t o m í a subjetivo/objetivo y se establece e l 

e q u i l i b r i o requerido entre los diferentes inputs que 
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intervienen en e l desarrollo de l a persona; a saber, que 

tanto los rasgos de l a propia personalidad como los 

datos exteriores intervienen en una dimensión tan 

importante en l a vida d e l hombre como es l a 

cre a t i v i d a d . No son ajenas a l pensamiento que 

sustentamos las siguientes palabras contenidas en un 

Inferan sobre l a creativicted de l a CK;DEÍ 

"Se ha dicho que quien es creativo es e l 

individuo y no l a in s t i t u c i ó n y que l a s escuelas no 

pueden m á s que adoptar l a s ideas de los individuos. 

Las ideas nuevas y los m é t o d o s nuevos son e l fruto de 

l a i m g i n a c i ó n y de l a i n i c i a t i v a de los individuos, 

e i n c l u s o , l a s innovaciones aparecidas fuera de l a 

escuela no t o m a r á n cuerpo s i no reciben l a a d h e s i ó n del 

docente y s i no están sostenidas verdaderamente por é l . 

Pero p r á c t i c a m e n t e l a i n n o v a c i ó n depende de l a cualidad 

de l a escuela". OCDE {1978). 

La buena a r m o n í a y e f i c a z r e l a c i ó n entre los 

té r m i n o s c r e a t i v i d a d , e d u c a c i ó n y escuela no pueden 

sino producir efectos p o s i t i v o s , tanto en cada uno de 

e l l o s (internamente y en sus mutuas dependencias) como 

en e l conjunto d e l comportamiento del hombre. 
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A s í , en tér m i n o s muy generales podemos 

observar -y as í l o confirman l a m a y o r í a de los informes 

de organizaciones internacionales como l a UNESCO, FAO, 

OCDE- l a capacidad que tiene l a e d u c a c i ó n bien 

planteada para iluminar, i n t e r v e n i r y solucionar no 

pocos problemas que afectan a l a humanidad. E l propio 

J.P. G u i l f o r d , en su notable obra 'X:reativicted y 

E d u c a c i ó n " (ed.), a c e n t ú a e l papel fundamental de l a 

edu c a c i ó n en l a vida de los pueblos: "Es evidente que 

las soluciones de m u c h í s i m o s problemas humanos dependen 

de l a e d u c a c i ó n de l a pob l a c i ó n mundial, tanto 

extensiva como intensivamente. Un pueblo informado, 

dotado de aptitudes que l e permitan u t i l i z a r esa 

inf o r m a c i ó n , es un pueblo creativo y capaz de 

solucionar sus problemas". G u i l f o r d , J.P. (1983). 

Incluso, e l consumo del propio patrimonio 

c u l t u r a l que a l o largo del tiempo se ha ido formando y 

l a c o m p r e n s i ó n de l a s diferentes culturas existentes 

con sus grados de div e r s i d a d , reclaman igualmente de 

una escuela que eduque para l a c r e a t i v i d a d . Hay pruebas 

Jnás que s u f i c i e n t e s de cóm o se ha educado con 

frecuencia para v i v i r de espaldas a esta realidad (el 

universo c u l t u r a l ) . En cambio, e l acercamiento y l a 

se n s i b i l i z a c i ó n tan necesaria con este mundo exige l a 

p o s i b i l i d a d de recrear e l pasado, hecho que sólo se 
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p r o d u c i r á desde una educa c i ó n que realmente fomente l a 

c r e a t i v i d a d , como afirma Patíl Ricoeur: "una herencia 

sólo permanece viva en e l tiempo en que puede ser 

reinterpretada creativamente en situaciones nuevas; y 

l a experiencia d r a t ó t i c a de nuestro tiempo es l a 

co n v i c c i ó n de que por primera vez nuestro acervo 

c u l t u r a l no parece ya capaz de esta r e i n t e r p r e t a c i ó n 

creadora que se proyecte hacia e l fu t u r o " , Ricoeur, P. 

(1972). 

Finalmente, quereiKJs c o n c l u i r este e p í g r a f e 

diciendo: 

12 Que l a emergencia d e l hombre '^"creativo 

exige un planteamiento determinado de l a educación y l a 

ex i s t e n c i a de un t i p o de escuela determinado, como 

hemos s e ñ a l a d o y razonado anteriormente. 

22 Que l a e x i s t e n c i a del hontore creativo y de 

una sociedad c r e a t i v a , en mayor o menor grado, va a 

producir un t i r ó n importante, a su vez, sobre e l 

sistema educativo. Es d e c i r , a medida que l a d i i ^ n s i ó n 

c r e a t i v a se d e s a r r o l l e m á s -tanto individual como 

colectivamente- se va a c o n s t i t u i r en un input 

presionante sobre l a c o n f i g u r a c i ó n de l a e d u c a c i ó n en 

e l tiempo y en e l espacio. Creatividad y ed u c a c i ó n son, 
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pues, dos t é r m i n o s que se interrelacionan 

d i n á m i c a m e n t e . Por tanto, nada má s lejano a l a 

filosofía de cada uno de estos t é r m i n o s e l que se 

constituyan en meta de sí mismos. Sirvan de c o l o f ó n de 

este pensamiento las s i g n i f i c a t i v a s palabras de E. Paul 

Torrance: "La e v o l u c i ó n de este hombre creativo 

e x i g i r á cambios en l a e d u c a c i ó n ; cambios tan r a d i c a l e s 

como los avances t e c n o l ó g i c o s que los ocasionan; 

cambios que requieren audacia, imaginación y mucho 

trabajo". Torrance, E.P. (1977). 

3.4. La c u e s t i ó n de l a c r e a t i v i d a d . 

E l planteamiento que hemos hecho de l a 

creatividad en los t r e s epígrafes anteriores pone de 

manifiesto que estamos ante una d i m e n s i ó n b á s i c a del 

hombre. Este, a través de cualquiera de sus 

manifestaciones humanas, en e l terreno más personal, 

c u l t u r a l , s o c i a l , p r o f e s i o n a l , e t c . , l a hará emerger y 

l a d e s a r r o l l a r á (Cf. G. Heinelt. 1979). 

Esta c o n d i c i ó n de l a c r e a t i v i d a d es 

precisamente l o que l e permite c o n s t i t u i r s e en 
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necesidad y riqueza s o c i a l (Cf. De l a Torre, S. 1982) 

j 

para e l hombre. Por este status que se l e asigna, l a 

cre a t i v i d a d , pues, debe ocupar un lugar central en e l 

ranking del consumo humano, socialmente necesario. 

"Es necesario decir que esta notable oleada de 

interés por l a investigación y l a edu c a c i ó n del 

pensamiento creativo se produce no solamente como un 

movimiento dentro de l a s profesiones educativas y 

p s i c o l ó g i c a s , sino como una parte de l a reconocida 

necesidad s o c i a l de una mayor i n f o r m a c i ó n sobre los 

aspectos p o s i t i v o s de l a naturaleza humana". Barren, F, 

(1976). 

Por e l l o , pese a determinadas p r á c t i c a s 

s o c i a l e s y c i e r t a s f a l s a s i m á g e n e s sobre l a 

cre a t i v i d a d , hay que afirmar su centralidad y, por e l 

con t r a r i o , negar su p e r i f e r i c i d a d y su ca r á c t e r 

r e s i d u a l o, simplemente, s i n g u l a r . 

Sin embargo, ¿có m o e x p l i c a r e l olvido 

t r a d i c i o n a l de esta c o n d i c i ó n , dado su carácter b á s i c o 

y permanente en e l hombre? Hay una respuesta que, a 

nuestro entender, parece razonable pese a su enunciado 

general: e l propio desarrollo de l a s Ciencias Humanas 

-especialmente l a P s i c o l o g í a , P e d a g o g í a - , y l a d i n á m i c a 
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h i s t ó r i c a de l a sociedad han ido marcando l a emergencia 

y e l peso r e l a t i v o de l a c r e a t i v i d a d , como d i m e n s i ó n 

fundamental del hombre. E l resto de respuestas o de 

razones que podamos presentar para ex p l i c a r l a 

t r a y e c t o r i a h i s t ó r i c a de l a c r e a t i v i d a d encuentran su 

lógica p a r t i c u l a r en l a ló g i c a m á s general e x p l i c i t a d a . 

Al t é r m i n o " o l v i d o " no l e asignamos solamente 

un c a r á c t e r negativo o de rechazo, sino t a m b i é n l e 

atribuimos otros sentidos: 

12 Su baja c o n s i d e r a c i ó n o aspecto r e s i d u a l . 

En este caso, aparece claramente subestimado algo que 

r e s u l t a básico para e l hombre. 

22 La no i n t e r v e n c i ó n para estimular e l 

de s a r r o l l o de l a c r e a t i v i d a d humna, dejando m á s bien 

su emergencia y crecimiento a l voluntarismo, azar, o 

fuerte potencial de l a personalidad humana. 

Este ú l t i m o sentido, es d e c i r , l a no 

in t e r v e n c i ó n p o s i t i v a , ha sido desde nuestro punto de 

v i s t a e l más extendido y frecuente a l o largo del 

tiempo, como lo confirma una personalidad reconocida en 

esta materia, como es Paul Torrance: "Hasta hace muy 

pocos añ o s se c r e í a , por l o general, que e l pensamiento 
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c r e a t i v o , l a p r o d u c c i ó n de ideas nuevas, e l desarrollo 

de invenciones y otras cosas por e l e s t i l o d e b í a n 

dejarse a l curso del azar. En r e a l i d a d , son t o d a v í a 

muchos quienes a sí piensan. Lo que personalmente 

todavía ignoro, es cu á n t a s s e r á n l a s personas 

suficientemente informadas que sostienen a ú n semejante 

punto de v i s t a . E l asombroso cú m u l o de informes acerca 

de inventos, descubrimientos c i e n t í f i c o s y otras 

realizaciones c r e a t i v a s recogidas a t r a v é s de los 

métodos creativos de s o l u c i ó n de problemas (Osborn, 

1957), l a " s i n é c t i c a " (Cordón, 1961) y l a b i ó n i c a 

(Small, 1962), d e b e r í a n convencer a l m á s contumaz de 

los e s c é p t i c o s . Los estudios experimentales acerca de 

estos m é t o d o s intencionalmente preparados para" e l 

mejoramiento de l a cr e a t i v i d a d han s i d o , así mismo, 

convincentes (Maltzman, 1960); P a r n é s , 1960; Torrance, 

1961)". Torrance, E.P. (1976). 

E l resultado combinado de estos 

comportamientos ante e l hecho de l a cre a t i v i d a d ha 

tenido t a m b i é n un efecto directo y manifiesto en l a 

pr o d u c c i ó n c i e n t í f i c a a l respecto, caracterizado por l a 

se q u í a t r a d i c i o n a l , un tanto a l i v i a d a en los ú l t i m o s 40 

años aproximadamente. E l an á l i s i s que de esta s i t u a c i ó n 

hace J.P. G u i l f o r d , no por ser un lugar de re f e r e n c i a 

obligado, deja de ser oportuno y c l a r i f i c a d o r . 



121 

"La f a l t a de i n t e r é s de los psicólogos por 

este tema es impresionante. Esta negligencia es tan 

evidente que no tengo necesidad de aportar pruebas, 

pero hasta hace poco tiempo no he calculado su 

e x t e n s i ó n . Para tener una idea más c l a r a de l a 

si t u a c i ó n he examinado e l índice de ' P s i c o l o g i c a l 

Abstracts* desde e l primer a ñ o de su ap a r i c i ó n . Sobre 

121.000 artíc u l o s aparecidos en vei n t i t r é s a ñ o s , 

solamente 183 tratan directamente de l a cr e a t i v i d a d . Se 

encuentran bajo los t í t u l o s de c r e a t i v i d a d , 

i m a g i n a c i ó n , o r i g i n a l i d a d , pensamiento y a pro p ó p o s i t o 

de l o s te s t que miden estas actitudes. En otros 

t é r m i n o s , menos del 0,25 por 100 de los l i b r o s y de los 

ar t í c u l o s analizados en 'Abstracts' desde hace cerca 

de un cuarto de s i g l o t r a t a n directamente este tema; 

entre e l l o s , pocos contribuyen a esclarecer o medir l a 

a c t i v i d a d c r e a t i v a . Entre l a s numerosas obras de 

ps i c o l o g í a general aparecidas en e l mismo período no se 

encuentran n i dos que dediquen un capítulo entero a 

este problema". G u i l f o r d , J.P. (1980). 

Parece que hay un c i e r t o consensus en s i t u a r 

e l a ñ o 1950 como punto de pa r t i d a para e l cambio de 

tendencia en l a p r o d u c c i ó n c i e n t í f i c a sobre l a 

cr e a t i v i d a d . E l propio G u i l f o r d lo confirma: 
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"La frase más a menudo ci t a d a en mi 

com u n i c a c i ó n de 1950 sobre l a c r e a t i v i d a d es l a que 

ind i c a que 'menos del 0,25 por 100 de l o s l i b r o s y de 

los a r t í c u l o s analizados en los ' P s i c o l o g i c a l 

Abstracta' , desde hace aproximadamente un cuarto de 

s i g l o tratan directamente de este tema' . En esta 

c o m u n i c a c i ó n p o n d r é esas c i f r a s a l d í a , para demostrar 

c ó m o l o que se r e f i e r e a l a c r e a t i v i d a d se ha 

desarrollado a p a r t i r de 1950.... Durante los año s 

cincuenta e l campo de l a c r e a t i v i d a d ha empezado 

verdaderamente a ser explorado. Centros de 

inv e s t i g a c i ó n han comenzado a prestar mayor a t e n c i ó n a 

este tema y, por o t r a parte, se han dedicado otros 

centros a l a puesta en p r á c t i c a de nuevos conocimientos 

sobre l a s personas creativas y e l proceso c r e a t i v o " . 

G u i l f o r d , J.P. €1980). 

Varias razones, s i n lugar a duda, pueden 

e x p l i c a r e l cambio de tendencia que se o r i g i n a a p a r t i r 

de 1950 en e l campo de l a c r e a t i v i d a d , aunque l o que 

r e s u l t a más s i g n i f i c a t i v o es l a a p a r i c i ó n del fenómeno 

en sí mismo, como a f i r n a Kaoru Yamamoto: 

"Por fortuna, e l panorama ha ido cambiando 

vertiginosamente a p a r t i r de 1950, posiblemente l a 
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causa del alegato de G u i l f o r d , o t a l vez debido a l a 

necesidad, sentida a escala n a c i o n a l , de m o v i l i z a c i ó n 

de t a l e n t o s , o qu i z á a causa de "una r a c i o n a l i z a c i ó n 

culturalmente aceptable de nuestro miedo a perder 

nuestra identidad, nuestro yo" (Henry, 1959, p. 266). La 

os c i l a c i ó n del pé n d u l o ha hecho, en r e a l i d a d , 

sorprendentemente popular e l t é r m i n o " c r e a t i v i d a d " . 

"Hoy d i a es ya más que una palabra, se t r a t a de un 

conjuro, de una especie de p s i c o - f á r m a c o maravilloso, 

potente y, presumiblemente, indoloro: droga que todo e l 

mundo quiere que l e prescriban" (Gardner, 1962, p. 8)". 

Yamamoto, K. (1976). 

A p a r t i r de esta fecha de r e f e r e n c i a (1950), 

l a a c t i v i d a d c i e n t í f i c a que se ha desarrollado en torno 

a l a c r e a t i v i d a d ha ido i n crescendo. 

Uno de los aspectos más estudiados, sobre 

todo por los p s i c ó l o g o s , ha sido l o s "componentes de 

esta a p t i t u d " ( G u i l f o r d , J.P. 1980). Precisamente esta 

v í a del a n á l i s i s de l a c r e a t i v i d a d se c o n s t i t u í a , a 

nuestro entender, como una tarea p r i n c i p a l y 

p r i o r i t a r i a . Lo de p r i n c i p a l , por l a importancia que 

tiene esta d i m e n s i ó n en e l d e s a r r o l l o de l a 

personalidad, y lo de p r i o r i t a r i a , por l a necesidad de 

c l a r i f i c a r y d e ü j n i t a r e l papel de l a c r e a t i v i d a d en 
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e l conjunto de elementos que conforman y a r t i c u l a n l a s 

necesidades b á s i c a s del hombre en r e l a c i ó n a l a s 

necesidades s o c i a l e s que tiene planteadas una sociedad 

concreta. 

Pero e l estudio de l a c r e a t i v i d a d , desde l a 

anterior perspectiva y las restantes que configuran 

dicho f e n ó m e n o , no se ha limitado a mera r e f l e x i ó n 

especulativa, s i n base alguna de datos. Al c o n t r a r i o , 

se han llevado a cabo, en los últimos a ñ o s , proyectos 

de i n v e s t i g a c i ó n que t e n d í a n a observar e l peso y 

desarrollo de l a c r e a t i v i d a d , t a l como afirma S.J. 

Parnés: 

"Proyectos de investigación cada vez m á s 

numerosos demuestran l a importancia que l a e d u c a c i ó n 

puede de s e m p e ñ a r en e l d e s a r r o l l o de una c r e a t i v i d a d 

e f i c a z " . P a r n é s , S.J. (1980). 

Los resultados de t a l e s investigaciones para 

e l desarrollo de l a c r e a t i v i d a d han sido bastante 

fructuosos para avanzar en este terreno. Progreso que 

se viene realizando, s i n embargo, de manera lenta y 

gradual para lograr un conocimiento complejo de esta 

p r o b l e m á t i c a . 
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E l reconocimiento de l a a c t i v i d a d 

investigadora en este campo no s ó l o se ha hecho desde 

las instancias a c a d é m i c a s . T a m b i é n desde los sectores 

productivos y profesionales en general ha sido 

suficientemente puesto de manifiesto, como testimonia 

J.P. G u i l f o r d : 

"La importancia de una i n v e s t i g a c i ó n que nos 

haga conocer mejor las aptitudes creadoras e s t á 

reconocida por muchas personas ajenas a l a Universidad. 

Puedo c i t a r pruebas recientes sobre e l interés general 

por e l descubrimiento y d e s a r r o l l o del talento 

c r e a t i v o . Importantes i n d u s t r i a s donde trabajan 

numerosos investigadores e ingenieros han organizado 

coloquios y redactado estudios sobre este tema". 

G u i l f o r d , J.P. (1980). 

Un resultado concreto, obtenido de l a s 

investigaciones llevadas a cabo, ha sido e l progreso 

realizado en los intrumentos de medida de l a 

c r e a t i v i d a d . (Cf. Borthwick, G. 1982). Estos, aunque 

t o d a v í a no han alcanzado e l n i v e l de d e s a r r o l l o 

deseado, ofrecen ya una capacidad s u f i c i e n t e de control 

y a n á l i s i s del problema. 
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Incluso, con todo e l bagaje de conocimientos y 

t é c n i c a s acerca de l a c r e a t i v i d a d , en estos ú l t i m o s 

a ñ o s no f a l t a n intentos sistematizados y globalizados 

de Programas de entrenamiento de l a c r e a t i v i d a d (Cf. 

hfatussek, P. 1377). Objetivo que e s t á teniendo buenos 

resultados, a pesar de l o s esfuerzos i n s u f i c i e n t e s que 

se producen t o d a v í a en esta d i r e c c i ó n . 

Resultado de todo este importante esfuerzo 

realizado y enmarcado en un trano temporal tan corto es 

l o que podemos llamar l a actualidad del tema (Cf. 

G o t t f r i e d , H. 1979), e incluso l a moda de l a palabra 

c r e a t i v i d a d "que hace unos decenios s ó l o unos pocos 

e s p e c i a l i s t a s c o n o c í a n " . Matussek, P. (1977). Hablar 

hoy de c r e a t i v i d a d r e s u l t a como f a m i l i a r . Es m á s , e l 

consumo de este t é r m i n o foraa parte de las situaciones y 

probleaas que l a sociedad actual intenta y sobre todo 

tiene que afrontar. 

Son, por e l l o , suficientemente i l u s t r a t i v a s 

las siguientes palabras de J.P. G u i l f o r d a l respecto. 

Su c o n d i c i ó n de pionero en este campo, y e l amplio 

consensus que e x i s t e en torno a su a p o r t a c i ó n 

c i e n t í f i c a en esta materia, l e confiere un a l t o grado 

de legitimidad: 
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"Dentro del ' Z e i t g e i s t ' actual (espíritu de 

nuestro tiempo), y por l o que a l á m b i t o de l a 

psicología y l a e d u c a c i ó n se r e f i e r e , n i n g ú n vocablo 

ha conocido un aumento de popularidad tan espectacular 

como e l de ' c r e a t i v i d a d ' . Tras haber ignorado e l tema, 

los p s i c ó l o g o s han empezado a darse cuenta de su 

negligencia en tomar nota de é l . 

Los empleadores de todas l a s ramas de l a 

pr o d u c c i ó n han empezado a buscar y s o l i c i t a r 

c i e n t í f i c o s , ingenieros y d i r e c t i v o s m á s creadores. Los 

cursos especiales sobre có m o pensar creativamente han 

ganado muchos puntos de p r e s t i g i o . Se mantienen 

instituciones"^ e s p e c í f i c a s que se ocupan de estas 

actividades. Docentes y educadores se preguntan c ó m o 

pueden hacer sus cursos más estimulantes y có m o pueden 

provocar m á s eficazmente e l pensamiento productivo de 

los estudiantes". G u i l f o r d , J.P. (1976). 
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4. A P R O X I M A C I Ó N T E Ó R I C A A LA CREATIVIDAD. 

"Si quiere ser w&s creativo, crea en el valor 
de sus ideas y persista en su elaboración. Con esta 
actitud aceptará algunos riesgos, y ocasionaliente 
rô )erá las reglas. Buscará lás de una respuesta 
correcta, cazará ideas fuera de su área de 
especialidad, tolerará la ariiigüedad, parecerá ridículo 
de vez en cuando, se divertirá jugando a suposiciones y 
se hará Hchos planteañentos de tipo ¿qué pasarla si? 
En general, tendrá Ktivación para ir lás allá del 
statu quo. Y f inalKnte será capaz de emprender el 
calino de la innovación". 

Ph. D. Roger von Oech, El Despertar de la 
Creatividad. 

4.1. D E L I M I T A C I Ó N DEL Á M B I T O DE ESTUDIO. 

La creatividad es un término bastante 

impreciso, ligado normalmente a l a ex p r e s i ó n a r t í s t i c a , 

a l a inv e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , a los hallazgos 

t é c n i c o s , a l a e d u c a c i ó n . Nuestro interés se centra 

particularmente en este ú l t i m o campo de r e l a c i ó n , 

c r e a t i v i d a d - e d u c a c i ó n . 

Desde e l punto de v i s t a educativo, destaca R. 

M a r í n , tiene un sentido m á s modesto y universal que 

v i s t a desde otros espacios: "Se t r a t a de toda conducta 
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e s p o n t á n e a , de cuanto tenga un acento personal y no 

meramente r e p e t i t i v o . De todo aquello en l o que cada 

cual pueda reconocerse a sí mismo, todo l o que 

sencillamente pueda c a l i f i c a r s e de o r i g i n a l " . M a r í n , 

R. (1980). 

La r e l a c i ó n c r e a t i v i d a d - e d u c a c i ó n se 

considerará desde una c o n c e p c i ó n integrada. Con esto se 

quiere s i g n i f i c a r e l e m p e ñ o de hacer extensiva l a 

actividad c r e a t i v a a toda p r á c t i c a educativa. Es 

frecuente r e l e g a r l a a aquellas actividades en las que 

los niños a c t ú a n libremente (expresión p l á s t i c a , 

dibujo), como s i l a creat i v i d a d s ó l o pudiese tener 

lugar y e j e r c i t a r s e a q u í . La c r e a t i v i d a d , como veremos 

más adelante, viene d e f i n i d a por un buen número de 

factores que pueden ser susceptibles de desarrollarse en 

todas las á r e a s . Las manifestaciones creativas no sólo 

se encuentran en l a e x p r e s i ó n a r t í s t i c a , las tenemos 

también en aquellas preguntas indagadoras y curiosas 

que el niño hace fuera de contexto, en su ac t i v i d a d 

investigadora a t r a í d o por l o desconocido y ta m b i é n en 

su apertura de miras sea cual sea e l á r e a t e m á t i c a que 

se t r a t e . 
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4.2. A N Á L I S I S CONCEPTOAL DE LA CREATIVIDAD. 

Conceptualmente l a c r e a t i v i d a d ha venido 

recibiendo un s i n número de interpretaciones que pueden 

-en tér m i n o s generales- aceptarse como vál i d a s ; ahora 

bien, t a l e s interpretaciones son consideraciones 

parciales de l a c r e a t i v i d a d . S ó l o s i se tienen en 

cuenta l as limitaciones que presentan los diversos 

intentos por e x p l i c a r l a c r e a t i v i d a d , podremos entender 

a G, Heinelt cuando afirma: "Hasta e l d í a de hoy no 

existe una t e o r í a de l a c r e a t i v i d a d de validez 

u n i v e r s a l " . H e i n e l t , G. (1979) 

Este autor s e ñ a l a como causa l a amplitud del 

fenó m e n o de l a c r e a t i v i d a d , que desborda todo Intento de 

d e f i n i r l a de manera absoluta. " E l concepto (de 

creatividad) cubre un conjunto, d i f í c i l de aprehender, 

de c a r a c t e r í s t i c a s aptitudinales y de personalidad,'y 

forma un halo conceptual tan amplio que ninguna 

d e f i n i c i ó n puede abarcar m á s que uno u otro aspecto'*. 

Heinelt, G. (1979) 

En consonancia con esta amplitud de l a 

cr e a t i v i d a d , es importante que l o s investigadores hagan 
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un esfuerzo por contemplarla desde los muchos á n g u l o s 

que forman l a t o t a l i d a d del hecho c r e a t i v o . 

Varios autores han intentado su 

i n t e r p r e t a c i ó n , con l a p r e t e n s i ó n de abarcar en e l l a l o s 

diversos aspectos que entran en l a escena c r e a t i v a . 

Q u i z á e l intento más expresivo sea e l 

expuesto por F. M e n c h é n , M. Dadamia y J . M a r t í n e z , 

elaborando una d e f i n i c i ó n de l a c r e a t i v i d a d como 

síntesis integradora de todos los procesos y mecanismos 

inherentes a l hombre. 

Estos estudiosos del tema -siguiendo l a l í n e a 

de l a escuela p s i c o l ó g i c a de G u i l f o r d , s e g ú n l a cual l a 

c r e a t i v i d a d , en un sentido limitado, se r e f i e r e a l a s 

aptitudes c a r a c t e r í s t i c a s de las personas c r e a t i v a s -

están de acuerdo con los rasgos que G u i l f o r d destaca 

como d e f i n í t o r i o s de l a personalidad creadora; esto es: 

f l u i d e z , f l e x i b i l i d a d , s e n s i b i l i d a d ante los problemas, 

pensamiento divergente, capacidad de r e d e f i n i c i ó n y 

análisis y s í n t e s i s de las informaciones. Dichos 

autores puntualizan que "cada f a c t o r de un 

comportamiento o de una conducta se e x p l i c a por e l 

comportamiento entero; éste por l a conducta de l a que 

forma p a r t e „ 1& _ conducta por l a t o t a l i d a d de l a 
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existencia como memoria y como proyecto; s i n o l v i d a r 

que e l todo, en este caso, no abarca sólo a l individuo, 

sino también l a parte del universo natural y c u l t u r a l 

que constituye su mundo". Menchén B e l l ó n , F. y otros 

(1984 ). 

Estos autores i n s i s t e n en l a necesidad de 

tener en cuenta todas las variables de fuera y dentro 

del individuo entre l a s que se establece una f u n c i ó n de 

relación y t r a n s a c c i ó n , que juegan un papel decisivo en 

l a c reatividad y que permitirán acercarnos a e l l a s i n 

limitaciones. " E l proceso c r e a t i v o , en consecuencia, es 

aquél en e l cual se movilizan cualidades que se oponen, 

•pero que son reciprocas: a c t i v i d a d , connotaciones, 

denotaciones, pasividad, productividad, consciencia, 

inconsciencia y, por o t r a parte, integrándose en él l a 

i n t e l i g e n c i a , e l pensamiento, e l lenguaje, l a 

p e r c e p c i ó n , l a s i m b o l i z a c i ó n , las actitudes, las 

motivaciones, las emociones y todo e l bagaje h i s t ó r i c o 

c u l t u r a l de su medio. Es d e c i r , l a creatividad s e r l a l a 

síntesis integradora de todos estos procesos y 

mecanismos inherentes a l hombre". M e n c h é n B e l l ó n , F. y 

otros (1984). 

Desde un á m b i t o m á s definido o s e c t o r i a l -el 

de l a personalidad del individuo, y en l a misma línea 
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que venimos s e ñ a l a n d o - , Maslow destaca que, a l implicar 

l a c reatividad "procesos de c o n s t r u c c i ó n y unif i c a c i ó n 

de tipo s i n t á c t i c o " , necesariamente interviene l a 

integridad del carácter del sujeto. 

Maslow distingue dos tip o s de creatividad. Uno 

como au t o - r e a l i z a c i ó n conectado directamente con l a 

personalidad del sujeto y con l a salud mental, y otro, 

que denomina de talento e s p e c i a l , relacionado con 

habilidades superiores especiales. Desde l a primera 

a c e p c i ó n , es d e c i r , en cuanto forma de salud mental, 

Maslow define l a creat i v i d a d en t é r m i n o s de "una t o t a l 

integración del car á c t e r y una ausencia de barreras 

entre l a zona consciente de l a mente y los campos 

preconscientes". C u r t i s , J . (1976). 

Desde esta misma c o n c e p c i ó n , es d e c i r , desde 

l a personalidad del individuo, l a cr e a t i v i d a d sólo cobra 

sentido como resultado de un todo. M§ H. Novaes dice: 

"La conducta creadora pertenece a l a ca t e g o r í a de las 

conductas i n t e g r a t i v a s , dado que e l ser humano s i e n t e , 

piensa, a c t ú a y crea como un todo". Novaes, Mi H. 

(1973). 

Otro autor que pone de manifiesto l a compleja 

comunidad p a r t i c i p a t i v a de l a experiencia creativa es 
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Hallman, afirmando lo siguiente: "Un acto de cr e a c i ó n 

es un evento i r r e p e t i b l e , un movimiento altamente 

integrado que envuelve a todo e l organismo de t a l 

manera que, durante semejante experiencia, se dibujan 

todas las fronteras, l a s dist i n c i o n e s se forman 

borrosas y e l a r t i s t a se vive a sí mismo como un todo 

ú n i c o , ligado a sus materiales y su p e r c e p c i ó n de las 

cosas". Hallman, R.J. (1976). 

C.A. Monreal, en e l artículo t i t u l a d o 'TLa 

co m p r e n s i ó n de l a cr e a t i v i d a d a r t í s t i c a : un nuevo 

camino de c a t e g o r i z a c i ó n p s i c o l ó g i c a " , s e ñ a l a que e l 

camino a seguir para estudiar l a creat i v i d a d o los 

comportamientos creativos debe de hacerse "desde eíT 

punto de v i s t a multivariado, tratando de c l a r i f i c a r l a 

más como una conducta compleja que como e l e j e r c i c i o de 

una aptitud o un conjunto de aptitudes". Alonso 

Monreal, C. (1984). 

Por ú l t i m o , nos referimos a I.A. Taylor. Este 

autor, a l d e s c r i b i r l a personalidad c r e a t i v a , advierte 

un complejo abanico de c a r a c t e r í s t i c a s presentes en e l 

individuo verdaderamente c r e a t i v o ; rechaza, pues, los 

te s t s ordinarios de i n t e l i g e n c i a por considerarlos 

limitados y cubrir una reducida gama del gran espectro 

de factores mentales i n t e r v i n i e n t e s en l a cre a t i v i d a d . 
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Desde esta perspectiva, Taylor define l a 

creatividad como "un complejo multidimensional de 

componentes relacionados o áreas que interaccionan para 

producir modelos variados o e s t i l o s de conducta que 

pueden ser llamados creativos". Taylor, J.A. (1975). 

Junto a todas las formas de int e r p r e t a c i ó n de 

l a c r e a t i v i d a d , l a realidad nos a r r o j a una nutrida gama 

de d e f i n i c i o n e s que, como seña l á b a m o s a l p r i n c i p i o , es 

connatural que contengan un determinado aspecto p a r c i a l 

de l a misma; ahora bien, todas formulan un enunciado 

acerca de l o i n t r í n s e c o , de l a esencia de l a propia 

creatividad. 

No se va a caer en l a ten t a c i ó n de intentar 

hacer un l i s t a d o de e l l a s . G. Heinel t , en "Maestros 

creativos-Alumnos c r e a t i v o s " , hace un espigueo de 

varias obras, destacando en sus p á g i n a s l a s 

definiciones de nueve autores y describiendo a l mismo 

tiempo e l elemento desde e l que se posicionan (Heinelt, 

G. 1979). Por otro lado, entrando en consideraciones 

conceptuales más desagregadas r e b a s a r í a m o s l o s límites 

asignados a l a presente in v e s t i g a c i ó n . 

La a p r o K i m a c i ó n a l tema que estamos 

desarrollando nos interesa en cuanto p r e á m b u l o 
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contextualizador del punto esencial de este c a p í t u l o : 

conocer l a personalidad creadora. 

En cuanto a l a b i b l i o g r a f í a acerca de 

investigaciones sobre c r e a t i v i d a d , podemos advertir que 

acusa las mismas incertidumbres que e l propio concepto. 

R.J. Hallman, a l querer sistematizar l a 

i n v e s t i g a c i ó n producida sobre c r e a t i v i d a d , parte del 

hecho de que "los datos de que hoy disponemos en torno 

a l tema de l a c r e a t i v i d a d se nos presentan en forma de 

afirmaciones f o r t u i t a s que no guardan entre sí 

c o r r e l a c i ó n alguna, o bien en forma de abiertas 

d i s c o r d a n c i a y contradicciones". Hallman, R.J. (1976). 

Esta c o n s i d e r a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n 

disponible en aquel momento (año 1963) l a p o d r í a m o s 

c a l i f i c a r de c a t a s t r o f i s t a pues, aunque sí es c i e r t o que 

existe d i f i c u l t a d por encontrar posturas uniformes 

entre los autores a l respecto, debemos mantener c l a r o 

e l p r i n c i p i o de que l a s d i s t i n t a s investigaciones 

llevadas a cabo en e l presente, más que oponerse, se 

puede dec i r que se complementan. Son perspectivas 

diferentes del gran cosmos de l a c r e a t i v i d a d . Esto no 

s i g n i f i c a que vayamos a e l u d i r lo que es un hecho 

innegable: l a cantidad de objecciones a los que pueden 
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ser sometidos muchos de los datos que l a l i t e r a t u r a nos 

ofrece como objetivos. 

Dos son las razones, s e g ú n Hallman, que 

sostienen esa si t u a c i ó n de caos: "En primer lugar, l a 

investigación de los procesos creativos se ha planteado 

desde una gama h e t e r o g é n e a de d i s c i p l i n a s , procurando 

cada una acentuar unilateralmente l a importancia de su 

peculiar perspectiva... En segundo lugar, l a estructura 

misma de l a experiencia c r e a t i v a es muy compleja, de 

modo que es susceptible de adaptarse con c i e r t a 

f a c i l i d a d a planteamientos marcadamente d i f e r e n t e s " . 

Hallman, R.J. (1976). 

Otra posible causa puede radicar en l a 

d i f i c u l t a d para l l e g a r a afirmaciones que se puedan 

demostrar c i e n t í f i c a m e n t e , dado e l car á c t e r complejo y 

en buena parte íntimo del proceso c r e a t i v o . 

4.3. DISTINTAS ORIENTACIONES DE CREATIVIDAD. 

La cre a t i v i d a d viene siendo objeto de estudio 

de forma d i f e r e n t e , es d e c i r , su abordaje suele hacerse 
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tanto en unos t é r m i n o s como en o t r o s , y desde una 

perspectiva u o t r a . La preferencia por investigar en una 

línea o en otra irá condicionada por l a op i n i ó n y 

convicción personales de los investigadores, l o que no 

quiere decir negar o anular esa ot r a r e a l i d a d (línea de 

conocimiento) presente también en e l acto c r e a t i v o . 

M. Fu s t i e r subraya dos tipo s de creat i v i d a d 

que, aunque puedan considerarse como dos "creatividades" 

d i s t i n t a s , e s t á n estrechamente ligadas e incluidas l a 

una en l a o t r a . Puede decirse que cada una de e l l a s 

cubre una parte del conjunto cr e a t i v o . 

Este autor apunta que: "1. Fundamentalmente 

podemos considerar l a creat i v i d a d bajo e l aspecto de 

reali z a c i ó n personal como una especie de gimnasia mental 

adecuada para conservar a l espíritu (o a d e v o l v é r s e l a ) 

su f l u i d e z , su adaptabilidad, su o r i g i n a l i d a d ante l o 

establecido... 2. Bajo otro aspecto, l a cre a t i v i d a d 

puede ser considerada como un proceso m e t o d o l ó g i c o de 

resol u c i ó n de problemas o, para hablar de un lenguaje 

diferente, un proceso met o d o l ó g i c o de co n s t r u c c i ó n de 

ú t i l e s . . . " . F u s t i e r , M. (1975). 

Esta doble a c e p c i ó n es l a que cl á s i c a m e n t e se 

viene repitiendo por muchos autores en cuanto a idea 
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g l o b a l , marcando cada autor de forma peculiar el, acento 

en alguno de estos dos puntos de l a extensa estructura 

de los procesos de l a c r e a t i v i d a d . 

Maslow, como s e ñ a l á b a m o s anteriormente, 

distingue entre l a c r e a t i v i d a d "de talento e s p e c i a l " y 

l a c r e a t i v i d a d "de a u t o r r e a l i z a c i ó n " . Maslow se 

interesa y en f a t i z a esta ú l t i m a s e ñ a l a n d o que: 

"creat i v i d a d es l o mismo que salud p s í q u i c a , siendo 

esta ú l t i m a un s i n ó n i m o de l a a u t o r r e a l i z a c i ó n " . 

Hallman, R.J. (1976). 

La c r e a t i v i d a d de talento especial -resultado 

de habilidades superiores c e ñ i d a s a determinados campos-

entendemos iría en l a misma lí n e a de F u s t i e r , cuando nos 

habla de l a cre a t i v i d a d en t é r m i n o s de proceso 

m e t o d o l ó g i c o de r e s o l u c i ó n de problemas. M á s obvio es 

emparejar l a cr e a t i v i d a d de a u t o r r e a l i z a c i ó n con l a que 

Fust i e r destaca como fundamental, f r u t o de una gimnasia 

mental adecuada. 

G. Sampascual, en un a r t í c u l o publicado en l a 

Revista de P s i c o l o g í a General y Aplicada, reduce a t r e s 

grupos l os trabajos que desde 1950 se han publicadoy 

hace un reconocimiento de l a importancia del aspecto de 

l a a u t o r r e a l i z a c i ó n , a l considerar como uno de los 
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grupos e l formado por los trabajos orientados sobre l a 

idea de que l a cr e a t i v i d a d es l a tendencia natural a l a 

re a l i z a c i ó n personal. 

Otro autor, Ricardo M a r í n , ve en e l esfuerzo 

creativo de l a persona su a u t o r r e a l i z a c i ó n . En l a 

pre s e n t a c i ó n de su l i b r o 'T-a c r e a t i v i d a d " , tras una 

de s c r i p c i ó n p a n o r á m i c a del mundo que nos ha tocado 

v i v i r , hace un ofreciminto de su obra con l a esperanza 

de que e l l a pueda " c o n t r i b u i r a que cada cual alumbre 

e l creador que anida en l o m á s hondo de s i y que es e l 

camino de su a u t o r r e a l i z a c i ó n " . M a r í n , R. (1980). 

A modo de c o n c l u s i ó n , queremos ref e r e n c i a r l o 

que D.W. Mackinnon dice sobre l a c r e a t i v i d a d en e l 

"Diccionario de Ciencias Sociales": " l a d e f i n i c i ó n 

m á s c o m ú n l a hace c o i n c i d i r con l a capacidad de aportar 

algo hasta entonces i n e x i s t e n t e , pero no pocos autores 

sostienen que no se t r a t a de una capacidad, sino de un 

proceso o procesos p s i c o l ó g i c o s por medio de los cuales 

se crean nuevos y ú t i l e s productos. Para o t r o s , 

i n c l u s o , l a c r e a t i v i d a d no es e l proceso, sino e l 

producto (...). Las de f i n i c i o n e s de dicho t é r m i n o van 

desde considerar que r a d i c a en l a r e s o l u c i ó n de 

problemas s e n c i l l o s hasta i n t e r p r e t a r l a como l a 

re a l i z a c i ó n de sí mismo". Mackinnon, D.W. (1979). 
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Consciente de l a complejidad del tema y 

después de numerosas revisiones b i b l i o g r á f i c a s , uno se 

ve obligado a renunciar a l a idea de hacer una 

rec o p i l a c i ó n s i s t e m á t i c a y exhaustiva sobre l as 

d i s t i n t a s concepciones de l a c r e a t i v i d a d , 

p r e s e n t á n d o s e n o s , pues, e l problema de qué camino 

e l e g i r ; camino que resulte apto para interpretaciones 

que sugieran intervenciones en e l campo del aprendizaje 

creativo. Un punto de partida puede ser examinar l a 

crea t i v i d a d como hecho m u l t i f a c é t i c o . Esa se r á l a v í a 

elegida. 

4.4. LA CREATIVIDAD COMO FE N Ó M E N O MULTIF A C É T I C O . 

Desde una v i s i ó n m á s amplia y considerando l a 

crea t i v i d a d como fe n ó m e n o m u l t i f a c é t i c o , las teo r í a s y 

los estudios en torno a e l l a se centran en e l an á l i s i s y 

conocimiento de sus pr i n c i p a l e s aspectos. 

Para Mackinnon t a l e s aspectos son: "1. E l 

producto c r e a t i v o , 2. e l proceso c r e a t i v o , 3. l a 

persona c r e a t i v a , y 4. l a s i t u a c i ó n c r e a t i v a " . 

Mackinnon, D.W. (1978). 
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Ulmann destaca igualmente estos cuatro 

aspectos en l a estructura de los procesos de l a 

creat i v i d a d . " E l entorno, l a personalidad, l a 

peculiaridad del proceso mismo (el proceso mismo en su 

peculiaridad) y e l producto". Ulmann, G. (1972). 

En r e l a c i ó n con estos cuatro aspectos se 

a n a l i z a r á , en primer lugar, e l proceso y e l producto 

como dos momentos del mismo acto creativo. En segundo 

lugar, se pr e s t a r á a t e n c i ó n a l o que ca r a c t e r i z a a l a 

persona c r e a t i v a y, finalmente, se e s t u d i a r á l a 

si t u a c i ó n c r e a t i v a , teniendo siempre como referente e l 

ámbi t o o medio escolar. 

4.4.1. PR(X:ES0 Y PRODUCTO CREATIVOS. 

Se e s t u d i a r á , en este mismo apartado, proceso 

y producto, pues partimos del supuesto de que ambos 

conforman e l e j e r c i c i o c r e a t i v o completo. 

Es evidente l a preferencia de los 

investigadores por indagar en uno u otro aspecto; a s í . 
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claramente contrasta, por una parte, e l interés 

I 
prestado a los procesos p s i c o l ó g i c o s que dan origen a 

l a c r e a c i ó n , esencialmente destacado por l a escuela 

personalista; y e l enfoque o b j e t i v o , que centra su 

atención sobre todo en e l objeto de c r e a c i ó n . 

4.4.1.1. E l proceso. 

Forman un grupo altamente consistente l os 

autores que han definido l a c r e a t i v i d a d en t é r m i n o s de 

proceso y aquellos que se han preocupado por s e ñ a l a r y 

d e s c r i b i r l o s d i s t i n t o s momentos que se dan erT e l 

mismo. 

Stein define l a c r e a t i v i d a d en t é r m i n o s de 

proceso en base a t r e s supuestos b á s i c o s : 

"1. Creatividad es e l proceso cuyo resultado 

se da en e l individuo mismo (...). Se t r a t a en efecto, 

de un proceso de fo r m a c i ó n de h i p ó t e s i s , de 

ve r i f i c a c i ó n de l a misma y, finalmente, de c o m u n i c a c i ó n 

de los resultados. 

2. La c r e a t i v i d a d es e l proceso que r e s u l t a 

de una t r a n s a c c i ó n s o c i a l (...). 
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3. A efectos de i n v e s t i g a c i ó n e m p í r i c a , 

nuestra d e f i n i c i ó n de creat i v i d a d p o d r í a formularse a s í : 

creatividad es aquel proceso que c r i s t a l i z a en una obra 

nueva que r e s u l t a aceptada en v i r t u d de su u t i l i d a d o 

satisfacción para un determinado grupo en un momento 

determinado del tiempo". Demos, G.D., C u r t í s , J . 

(1976). 

Son varios los comentarios y objecciones que 

se l e pueden hacer a esta d e f i n i c i ó n ; en primer lugar, 

respecto a que una obra sea aceptada como nueva en 

vir t u d de su ' u t i l i d a d o s a t i s f a c c i ó n (...) en un 

momento determinado del tiempo' , podemos añad i r l a 

siguiente r e f l e x i ó n de Ulmann.'" Este, a l hablar de l a 

necesidad de elaborar medios adecuados de com p r o b a c i ó n 

de ideas en cuanto a su novedad, verdad y u t i l i d a d , 

hace una advertencia que viene a s e ñ a l a r una c u e s t i ó n 

complementaria importante: sobre l a base de los medios 

de c o m p r o b a c i ó n se p o d r í a d e c i d i r , "no ya de l a 

u t i l i d a d d e f i n i t i v a de una idea, sino tan sólo de su 

u t i l i d a d t r a n s i t o r i a . En efecto una idea i n a p l i c a b l e 

dentro de una é p o c a determinada puede revelarse como 

útil en otro momento p o s t e r i o r , cuando se han 

confeccionado los adecuados instrumentos de 

co m p r o b a c i ó n " . Ulmann, G. (1972). 
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En segundo lugar, que es una d e f i n i c i ó n 

í 

reduccionista, ya que a l c o n s t r e ñ i r l a u t i l i d a d o 

satisfacción a un determinado grupo, no s e r í a v á l i d a 

desde su más amplia a c e p c i ó n . 

Por ú l t i m o , en cuanto a l proceso creativo 

defendidos por S t e i n , Gonzalo Sampascual dentro de un 

contexto de c r í t i c a hacia e l enfoque d i f e r e n c i a l -aun 

reconociendo su validez y u t i l i d a d - hace a l u s i ó n a S t e i n 

sosteniendo que " t a l proceso no se construye sobre un 

modelo c i e n t í f i c o experimental, pues, a l estudiar e l 

papel que l a p e r c e p c i ó n o e l lenguaje juegan en e l l o , 

Stein no acude a los estudios c i e n t í f i c o s sobre e l 

tema, sino que nos presenta una c o n c e p c i ó n h u m a n í s t i c a 

reduciendo l a parte experimental a l estudio 

correlacional y a l a a p o r t a c i ó n de unos resultados de 

tipo d i f e r e n c i a l i s t a s " . Sampascual Maleas, G. (1982). 

Torrance y Thurstone t a m b i é n han prestado 

at e n c i ó n a l proceso c r e a t i v o . Sus definiciones son una 

manifestación c l a r a de esta p r e o c u p a c i ó n . 

Torrance, uno de l o s pioneros en e l estudio 

de l a c r e a t i v i d a d , expresa que " l a creatividad es un 

proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, 

coeficiencias, g r i e t a s o lagunas de conocimientos, y l o 



147 

l l e v a a i d e n t i f i c a r d i f i c u l t a d e s , buscar soluciones, 

hacer especulaciones o formular h i p ó t e s i s , probar y 

comprobar esas h i p ó t e s i s , a modificarlas s i es 

necesario, y a comunicar l os resultados". Manchen 

B e l l ó n , F. y otros (1984). 

Los d i s t i n t o s momentos que Torrance recoge en 

l a d e s c r i p c i ó n de l a c r e a t i v i d a d como proceso, son 

imaginables en un ambiente educativo, parcela desde l a 

que este autor or i e n t a su trabajo. 

La a c t i v i d a d e s c o l a r , suscitada por e l 

profesor o i n i c i a d a por e l propio s u j e t o , cuando surge 

acompañado de lagunas de i n f o r m a c i ó n , con d e f i c i e n c i a s , 

incongruencias, etc. produce c i e r t a t e n s i ó n ; e l sujeto 

se encuentra i n c ó m o d o ante algo que e s t á incompleto, 

que carece de a r m o n í a , l o que l e apresura a contestar 

como descarga de l a t e n s i ó n . Lo h a r á definiendo primero 

e l problema o identificando e l lapsus en l a información 

para d e s p u é s , buscar soluciones t r a s una actividad de 

in v e s t i g a c i ó n , d i a g n ó s t i c o , m a n i p u l a c i ó n , 

r e c o n s t r u c c i ó n , e t c . 

Cuando e l sujeto logra l a respuesta y l a 

comunica a los dem á s l a t e n s i ó n desaparece. E l acto 

creativo se produce cuando e l sujeto se esfuerza por 
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buscar soluciones a l t e r n a t i v a s y e v i t a los t ó p i c o s y 

las respuestas obvias. 

Thurstone define l a creat i v i d a d como "un 

proceso para formar ideas o h i p ó t e s i s , v e r i f i c a r l a s y 

comunicar los resultados, suponiendo que e l producto 

creado sea algo nuevo". Thurstone, en M e n c h é n B e l l ó n , 

F. y otros (1984). 

Ambos autores pretenden vincular l a 

creatividad con l a conducta investigadora y con l a 

solución de problemas. 

En l a in v e s t i g a c i ó n del proceso ocurrente en ^ 

el individuo que r e a l i z a un acto de pensamiento, nos 

encontramos con e l problema de cómo l l e g a r a él para 

conocerlo e i n t e r p r e t a r l o . Los tests de cre a t i v i d a d 

suelen construirse para ser aplicados de forma 

c o l e c t i v a , de t a l manera que sólo queda constancia del 

resultado f i n a l ; Torrance, a f i n de poder an a l i z a r e l 

proceso con p r e c i s i ó n , a p l i c a , junto a l a forma 

e s c r i t a , una forma o r a l que l e pe r m i t i r á establecer 

comparaciones. 

Mackinnon reconoce -como uno de los 

principales aspectos de l a creatividad- e l proceso 
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creativo, a d e m á s del producto c r e a t i v o , de l a persona 

i 

y de l a s i t u a c i ó n c r e a t i v a ; pero afirma que e l núcleo 

de toda i n v e s t i g a c i ó n debe r e s i d i r en e l a n á l i s i s de 

los productos, por lo que tanto proceso, persona, como 

situación deben ser definidos por r e f e r e n c i a a l 

producto c r e a t i v o . 

Este autor s e ñ a l a t r e s condiciones necesarias 

para que se dé l a verdadera c r e a t i v i d a d : "1. implica una 

respuesta o una idea que es nueva o a l menos es 

infrecuente e s t a d í s t i c a m e n t e , 2. se adapta a l a 

realidad en cuanto que resuelve un problema, y 3. es 

evaluada y elaborada, desarrollada y aplicada. Así 

concebida, l a c r e a t i v i d a d es urT proceso que envuelve 

o r i g i n a l i d a d , a d a p t a c i ó n y r e a l i z a c i ó n , que parte de un 

problema y termina cuando e l problema e s t á r e s u e l t o " . 

Mackinnon, D.W. (1977). 

Un documento de int e r é s para e l estudio del 

problema que estamos analizando es e l de Herbert A. 

S i m ó n , t i t u l a d o "La c o n p r e n s i ó n de l a c r e a t i v i d a d " . 

Ahora s ó l o hacemos algunas r e f l e x i o n e s en lo 

tocante a l proceso c r e a t i v o ; m á s adelante se 

de s a r r o l l a r á n detenidamente sus ideas. 
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Este autor introduce novedosamente un elemento 

• i 

nuevo en c o n e x i ó n con l a c r e a t i v i d a d : ' e l ordenador'. Es 

consciente de l a e x t r a ñ e z a que l e s puede causar a 

muchos esta c o m b i n a c i ó n creatividad-ordenador y sale a l 

paso diciendo "que s i bien es una m á q u i n a , no ti e n e 

por q u é comportarse forzosamente como t a l " . S i m ó n , H.A. 

(1976). 

Esto nos sugiere argumentar l o siguiente: l os 

ordenadores son buenos o n a l e s , ú t i l e s o i n ú t i l e s , 

frustradores o estimuladores, c r e a t i v o s o no creativos 

en f u n c i ó n del 'uso que hagamos de e l l o s ' . 

(Jracias a l ordenador, s e ñ a l a S i m ó n , "nos ha 

sido posible aprender muchas cosas acerca de l a 

a c t i v i d a d humana de r e s o l u c i ó n de problemas; a l simular 

esta a c t i v i d a d en e l ordenador, hemos podido u t i l i z a r 

a é s t e para aprender muchas cosas acerca de l a 

c r e a t i v i d a d " . S i m ó n , H.A. (1976). 

Producto de l a s investigaciones realizadas a 

base de l a u t i l i z a c i ó n del ordenador, este autor l l e g a a 

formular dos h i p ó t e s i s : 1§) que los procesos que e l 

individuo r e a l i z a en l a p r o d u c c i ó n c r e a t i v a no son 

d i s t i n t o s de l o s procesos o r d i n a r i o s de l a s o l u c i ó n de 

problemas, y 2§) que e l proceso creador es 
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fundamentalmente e l mismo con independencia de l a 

materia a l a que se apli q u e . 

Desde t a l e s supuestos, S i m ó n dice que l o que 

distingue a un pensador c r e a t i v o de ot r a persona e s t á 

en c ó m o produce, no en e l propio proceso. 

Como c l a r o contraste a estas conclusiones, 

podemos mencionar los trabajos realizados por Helson y 

Gr u t c h f i e l d ( r e f e r i d o s por Mackinnon). Estos autores han 

mostrado que d i s t i n t o s m a t e m á t i c o s describen sus 

procesos mentales de modo completamente d i f e r e n t e . Por 

otra parte, Helson, en o t r a i n v e s t i g a c i ó n , ha 

encontrado t a m b i é n d i f e r e n c i a s entre l o s sexos. 

S t e i n tampoco comparte e l pronunciamiento de 

SinKan; piensa que, antiguamente, l a s personas c r e a t i v a s 

p o d í a n haber sido c r e a t i v a s en m á s de un á r e a y que 

apl i c a r a n e l mismo proceso, pero actualmente, con e l 

crecimiento de l a e s p e c i a l i z a c i ó n , con e l crecimiento 

del conocimiento y de l a t é c n i c a , duda que a s i sea. E 

in c l u s o , i n s i s t e , diciendo que aunque e l proceso 

creativo pueda ser s i m i l a r en ambas á r e a s , existen las 

peculiaridades de l o s contenidos y, no por cas u a l i d a d , 

los individuos son atr a i d o s por unos u otr o s . En este 

sentido, i n f l u y e n en l a e l e c c i ó n d i s t i n t a s razones 
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históricas y de d e s a r r o l l o , es d e c i r , e l hecho de que 

e l c i e n t í f i c o y e l a r t i s t a penetren en campos d i s t i n t o s 

se debe a que en sus experiencias de vida ú n i c a 

incluyen modelos d i s t i n t o s (adecuados a cada á r e a ) , a 

las oportunidades en sus medios, a las clases de 

educación que r e c i b i e r o n , a los valores que han 

mostrado (especialmente e l de l a c r e a t i v i d a d ) , e t c . 

Todo esto hace pensar que e l proceso creativo e s t á 

determinado por l a presencia de factores que marcan 

peculiaridades. ( S t e i n , M.I. 1975). 

La d i s c u s i ó n y l a duda quedan abiertas en 

Mackinnon. "Muchos investigadores tienden a creer que 

tales procesos son l o s mismos en todas l a s personas y 

en c i e r t o grado es muy probable que l o sean". 

Mackinnon, D.W. (1978). 

S i m ó n sostiene que sól o niegan l a identidad 

b á s i c a de l o s procesos de c r e a c i ó n en los diversos 

campos de l a c i e n c i a y e l a r t e , aquellos que desconocen 

ambos campos y se dejan i n d u c i r e r r ó n e a m e n t e por l a 

impresión de l a s d i f e r e n c i a s constatables en los 

productos. "La p r i n c i p a l evidencia hasta hoy lograda 

(destaca este a u t o r ) , en materia de i d e n t i f i c a c i ó n de 

los procesos de pensamiento a estos dos niveles 

(consciente y subconsciente), consiste en e l hecho de 
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que s i programamos un ordenador para que nos reproduzca 

los tipos de procesos conscientes • que tienen lugar 

cuando pensamos, y solamente estos procesos, nos 

encontramos en condiciones de imitar y 'simular' l a 

a c t i v i d a d de r e s o l u c i ó n de problemas en una amplia gama 

de campos". S i m ó n , H.A. (1976). En esta línea de 

trabajo merecen una m e n c i ó n especial las 

investigaciones de D. Klahr y J.G. Wallace. 

Estos autores, a l objeto de conocer los 

procesos de c u a n t i f i c a c i ó n -se entiende por 

c u a n t i f i c a c i ó n l a h a b i l i d a d de los humanos para 

determinar l a c a l i d a d , cantidad o t a m a ñ o - , se s i r v e n 

del ordenador. S i r v a de ejemplo e l siguiente 

experimento: a tres sujetos adultos se les presentaron 

individualmente de 1 a 20 puntos generados 

aleatoriamente por ordenador. Las respuestas de estos 

sujetos activaron un r e l é s e n s i b l e a l a voz humana, que 

estaba conectado a l ordenador de forma que las l a t e n c i a s 

producidas desde que e l p a t r ó n de puntos aparece en e l 

monitor hasta que e l r e l é era activado por l a voz 

humana, pudieron medirse con una p r e c i s i ó n de 

milisegundos. (Klahr, D., Wallace, J.G. 1976). 

Esto sugiere emprender un camino t o d a v í a , 

pensamos, poco explotado: e l uso del ordenador para 
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conocer l a identidad del proceso c r e a t i v o . 

I 

En cuanto a los pasos o etapas que destacan 

los d i s t i n t o s autores como susceptibles de ser 

contemplados y observados separadamente en e l proceso 

creativo, nos encontramos que: no hay unanimidad en l a 

terminología usada para denominar l a s etapas, ni 

entendimiento a l a hora de explicar l a forma de cóm o se 

presentan t a l e s momentos. Pese a esto, c a b r í a decir que 

sean unas u otras las opiniones defendidas, todas e l l a s 

pretenden s a t i s f a c e r en sus demarcaciones temporales e l 

proceso completo del acto c r e a t i v o , desde l a apari c i ó n 

de un problema como punto de par t i d a , hasta e l último 

momento del proceso creador, e l de l a s o l u c i ó n , pasando 

por d i s t i n t o s estadios s e g ú n los autores. 

E l primero en ofrecer un completo a n á l i s i s de 

los d i s t i n t o s niveles de los actos del pensamiento es 

Dewey, pero este autor describe e l proceso atendiendo a 

todos los actos del pensamiento en general*, por tanto, 

carece de l a s peculiaridades del acto de pensamiento 

creativo que l e son propias. 

Diferencia cinco niveles lógicos: "1. 

Encuentro con una d i f i c u l t a d ; 2. L o c a l i z a c i ó n y 

precisión de l a misma; 3. Planteamiento de una posible 
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s o l u c i ó n ; 4. Desarrollo lógico de l a s consecuencias 

del planteamiento propuesto; 5. U l t e r i o r e s 

observaciones y procedimientos experimentales conducen 

a l a a c e p t a c i ó n o rechazo de l a s o l u c i ó n - h i p ó t e s i s " . 

Cf. Dewey, J . en Ulmann, G. (1972). 

Una s u b d i v i s i ó n que sigue siendo v á l i d a -a 

pesar de l o s intentos r e a l i z a d o s , a p a r t i r de e l l a , con 

e l objetivo de ampliar o redu c i r l a s fases de que 

consta- es l a presentada por P o i n c a r é , que en c i e r t o 

sentido tiene que ver con l a o f r e c i d a por Dewey. 

Este autor, en su famosa l e c t u r a ante l a 

Sociedad de P s i c o l o g í a en P a r í s , d e s c r i b i ó e l proceso 

creativo diferenciando cuatro momentos: 1.- fase de 

pr e p a r a c i ó n ; 2. fase de i n c u b a c i ó n ; 3. momento de 

il u m i n a c i ó n ; 4. v e r i f i c a c i ó n . 

S e r í a l a fase t e r c e r a , e l momento de 

'i l u m i n a c i ó n ' o ' l a idea c r e a t i v a (...)', como l a t i t u l a 

Ulmann cuando pasa a a n a l i z a r este punto. Esta 

d e s t a c a r í a l o m á s c a r a c t e r í s t i c o y diferenciador del 

acto de pensamiento c r e a t i v o del resto de procesos del 

pensamiento; esto es, e l compromiso de novedad, 

o r i g i n a l i d a d que conlleva t a l a c t i v i d a d . 
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Siguiendo l o s pasos dados por P o i n c a r é en 

1926, Wallas asume l o s mismos escalones en e l proceso 

creativo: p r e p a r a c i ó n , i n c u b a c i ó n , i l u m i n a c i ó n y 

ve r i f i c a c i ó n , y hace una d e s c r i p c i ó n s i s t e m á t i c a de los 

mismos en los t é r m i n o s siguientes: 

La p r e p a r a c i ó n es l a fase durante l a cual e l 

problema es investigado desde todas l as di r e c c i o n e s . 

La i n c u b a c i ó n es l a etapa durante l a cual e l 

pensamiento no consciente es dedicado a l problema. 

La i l u m i n a c i ó n es l a etapa durante l a cual l a 

idea f e l i z ocurre conjuntamente con los factores 

p s i c o l ó g i c o s que inmediatamente preceden y a c o m p a ñ a n a 

su a p a r i c i ó n . 

La v e r i f i c a c i ó n es l a etapa durante l a cual l a 

validez de l a idea es a c o m p a ñ a d a y reducida a l a forma 

exacta. (Stein, M.I. 1975). 

Ré v é s z muestra su t e o r í a de l a s cuatro fases 

con una novedad t e r m i n o l ó g i c a , l a cuarta fase l a 

denomina e l a b o r a c i ó n . Es una t e o r í a soporte de otras 

muchas con l i g e r a s modificaciones. "La primera etapa, 
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l a fase preparatoria, c a r a c t e r i z a l a act i v i d a d de 

c l a s i f i c a r y ordenar los problemas (...), 

La segunda etapa, l a fase de i n c u b a c i ó n , 

desplaza e l centro de gravedad de l a ac t i v i d a d de l a 

esfera del consciente a l a r e g i ó n d e l inconsciente 

(...). 

La tercera etapa, l a fase de i n s p i r a c i ó n , va 

tras l a s o l u c i ó n del problema, l a c u á l se experimenta 

como ' i l u m i n a c i ó n ' (...). 

La cuarta etapa, l a fase de e l a b o r a c i ó n , 

moviliza l a d i l i g e n c i a , e l esfuerzo mental j T e l enfoque 

de l a f o r m u l a c i ó n exacta del problema". (Cf. Révész en 

He i n e l t , G. 1979). 

Investigaciones que se ocuparon de analizar e l 

proceso c r e a t i v o , con e l f i n de d i l u c i d a r l a realida d de 

ta l e s momentos, confirmaron l a i n c l u s i ó n en él de los 

mismos e intentaron dar respuestas a l a cu e s t i ó n de 

có m o se presentaron l os d i s t i n t o s momentos a l o largo 

del proceso. 

Vinacke, partiendo de los trabajos de P a t r i c k , 

en l o s que l a autora distingue con toda c l a r i d a d l a s 
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cuatro etapas en poetas y pintores, viene a decir que e l 

pensamiento creativo es como un proceso u n i t a r i o en e l 

que, es c i e r t o , se incluyen l a p r e p a r a c i ó n , l a 

in c u b a c i ó n , i l u m i n a c i ó n y v e r i f i c a c i ó n , pero en e l que 

estos aspectos se presentan continuamente, de un modo 

recursivo y s i n i n t e r r u p c i ó n , a lo largo de todo e l 

proceso, no siendo defendible una o r d e n a c i ó n temporal 

sucesiva de l o s mismos". (Cf. Vinacke en Ulmann, G. 

1972). 

Pa t r i c k opina, a l igual que otros autores, 

que esas fases no d e b e r í a n considerarse d i s t i n t a s sino 

más bien aspectos del proceso creador, puesto que todas 

e l l a s se funden y no ̂  siempre aparecen en e l orden en 

e l que se suelen mencionar, no es t á n del todo disjuntas 

ni separadas y se superponen en e l tiempo porciones de 

las mismas etapas. 

En l a a c t u a l i d a d , Weisberg pone en entredicho 

varias de l a s afirmaciones a n t e r i o r e s , y dice 

textualmente que " l a s fases o estadios postulados por 

Wallas no son f á c i l e s de ver, n i en su trabajo n i en e l 

de Eindhoven y Vinacke". Weisberg, R.W. (1987). 

La i n c u b a c i ó n ha sido t a m b i é n cuestionada por 

este autor, poniendo en t e l a de j u i c i o l a t e o r í a de l a 
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incubación inconsciente. 

P o i n c a r é , Wallas y otros teorizantes se 

r e f i e r e n a l a i n c u b a c i ó n como un p e r í o d o de tiempo 

durante e l cual l a persona no e s t á reflexionando 

conscientemente sobre un problema, pero durante e l que 

sí se puede suponer que sigue trabajando 

inconscientemente en él» 

Weisberg hace un examen c r í t i c o de esta fase 

y, a p o y á n d o s e en l o s estudios de P a t r i c k , considera que 

no confirman l a h i p ó t e s i s de que l o s procesos de 

pensamiento inconsciente sean fundamentales en l a 

actividad c r e a t i v a . 

Reafirma su duda ante los resultados 

negativos de varios experimentos r e a l i z a d o s por Olton y 

colaboradores y m á s recientemente por Read y Bruce. 

Estos ú l t i m o s admiten que l a s pruebas a favor de l a 

hipót e s i s del proceso a u t ó n o m o inconsciente, basado en 

los datos de lapso de memoria, son p r á c t i c a m e n t e 

i n e x i s t e n t e s . 

Su c o n c l u s i ó n es c l a r a : "sometidos a un 

a n á l i s i s minucioso, algunos de l o s informes de 

naturaleza s u b j e t i v a de l a b i b l i o g r a f í a t r a d i c i o n a l no 
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confirman l a ex i s t e n c i a de procesos inconscientes; 

tampoco l o hacen l o s trabajos de l a b o r a t o r i o , en 

condiciones controladas". Weisberg, R.W. (1987). 

K r i s y Stein no incluyen l a incubación en l a s 

denominaciones de l o s pasos del proceso c r e a t i v o , y 

rompen por o t r a parte con e l t r a d i c i o n a l n ú m e r o de 

d i s t i n g u i r cuatro momentos en l a acti v i d a d c r e a t i v a 

introduciendo nuevas aportaciones. 

La p s i c o a n a l i s t a K r i s hace referencia a l a 

i n s p i r a c i ó n , e l a b o r a c i ó n y c o m u n i c a c i ó n . Primero, e l 

individuo c r e a t i v o es conducido; é l e s t á en un estado 

excepcional, pensamiento o i m á g e n e s tienden a f l u i r , 

cosas que nunca p a r e c i ó haber conocido aparecen en su 

pensamiento, mtás tarde apremia e l trabajo, l a 

c o n c e n t r a c i ó n y e l esfuerzo, y como c i e r r e , e l producto 

f i n a l obtenido es ofrecido o presentado a otros. ( K r i s , 

E. 1953). 

S t e l n p r e f i e r e expresar l a d e s c r i p c i ó n d e l 

proceso cr e a t i v o con nuevos t é r m i n o s y en tre s f a s e s , 

acogiendo en e l l o s l o s siguientes momentos de l a 

a c t i v i d a d creadora. 
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La fornjación de h i p ó t e s i s comienza d e s p u é s de 

l a p r e p a r a c i ó n y f i n a l i z a con l a f o r m a c i ó n de una 

tentativa o plan; l a c o m p r o b a c i ó n de h i p ó t e s i s supone 

l a d e t e r m i n a c i ó n de s i l a idea se puede o no sostener 

tras un cuidadoso e s c r u t i n i o y c o m p r o b a c i ó n ; y l a 

c o m u n i c a c i ó n envuelve l a p r e s e n t a c i ó n del producto 

f i n a l para que otras puedan reaccionar y posiblemente 

aceptarlo. S t e i n , M.F. (1975). 

S i bien se han presentado d i s t i n t a s 

descripciones del proceso c r e a t i v o , hay que a d v e r t i r 

que, aunque l o s t é r m i n o s y l o s é n f a s i s pueden v a r i a r , 

los aspectos m á s sobresalientes e s t á n presentes"" en 

todos e l l o s . 

E l i n t e r é s por conocer l a s fases del proceso 

creativo e s t á en e l e m p e ñ o de comprenderlo mejor, de 

modo que en l a p r á c t i c a educativa r e s u l t e VAS f á c i l 

reconocer q u é aspectos importantes en e l proceso 

creativo se e s t á n favoreciendo y cuales no. 

Para juzgar e l grado de c r e a t i v i d a d de 

determinadas actividades se van a tomar como g u í a las 

fases que describen Logan y Logan. Estos autores, 

aceptando que no siempre ocurren de manera s i s t e m á t i c a 
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y ordenada sino que se pueden superponer, mezclar y 

fundir unas con o t r a s , distinguen cinco fases que 

siguen una s e c u e n c i a c i ó n l ó g i c a . Primero, hay una 

necesidad consciente de cre a r , de solucionar un 

problema, de expresar una idea, es l a fase primera 

"cognición o conocimiento". La necesidad exige un 

esfuerzo encaminado a hacer l o posible por lograr l o 

deseado (crear, solucionar un problema, expresar l a 

idea...). E l individuo Juega con l a s ideas, avanza 

posibles soluciones, y sopesa l os pros y los contras de 

los mismos*, es e l momento de l a " c o n c e p c i ó n " . Cuando se 

produce e l ' Eureka' o e l ' ¡ A J á P (esta ú l t i m a e x p r e s i ó n 

es e l t í t u l o del l i b r o de Gardner, M. (1983), que a su 

vez s u b t i t u l a " I n s p i r a c i ó n ¡ a J á ! " ) , se produce como una 

súb i t a m i s i ó n , aparece l a f e l i z idea: es l a fase de l a 

"c o m b u s t i ó n " . Inmediatamente d e s p u é s de l a in s p i r a c i ó n 

hay que ponerse a t r a b a j a r , hay que materializar e l 

proyecto o c r e a c i ó n , hay que cumplir con l a 

"c o n s u m a c i ó n " . Y por ú l t i m o , hay que exponer l a obra, 

hay que compartirla, que hacerla p ú b l i c a , en una 

palabra, "comunicarla". 
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4.4.1.2'. E l producto. 

Nos parece l o suficientemente expresiva y 

s i g n i f i c a t i v a l a siguiente c i t a de St e i n que vamos a 

enunciar, para I n i c i a r a s í una breve d e s c r i p c i ó n de l a s 

ca r a c t e r í s t i c a s del producto c r e a t i v o . Esta ( c i t a ) 

destaca l o esencial y c a r a c t e r í s t i c o de l a c r e a t i v i d a d , 

su planteamiento como proceso. "Por l o general, se 

tiende a juzgar l a c r e a t i v i d a d de los d e m á s sobre l a 

base de los 'productos' que aportan o, en otras 

palabras, sobre l a base de l a ' d i s t a n c i a ' existente 

entre lo que e l l o s producen y e l 'estado del campo» 

antes de que entraran en escena. Semejante punto de 

v i s t a da lugar a que se ignore e l hecho de que l a 

cre a t i v i d a d es un proceso". Demos, G.D., C u r t i s , J . 

(1976). 

E l proceso c r e a t i v o o los procesos creativos 

son los que originan l o s productos creativos; ahora 

bien , e l proceso c r e a t i v o debe ser definido por 

re f e r e n c i a a l producto c r e a t i v o , ya que éste debe ser 

e l punto de parti d a y l a base de todos los estudios de 

c r e a t i v i d a d . (Mackinnon, D.W. 1978). 



154 

Como se puede deducir de estos dos autores, 

í 

hay una coincidencia c l a r a : proceso y producto no son 

dos fe n ó m e n o s que se puedan estudiar de forma a i s l a d a . 

Las posturas extremas llevarían a ver e l 

producto, por una parte, como elemento partícipe de l a 

di n á m i c a del proceso; en este caso podr í a m o s decir que 

el producto se presenta ' a c t i v o ' . Y, por otra parte, 

como un producto acabado que e s t á a h í , per se, en cuyo 

caso serí a un producto 'pasivo'. 

Si admitimos que en un proceso creativo se 

dan una seri e de fases, l o cual es totalmente aceptable 

desde un punto de v i s t a formal, s e r í a n l a il u m i n a c i ó n y 

l a v e r i f i c a c i ó n o c o n s u m a c i ó n los dos momentos del 

proceso que te n d r í a n m á s que ver con e l producto 

cre a t i v o . 

¿ C u á n d o podemos d e c i r que l a idea es ya un 

producto creativo? y ¿ c u á n d o podemos advertir que una 

idea es creativa? Estas son las dos cuestiones en 

torno a las cuales se desenvuelve l a c o m p r e n s i ó n del 

punto que venimos desarrollando. 

Rhodes apunta que, tan pronto como l a idea sea 

captable, se puede considerar que t a l idea es ya un 
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producto c r e a t i v o . Es un producto c r e a t i v o cuando " l a 

idea es comunicada (hecha c o m ú n ) de alguna manera, de 

modo que deja de estar ligada a l a vida exclusivamente 

de un determinado individuo". G. Rhodes en Ulmann, G. 

(1972). 

Leary a ñ a d e que, ade m á s de descubrir una nueva 

idea, debe descubrir caminos nuevos para comunicar esa 

idea, s i queremos c a l i f i c a r con r i g o r a l a persona 

verdaderamente c r e a t i v a . 

Aun cuando l a e x p l i c a c i ó n de l a c r e a t i v i d a d 

sea v i s t a en l a l í n e a h u m a n í s t i c a , esto es, como una 

bús q u e d a de l a r e a l i z a c i ó n de sí y de hacer r e a l i d a d 

en sí todas l as potencialidades - t a l como es 

considerada por Rogers-, e l producto c r e a t i v o debe ser 

observable. "Por muy o r i g i n a l e s y avanzadas que sean 

mis f a n t a s í a s , nunca p o d r í a n d e f i n i r s e p r á c t i c a m e n t e 

como cre a t i v a s s i no tienen como t é r m i n o a l g ú n producto 

observable, s i no son simbolizadas en algunas palabras 

o e s c r i t a s en un poema, plasmadas en una obra de arte o 

modeladas en una i n v e n c i ó n " . Rogers, C.R. (1978). 

Sobre e l segundo interrogante que 

p l a n t e á b a m o s , son muchas l a s r e f l e x i o n e s que los 

estudiosos han hecho a l respecto. Los conceptos que 
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definen e l que un producto sea o no creativo incluyen 

s i n e x c e p c i ó n alguna e x p r e s i ó n que e s t á dentro del 

abanico de s i n ó n i m o s o de términos semejantes a los de 

"novedad y o r i g i n a l i d a d " . El problema e s t á en ponernos 

de acuerdo en lo que se entiende por novedoso y 

o r i g i n a l . De hecho hay discrepancias. 

La siguiente c i t a viene a apoyar lo dicho: "La 

expresión c r e a t i v a , u t i l i z a d a con gran frecuencia 

actualmente, se emplea generalmente para conceptualizar 

los hechos nuevos u o r i g i n a l e s ; pero no es comprendida 

aún en t é r m i n o s c i e n t í f i c o s " . M e n c h é n B e l l ó n , F. y 

otros (1984). 

Examinemos, en primer lugar, cómo es un 

producto c r e a t i v o , q u é es l o que hace que un producto 

sea catalogado como nuevo. 

La novedad brota de l a rei n t e g r a c i ó n de l o s 

materiales o del conocimiento. Cuando una i n t e g r a c i ó n 

es un producto creativo ( o r i g i n a l ) implica, o bien que 

uno o más elementos son nuevos en términos de sus 

esp e c í f i c a s c a r a c t e r í s t i c a s , o bien que su i n t e g r a c i ó n 

ha resultado ser una nueva o r g a n i z a c i ó n . 
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En e l sentido m á s e s t r i c t o , e l producto nunca 

existió previamente en su nueva forma; ahora bien, 

c a l i f i c a r de c r e a t i v o exclusivamente lo que nunca 

existió es una postura en extremo reduccionista. 

Varios autores han reflexionado a l respecto. 

Mackinnon plantea dos dudas: hasta q u é punto puede 

considerarse que un niñ o es c r e a t i v o , cuando las 

experiencias e ideas, aun siendo nuevas para é l , son 

las que p r á c t i c a m e n t e todo n i ñ o encuentra en e l curso 

de su de s a r r o l l o ; y hasta q u é punto, t a m b i é n , l a idea 

que e l adulto experimenta como nueva, l o es, s i por 

otra parte es l a más c o m ú n en e l mundo entero. 

Este autor l l e g a a l a c o n c l u s i ó n de que "una 

cr e a c i ó n , juzgada en té r m i n o s de su novedad, 

ori g i n a l i d a d o in f r e c u e n c i a e s t a d í s t i c a , se ha de 

relacionar siempre con una determinada p o b l a c i ó n de 

creaciones". Mackinnon, D.W. (1979). 

Este c r i t e r i o de r e l a c i ó n para admitir l a 

creatividad de una obra es externo, se valora dentro de 

un sistema de rel a c i o n e s i n t e r i n d i v i d u a l e s . Una obra es 

cr e a t i v a s i es nueva para l a sociedad. 



168 

Se puede optar por c a l i f i c a r l a obra en un 

sistema de relaciones interno o i n t r a i n d i v i d u a l . En este 

caso, l a obra -independientemente de que sea l a más 

c o m ú n y t r i v i a l para l a sociedad- puede ser aceptada 

como c r e a t i v a s i no fue pensada o r e a l i z a d a por e l 

individuo con a n t e r i o r i d a d . S t e i n p r e f i e r e entonces que 

se hable de "experiencia c r e a t i v a " . Esta ú l t i m a v í a 

puede ser l a m á s apropiada para evaluar l a c r e a t i v i d a d 

i n f a n t i l . 

No vamos a entrar ahora a analizar esta 

v a r i a b l e (novedad-originalidad), puesto que l o haremos 

más adelante cuando pasemos a d e s c r i b i r l a s 

c a r a c t e r í s t i c a s de l a personalidad c r e a t i v a ; allí l a 

comentaremos y l a desarrollaremos convenientemente. 

E l c r i t e r i o de novedad u o r i g i n a l i d a d no es 

s u f i c i e n t e para juzgar l a c r e a t i v i d a d de una idea o de 

una obra; es necesario r e c u r r i r a otros indicadores 

t a m b i é n definidores del producto c r e a t i v o . 

Son cuatro los r e q u i s i t o s , a d e m á s de l a 

novedad u o r i g i n a l i d a d , los que destaca Mackinnon en e l 

Diccionario de l a s Ciencias S o c i a l e s ; e l l o s nos 

s e r v i r á n de g u í a para hacer un breve a n á l i s i s de los 
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c r i t e r i o s más habitualmente empleados para juzgar e l 

hecho creativo. 

Uno es e l de l a adaptabilidad, esto es, debe 

de adaptarse a l a r e a l i d a d . "Ha de s e r v i r para resolver 

un problema, l l e n a r l o s r e q u i s i t o s de una determinada 

s i t u a c i ó n , r e a l i z a r una f i n a l i d a d reconocida". 

Mackinnon, D.W. (1979). 

En este sentido se mueve l a e x p l i c a c i ó n de 

G u i l f o r d , para j u s t i f i c a r l a necesidad de que e l trabajo 

creativo sea evaluado. Su importancia, en cuanto a su 

grado de realismo o a c e p t a c i ó n por los d e m á s , debe 

doblegarse a c i e r t a s c o r t a p i s a s . ( G u i l f o r d , J.P. 1980). 

Respecto a este c r i t e r i o de e v a l u a c i ó n , 

Jackson y Messick explicaban que e l producto, a l que 

estos autores llaman * Nuevo Sistema', debe de adecuarse 

(adaptarse) tanto in t e r n a como externamente, es d e c i r , 

debe ser coherente consigo mismo y con otro sistema de 

niayor amplitud; y puntualizan que, entre adaptarse y no 

adaptarse, no ex i s t e muchas veces una a l t e r n a t i v a 

claramente d i s t i n g u i b l e , por l o que debe entenderse 

dicha adaptabilidad como algo gradual. 
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Henle, siguiendo en esta l í n e a , p r e f i e r e 

u t i l i z a r e l t é r m i n o ' A r m o n í a ' . Esta autora entiende no 

sólo que l a s o l u c i ó n haya de ser s a t i s f a c t o r i a respecto 

de l a s necesidades planteadas por e l problema en 

c u e s t i ó n , s i n o , a d e m á s , que l a s o l u c i ó n ha de ser 

'elegante'. (Cf. Henle en Ulmann, G. 1972). Este es e l 

segundo c r i t e r i o que q u e r í a m o s destacar, e l de l a 

elegancia. Una respuesta o producto, s i verdaderamente 

es una c r e a c i ó n , es agradable e s t é t i c a m e n t e . No basta 

que se o f r e z c a una s o l u c i ó n ; es necesario que sea, en 

e l sentido m a t e m á t i c o , elegante". íteckinnon, G. €1979). 

S i bien l a elegancia, como l a adaptabilidad, puede 

cumplirse en grados d i f e r e n t e s . 

La t e r c e r a c o n d i c i ó n s e r í a l a trascendencia. 

E l producto c r e a t i v o debe de i n t r o d u c i r nuevos 

p r i n c i p i o s que d e s a f í e n l a t r a d i c i ó n y cambien 

radicalmente e l punto de v i s t a del hombre; para e l l o , 

ha de trascender o transformar l a experiencia 

generalmente aceptada, creando nuevas condiciones de 

e x i s t e n c i a humana. 

Y por ú l t i m o , para que l a idea pueda ser 

c a l i f i c a d a de c r e a t i v a , é s t a tuvo que ser valorada y 

elaborada, d e s a r r o l l a d a plenamente y comunicada a l o s 

d e m á s . 
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Todo producto debe ser sometido a v a l o r a c i ó n 

aplicando los cinco c r i t e r i o s antedichos de 

o r i g i n a l i d a d , adaptabilidad, elegancia, trascendencia y 

r e a l i z a c i ó n . Ahora bien, l a e v a l u a c i ó n debe ser 

e j e r c i d a con tacto porque puede ahogar l a c r e a t i v i d a d . 

El producto ha de valorarse; s i responde a l a s 

exigencias se l e considera, y s i no, se desaprueba. 

G u i l f o r d dice que "demasiadas cortapisas (...), matan 

en e l huevo las nuevas ideas". G u i l f o r d , J.P. (1980). 

Una v a l o r a c i ó n c o n s t r u c t i v a en un proceso 

creativo debe de s e r v i r para comprobar s i e l producto ha 

alcanzado e l objetivo. De no ser a s í , hay que modificar 

el proceso con e l p r o p ó s i t o de conseguir mejores 

resultados. 

Un producto c r e a t i v o puede ser cualquier 

cosa: una teo r í a c i e n t í f i c a , una obra de a r t e , una 

respuesta, pero sólo aquello que se sujete a c i e r t o s 

r e q u i s i t o s s e r á considerado verdaderamente un producto 

cr e a t i v o . 
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4.4.2. LA PERSONA CREATIVA. 

Con l a f i n a l i d a d de encontrar una v í a más 

operativa para nuestra i n v e s t i g a c i ó n , centramos l a 

ate n c i ó n en l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a persona c r e a t i v a . 

Una l i s t a l o m á s completa posible de e l l a s , nos 

cond u c i r á a determinar q u é es lo que c a r a c t e r i z a a l a 

persona c r e a t i v a en general. 

Aunque es verdad que son muchas las 

investigaciones que han servido para dejar constancia 

de l a e x i s t e n c i a de di f e r e n c i a s entre c i e n t í f i c o s , e 

incluso entre diferentes clases de c i e n t í f i c o s y 

aquellos cuya c r e a t i v i d a d se expresa en dominio del 

art e , no vamos a entrar en consideraciones sobre los 

d i s t i n t o s rasgos que caracterizan a l a s personas 

creativas en f u n c i ó n de determinadas ár e a s de 

actuación: m a t e m á t i c a s , p i n t u r a , m ú s i c a , e t c . 

En nuestro estudio, d i r i g i d o a estimular y 

de s a r r o l l a r l a c r e a t i v i d a d en e l á m b i t o e s c o l a r , t a l e s 

separaciones carecen de sentido. Lo que se quiere es 

formar, de manera i n t e g r a l , un individuo c r e a t i v o , y 

esto sobre l a p r e s u n c i ó n de una f o r m a c i ó n l o más r i c a 
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posible que abarque todos los aspectos de l a vida que 

e l educador alcance a ver. 

Con independencia por tanto del campo 

cr e a t i v o , se van a a n a l i z a r aquellos rasgos sobre los 

que hay un mayor consenso y, por l o tanto, s e r á n los 

que con m á s frecuencia nos r e f l e j a r á l a b i b l i o g r a f í a ; 

pues, aunque e l estudio de l a personalidad c r e a t i v a ha 

sido abordado bajo d i s t i n t o s á n g u l o s , c a s i todos los 

autores coinciden en l a d e t e c c i ó n de determinados 

rasgos. 

Las c a r a c t e r í s t i c a s que vamos a t r a t a r son 

las que se manifiestan de manera ''especial en l a 

p r o d u c c i ó n creadora; son, por tanto, cualidades o 

"rasgos" (rasgo es e l t é r m i n o más usual) que se pueden 

llamar de "comportamiento". En l o s rasgos de 

comportamiento cabe d i s t i n g u i r -según G u i l f o r d -

aptitudes, i n t e r e s e s , actitudes y temperamento. 

Para esta r e v i s i ó n se t o m a r á como marco de 

r e f e r e n c i a los cinco grandes Centros de I n v e s t i g a c i ó n 

americana. E s t á j u s t i f i c a d a esta e l e c c i ó n en tanto que, 

desde l a d é c a d a de l o s cincuenta, es en Estados Unidos 

donde se ha venido produciendo p r á c t i c a m e n t e e l 80 por 

100 de las investigaciones sobre c r e a t i v i d a d . 
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Lo que hemos llamado grandes Centros de 

Investigación vienen avalados por personas que han 

dedicado su tiempo y esfuerzo a l tema y que, por otra 

parte, han sobresalido por su empeño en fomentar e l 

estudio de l a c r e a t i v i d a d . Destacaremos en esta primera 

revisión a J.P. G u i l f o r d , E.P. Torrance, J.N. Getsels, 

P.N. Jackson, C.W. Taylor, D.W. Mackinnon - F. Barren, 

y A.F. Osborn - S.J. P a r n é s . 

En e l e p í g r a f e 4.4.2.7. se p r e s e n t a r á , de 

forma s i n t é t i c a , una l i s t a de otros autores que han 

investigado acerca de l o que c a r a c t e r i z a a l a persona 

c r e a t i v a , destacando aquellos indicadores que cada 

autor ha hecho^notar como propios del creador. 

4.4.2.1. A P T I T Ü D E RESEARCH PROJECT CARP). J.P. GUILFORD. 

Destacamos en primer lugar este Centro porque 

es en él donde ha trabajado fundamentalmente G u i l f o r d , 

f i g u r a pionera en e l campo cr e a t i v o . Y que, como s e ñ a l a 

Beaudot, sus investigaciones han sido e l origen de 

todas las d e m á s y c o n t i n ú a n siendo su base. M á s 

adelante podremos constatar este hecho, ya que G u i l f o r d 
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suele estar presente en los a n á l i s i s y comentarios de 

muchos estudiosos del tema. 

Este especial r e l i e v e de G u i l f o r d j u s t i f i c a 

que nos adentremos m á s en su pensamiento y f i g u r a . 

G u i l f o r d , como p s i c ó l o g o , ha investigado 

profusamente en e l campo de l a c r e a t i v i d a d . Ocupa un 

lugar eminente en l a p r o d u c c c i ó n c r e a t i v a . Sus ideas 

son soporte de otras muchas, sus estudios base de 

otros muchos y, l o que es m á s s i g n i f i c a t i v o , ha sido 

instigador de muchas investigaciones. 

Llegados a este punto, hay que recordar l a 

fecha tan c i t a d a de 1950. E l 5 de septiembre de 1950, 

G u i l f o r d , en su c a l i d a d de presidente de l a "American 

Psychological Association", pronuncia un penetrante 

discurso. Se d i r i g e a los p s i c ó l o g o s y les hace tomar 

conciencia de su olvido por e l tema. Su discurso tuvo 

eco. Tras él p r o l i f e r ó un i n t e r é s especial por 

i n v e s t i g a r en este campo y fue e l f a c t o r 

desencadenante de l a s investigaciones americanas sobre 

l a c r e a t i v i d a d , de t a l forma que muy pronto e l n i v e l de 

p r o d u c c i ó n , hasta entonces l i m i t a d o , se vio acrecentado 

exponencialmente. 
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Es c a s i un r i t o c i t a r e l estudio de G u i l f o r d 

sobre l a p r o d u c c i ó n de obras r e l a t i v a s a c r e a t i v i d a d . 

El mismo G u i l f o r d toma nota de e l l o : "Una de las c i t a s 

que con más frecuencia se han hecho de mi discurso 

sobre c r e a t i v i d a d del a ñ o 1950 de c í a que menos del dos 

por mil de l o s l i b r o s y a r t í c u l o s i n c l u i d o s en e l 

Psychological Abstracts durante e l ú l t i m o cuarto de 

s i g l o aproximadamente versan e x p l í c i t a m e n t e sobre este 

tema". G u i l f o r d , J.P. (1976b). 

Es, pues, e l a ñ o 1950 un s í m b o l o para l a 

h i s t o r i a de l a c r e a t i v i d a d . S i g n i f i c a l a a s u n c i ó n del 

térm i n o " C r e a t i v i t y " . 

H e i n e l t , G. (1979) distingue tres etapas en 

l a h i s t o r i a de l a i n v e s t i g a c i ó n creadora: una fase 

p r e c i e n t í f i c a , una preexperimental y o t r a experimental. 

Gu i l f o r d marca e l i n i c i o de esta t e r c e r a fase. 

A p a r t i r de él y de sus estudios sobre l a 

pro d u c c i ó n c r e a t i v a , vamos a hacer un poco de h i s t o r i a , 

con e l objetivo de l l e g a r a r e s a l t a r l a actua l i d a d del 

tema. Una i n c u r s i ó n en los o r í g e n e s de l a c r e a t i v i d a d 

nos l l e v a r í a muy l e j o s y no es esa nuestra i n t e n c i ó n . 

Sí haremos, s i n embargo, a l u s i ó n a dos f i l ó s o f o s que 

se pueden aceptar como dos mitos en l a e d u c a c i ó n . Nos 
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referimos a S ó c r a t e s y a P l a t ó n . Algunas de sus ideas 

sobre l a p r á c t i c a educativa tienen hoy plena vi g e n c i a . 

En e l d i á l o g o M e n ó n , P l a t ó n incluyó una 

de m o s t r a c i ó n p r á c t i c a de l a t é c n i c a de l a e n s e ñ a n z a que 

u t i l i z a b a S ó c r a t e s , t é c n i c a que c o m p a r t í a plenamente. 

En M e n ó n , " S ó c r a t e s es presentado guiando a un 

muchacho esclavo, totalmente i n c u l t o y r ú s t i c o , hacia e l 

reconocimiento del hecho tan complejo como e l de que l a 

co n s t r u c c i ó n de un cuadrado sobre l a diagonal de otro 

cuadrado t e n d r á siempre una s u p e r f i c i e doble de l a del 

primero, Esto l o logra S ó c r a t e s con e l empleo de 

preguntas orientadoras, s i n t r a n s m i t i r a l muchacho en 

ningún momento infornsición alguna que Te ob l i g a r a a 

aceptar determinada d e d u c c i ó n . E l muchacho era 

estimulado a efectuar conjeturas razonables y a extraer 

sus consecuencias hasta que v i e r a por s i mismo que eran 

e r r ó n e a s , Pero finalmente, d e s p u é s de r e a l i z a r varios 

esfuerzos para r e s o l v e r e l problema é l mismo y con l a 

gula de S ó c r a t e s , llegaba a l a s o l u c i ó n correcta con 

preguntas directamente orientadoras s i era necesario". 

Blenda C o h é n , B.A. <1976). 

Varias son l a s premisas que se pueden i n f e r i r 

de esta c i t a y que nos l l e v a n a pensar que se t r a t a de 

un entender l a e d u c a c i ó n de manera c r e a t i v a . 
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Un aprender y pensar creativamente supone l a 

p o s i b i l i d a d de i n t u i r , de hacer conjeturas, de formular 

h i p ó t e s i s , de extraer consecuencias, de ensayar 

formulaciones una y otra vez, e t c . , produciendo a s í una 

inf o r m a c i ó n propia en o p o s i c i ó n a a q u é l l a ofertada que 

r e s u l t a en l a m a y o r í a de los casos v a c í a . 

Podemos c o n c l u i r diciendo que S ó c r a t e s y 

Pl a t ó n fueron dos p r e c i e n t í f i e o s griegos que intuyeron 

l a c r e a t i v i d a d . 

"Aunque por l o general se considera que e l 

año 1950 marca un^giro en r e l a c i ó n con e l in t e r é s que 

despertara l a c r e a t i v i d a d , y en oportunidades se c i t a a 

manera de estímulo e l discurso del autor ante l a APA 

(...), hubo i n d i c i o s de otras tendencias en nuestro 

Z e i t g e i s t , que c o n v e r g í a dando como resultado l o s 

mismos efectos". G u i l f o r d , J.P. (1983). 

Es c i e r t o que hasta 1950 se habían realizado 

estudios de gran i n t e r é s , algunos de los cuales 

relacionaremos más adelante. Pero es a p a r t i r de esa 

fecha cuando se produce l a gran e x p l o s i ó n , que 

coincide con l a c r i s i s del sistema educativo de Estados 

Unidos, c r i s i s que l e s plantea toda una r e v i s i ó n del 
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sistema. Q u i z á l a acuciante necesidad de nuevas 

fórmulas para s a l i r de e l l a tuvo su i n f l u j o . 

Paul Matussek acude para explicar este 

fenómeno a motivaciones p r á c t i c a s . La competencia entre 

EE.UU. y l a U.R.S.S. fue uno de los motivos. EE.UU. se 

encontraba en c l a r a desventaja y "para compensar este 

desequilibrio en beneficio de N o r t e a m é r i c a , se deberla 

investigar, comprender y promover eficazmente l a 

creatividad". Matussek, P. (1977). 

Fue, s i n lugar a duda, l a d é c a d a de los 

cincuenta un periodo clave para e l desarrollo de l a 

creatividad; ahora bien, antes muchos investigadores 

-desde d i s t i n t a s perspectivas y desde d i s t i n t a s lineas 

de trabajo- jugaron un papel d e c i s i v o . 

Galton puede ser qu i z á e l referente m á s 

lejano de l a h i s t o r i a más p r ó x i m a . En efecto, ya por l a 

década de los setenta del s i g l o pasado, Galton subrayó 

l a e x t e n s i ó n de las diferencias i n d i v i d u a l e s . Sus 

investigaciones en torno a esta p r o p o s i c i ó n l e 

llevaron a idear instrumentos de medida, y a 

desarr o l l a r todo un cuerpo te ó r i c o sobre l a herencia 

del genio. 
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Desde e l punto de v i s t a de l a p s i c o l o g í a del 

pensamiento, podemos recordar ya en 1910 a Dewey, que 

fue e l primero en ofrecer un completo a n á l i s i s de l o s 

actos del pensamiento, determinando una s e r i e de pasos 

en l a r e s o l u c i ó n de problemas. Para l a p r o d u c c i ó n 

creadora es Wallas, en 1926, quien hace expresos l o s 

procesos implicados en l a c r e a t i v i d a d . Su modelo fue 

investigado por Catherine P a t r i c k en 1937. En 1931 

Rossman, t r a s r e a l i z a r un estudio sobre un gran n ú m e r o 

de investigadores americanos, p r o p o n í a un plan m á s 

detallado de s i e t e puntos. Wertheimer, en 1945, p u b l i c a 

Productive T h i n k i r ^ . Este l i b r o -y, en general, su 

obra- es considerado por muchos autores como una de 

las fuentes más importantes de l a s investigaciones 

norteamericanas sobre l a c r e a t i v i d a d . 

Otra fuente de i n f o r m a c i ó n l a tenemos en 

Lehman. Su interés se c e n t r ó en determinar l a s 

relaciones existentes entre c a l i d a d y cantidad de 

p r o d u c c i ó n c r e a t i v a durante l a edad adulta, l o que 

supone un precedente de otros estudios que más tarde 

se abordaron en l a Universidad de B u f f a l o . P a r n é s pudo 

demostrar que l a p r o p o r c i ó n de l a s buenas ideas t e n í a 

tendencia a acrecentarse proporcionalmente a l a 

cantidad t o t a l de ideas suministradas por e l sujeto. Lo 

que c o n f i r m ó l a t é c n i c a de Osborn, s e g ú n l a cual en l a 
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producción de ideas l a cantidad conduce a l a c a l i d a d . 

( P a r n é s , S.J. 1980). 

Entramos ya, s i n más demora, en algunas 

consideraciones t e ó r i c a s sobre e l pensamiento de 

G u i l f o r d . 

El " C r e a t i v i t y " . Fue un a r t í c u l o d e c i s i v o . 

En él muestra G u i l f o r d sus inquietudes sobre dos 

aspectos concretos: e l d i a g n ó s t i c o , ¿ c ó m o podemos 

descubrir aptitudes creadoras en los n i ñ o s y en los 

j ó v e n e s ? , y e l d e s a r r o l l o de l a c r e a t i v i d a d , ¿ c ó m o 

podemos c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o de personalidades 

creativas? 

S e g ú n G u i l f o r d , "en sentido e s t r i c t o l a 

creatividad se r e f i e r e a l a s aptitudes más 

c a r a c t e r í s t i c a s de l o s individuos". G u i l f o r d , J.P. 

(1980). Aunque reconoce que, ciertamente, l a 

productividad creadora depende t a m b i é n de otros rasgos 

d i s t i n t o s de l a s aptitudes -como son los factores 

motivacionales (intereses y actitudes) y los factores 

de temperamento-, G u i l f o r d piensa que, a l a hora de 

i d e n t i f i c a r a l a s personas creati v a s o de mejorar sus 

rendimientos, es necesario hacerlo sobre los factores 

a p t i t u d i n a l e s , ( G u i l f o r d , J.P. 1976a). 
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"Comprender l a naturaleza de las destrezas 

í 

representa uno de los progresos m á s importantes, tanto 

para e l profesor, como para e l estudiante. Cuando 

sabemos qué clase de destreza es l a que tenemos que 

d e s a r r o l l a r , tenemos ya un objetivo m á s definido hacia 

e l que orientar nuestro trabajo". G u i l f o r d , J.P. 

(1976a). 

Desde estos supuestos, Gui l f o r d y 

colaboradores en l a Universidad del Sur de C a l i f o r n i a , 

desde hace varias d é c a d a s , e s t á n llevando a cabo y 

retocando continuamente sus investigaciones en torno a l 

Aptitude Research Project, en e l marco teórico de l a 

estructura del intel'ecto preconizada por Gu i l f o r d . 

E l objetivo p r i n c i p a l de t a l proyecto 

-destaca e l mismo G u i l f o r d - es " l a c o m p r e n s i ó n de l a 

i n t e l i g e n c i a humana general, incluyendo los procesos 

del pensamiento de los individuos cuando se encuentran 

en e l momento de l a p r o d u c c i ó n c r e a t i v a " . G u i l f o r d , 

J.P. (1976b). 

Este autor, animado por l a idea de que l a 

c r e a t i v i d a d pertenece a l a s capacidades de t i p o 

i n t e l e c t u a l -en su más amplia a c e p c i ó n - , emprendió l a 

tarea, b a s á n d o s e en e l a n á l i s i s f a c t o r i a l y en las 
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aptitudes externas y medibles, de sistematizar l a s 

capacidades i n t e l e c t u a l e s . Fruto de t a l labor fue e l 

modelo t e ó r i c o de l a Estructura de l a In t e l i g e n c i a . 

G u i l f o r d y M e r r i f i e l d definen e l modelo como 

"conjunto de construcciones e s p e c í f i c a s de t a l manera 

que sus relaciones formales r e s u l t e n evidentes". En Van 

Dalen, D.B,, Meyer, W.J. (1981>, Es, por tanto, un 

modelo para integrar factores i n t e l e c t u a l e s en un 

sistema. 

G r á f i c a m e n t e , l a d e s c r i p c i ó n del modelo viene 

representada por un p a r a l e l e p í p e d o , en e l que concurren 

tre s v a r i a b l e s de cl a s i f i c a c i ó n : O p e r a c i ó n , Contenido y 

Producto. 

G R Á F I C O 4.1. 

OPERACIÓN 

Evaluad 6 n — 

P r o 4 u c e l 6 n c o i m i f c n ' 
! > r o < i u c c l 6 n d M r g a r n * 
M « m o r t » 

C o g n i s l i n 

C O N T E N I D O 
F ! 9 u r a t l » o 
S ! m t > i l l c c 
S e m á n t i c o 
C o n d u c t a 
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Estas tres dimensiones son definidas por 

G u i l f o r d de l a siguiente manera: 

A. Operaciones.- Son l a s formas p r i n c i p a l e s 

de l a s actividades o procesos i n t e l e c t u a l e s que e l 

organismo r e a l i z a sobre l a materia prima de l a 

i n f o r m a c i ó n . La i n f o r m a c i ó n se define como aquello que 

e l organismo d i s c i e r n e . 

B. Contenidos." Son grandes t i p o s de 

i n f o r m a c i ó n c l a s i f i c a d a de acuerdo con su naturaleza, 

C. Productos.- Son formas que r e v i s t e l a 

i n f o r m a c i ó n en e l procesamiento o r g á n i c o de l a misma. 

Inf o r m a c i ó n c l a s i f i c a d a de acuerdo con c a r a s t e r í s t i c a s 

formales. G u i l f o r d , J.P. (1976b). 

En primer lugar nos preguntamos, en cuanto a 

l a primera d i m e n s i ó n , q u é operaciones contienen l o s 

factores de l a i n t e l i g e n c i a m á s directamente implicados 

en l a c r e a t i v i d a d . H a b r í a unanimidad s i se contestase 

que l a correspondiente a l pensamiento divergente. 

E l pensamiento divergente es tan 

frecuentemente asociado a pensamiento c r e a t i v o que 

l l e g a a confundirse con é l ; algunos autores incluso 
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emplean los tér m i n o s como sinón i m o s y equivalentes; 

otros tratan de ex p l i c a r l a creatividad a través del 

pensamiento divergente. Es evidente l a importancia de 

este tipo de op e r a c i ó n en l a persona c r e a t i v a , pero 

-como afirma G u i l f o r d - las funciones de pr o d u c c i ó n 

divergente no son las únicas que contribuyen 

significativamente a l a pr o d u c c i ó n c r e a t i v a . 

Las operaciones de eva l u a c i ó n y pensamiento 

convergente, aunque relegadas a un segundo plano, 

también encubren factores necesarios para l a 

creatividad. Las que sí parecen que no tienen una 

intervención s i g n i f i c a t i v a son: l a memoria y e l 

conocimiento. 

E l modelo t e ó r i c o de l a estructura del 

in t e l e c t o ( f i g . 1) es t á formado por 120 factores. E l 

análisis de esos factores ha llevado a G u i l f o r d a 

d i s c e r n i r 24 aptitudes creativas más o menos 

independientes, pero estrechamente relacionadas. Esta 

c i f r a fue f a c i l i t a d a por e l propio autor en l a 

Com u n i c a c i ó n presentada en l a 16§ reun i ó n anual del 

Creative Problem Solving I n s t i t u t e en e l Colegio de 

l a Universidad del Estado de Nueva York, en Búf a l o (23 

de junio de 1970). Estas 24 aptitudes creativas 

corresponden a l a s operaciones que se r e s e ñ a r o n 
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anteriormente como l o s continentes importantes de tal e s 

factores: pensamiento divergente, pensamiento 

convergente y e v a l u a c i ó n . 

Bajo l a p r o d u c c i ó n divergente -def i n i d a como 

"producción de i n f o r m a c i ó n a p a r t i r de una i n f o r m a c i ó n 

dada, en l a que e l acento recae sobre l a variedad y l a 

cantidad de p r o d u c c i ó n a p a r t i r de una misma fuente, 

una b ú s q u e d a de a l t e r n a t i v a s l ó g i c a s " - se encuentra e l 

mayor número de factores creativos (15): Fluidez 

f i g u r a t i v a . Fluidez v e r b a l . Fluidez i d e a t i v a o de 

pensamiento. F l e x i b i l i d a d f i g u r a t i v a e s p o n t á n e a . 

F l e x i b i l i d a d s i m b ó l i c a e s p o n t á n e a . F l e x i b i l i d a d 

s e m á n t i c a e s p o n t á n e a . Fluidez de a s o c i a c i ó n , P r o d u c c i ó n 

divergente de sistemas f i g u r a t i v o s . P r o d u c c i ó n 

divergente de sistemas s i m b ó l i c o s . Fluidez de 

e x p r e s i ó n , F l e x i b i l i d a d f i g u r a t i v a de a d a p t a c i ó n , 

F l e x i b i l i d a d s e m á n t i c a de a d a p t a c i ó n u o r i g i n a l i d a d . 

E l a b o r a c i ó n f i g u r a t i v a . E l a b o r a c i ó n s i m b ó l i c a y 

El a b o r a c i ó n s e m á n t i c a . 

En l a P r o d u c c i ó n Convergente - " p r o d u c c i ó n de 

in f o r m a c i ó n a p a r t i r de una i n f o r m a c i ó n dada, en l a que 

l a i n f o r m a c i ó n que se precisaba estaba completamente 

determinada por l a i n f o r m a c i ó n dada: una b ú s q u e d a de los 

imperativos l ó g i c o s " - se distinguen cinco funciones: 
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Capacidad de ordenación s i s t e m á t i c a , Redefinición 

f i g u r a t i v a . R edefinición s i m b ó l i c a . Redefinición 

semántica y D e d u c c i ó n . 

Y, por ú l t i m o , en l a o p e r a c i ó n de Eval u a c i ó n 

-"comparación de informaciones con respecto a 

especificaciones dadas de acuerdo con c r i t e r i o s 

l ó g i c o s , t a l e s como identidad y consistencia"- se han 

localizado cuatro capacidades c r e a t i v a s , completando 

así e l n ú m e r o t o t a l precitado (24); éstas son: 

Evaluación l ó g i c a . E v a l u a c i ó n de acuerdo con l a 

experiencia. Capacidad de j u i c i o y Capacidad para ver 

los problemas. 

Los factores creativos derivan de l a 

inter s e c c i ó n de los componentes de los Contenidos y de 

los Productos. Q u i z á , l a i n t e r s e c c i ó n m á s s i g n i f i c a t i v a 

sea l a formada por los contenidos sem á n t i c o s y los 

productos del pensamiento divergente. (Ver cuadro 1). 

Los contenidos s e m á n t i c o s , entendidos como 

"Info r m a c i ó n en forma de los s i g n i f i c a d o s a los cuales 

les palabras están ligadas; por l o tanto, muy 

importante en e l pensamiento y l a c o m u n i c a c i ó n verbales 

pero no idé n t i c o s a las palabras", junto con los 

f i g u r a t i v o s , s i m b ó l i c o s y de conducta, forman los 
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grandes t i p o s de in f o r m a c i ó n de l a d i m e n s i ó n B 

(Contenidos). 

CUADRO 4.1. Contenidos s e m á n t i c o s de l a 

produ c c i ó n divergente, en e l modelo de l a estructura 

de l a i n t e l i g e n c i a s e g ú n G u i l f o r d . 

O P E R A C I Ó N 

PRODUCTOS 
PROD U C C I Ó N DIVERGENTE 

UNIDADES FLUIDEZ DE IDEAS: producir gran c a n t i 
dad de ideas 

CLASES FLEXIBILIDAD ESPONTANEA: generar nume
rosas clases subsumidas bajo una idea 

RELACIONES FLUIDEZ DE ASOCI A C I Ó N : producir combi
naciones que tengan en c o m ú n l a misma 
idea 

SISTEMAS FLUIDEZ DE EXPRESIÓN: producir muchos 
conjuntos de ideas 

TRANSFORMACIONES ORIGINALIDAD: producir "sorpresa efec
t i v a " favorable 

IMPLICACIONES E L A B O R A C I Ó N S E M Á N T I C A : producir muchos 
d e t a l l e s para l a e l a b o r a c i ó n de una 
idea 

Nota: Cuadro elaborado a par t i r de otro l á s amplio expuesto por C u r t í s , J . (1976). 

Los factores que aparecen en e l cuadro 1, 

Flui d e z , F l e x i b i l i d a d , O r i g i n a l i d a d y E l a b o r a c i ó n , son 
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los más insistentemente mencionados en los tratados 

I 
clásicos de cr e a t i v i d a d . De e l l o s hablamos a 

co n t i n u a c i ó n . 

F l u i d e z . "Consiste en l a capacidad de crear 

un gran n ú m e r o de ideas, palabras en un tiempo limitado. 

Intervienen l a cantidad y l a c a l i d a d de las repuestas 

dadas". F e r n á d e z Pozar, F. (1976). 

La F l u i d e z , como se observa en e l cuadro 1, 

tiene varias manifestaciones. Se distingue una Fluidez 

Ideativa que tiene que ver con l a p r o d u c c i ó n 

c u a n t i t a t i v a de ideas, una Fluidez Asociativa que se 

r e f i e r e a l establecimiemto de relaciones y una Fluidez 

Expresiva que se r e f i e r e a l a f a c i l i d a d en l a 

co n s t r u c c i ó n de fr a s e s . 

Entre l os rasgos o c a r a c t e r í s t i c a s de l a 

personalidad creadora, subrayan l a f l u i d e z autores como 

Kneller, que u t i l i z a e l t é r m i n o g e n é r i c o de Fluidez 

mentalj T a y l o r , que ini c i ó su labor investigadora sobre 

l a c r e a t i v i d a d con e l estudio de l a f l u i d e z , 

concretamente con l a f l u i d e z i d e a t i v a y l a expresiva 

(este tema l e si r v i ó de t e s i s doctoral en 1947). 

Ulmann, que habla de Fluidez de pensamiento, y s e ñ a l a 

l a especial r e l a c i ó n que guarda con e l aspecto 
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cuantitativo de l a c r e a t i v i d a d ; y Ricardo M a r í n , que, 

con Ulmann, abunda en e l aspecto c u a n t i t a t i v o que 

subyace en este rasgo, a l que denomina indistintamente 

cantidad de productos o F l u i d e z . "Es l a abundancia de 

realizaciones l a que nos r e v e l a l a f l u i d e z creadora. S i 

bien (...) hace f a l t a matizar este c r i t e r i o con una 

s e l e c c i ó n c u a l i t a t i v a de l o que realmente vale l a 

pena". M a r í n , R. (1980). 

La c i t a r e i t e r a l a s dos condiciones 

necesarias apuntadas en l a d e f i n i c i ó n , l a a f l u e n c i a de 

repuestas y l a presencia de c a l i d a d en las mismas. 

F l e x i b i l i d a d . "Lo e s e n c i a l de este concepto 

reside en ser radicalmente opuesto a l a r i g i d e z . Es, 

pues, l a p r o d u c c i ó n de d i s t i n t o s caminos o estrategias 

para l l e g a r a un mismo o b j e t i v o " . F e r n á n d e z Pozar, F. 

(1976). 

La primera parte de l a c i t a s u s c i t a l a idea 

ampliamente compartida de que l a c r e a t i v i d a d , 

identificando en este caso c r e a t i v i d a d con 

f l e x i b i l i d a d , es l o opuesto a autoritarismo. C u r t i s , a 

este respecto, s e ñ a l a que " l a ' c o m p a r t i m e n t a c i ó n ' , l a 

a c c i ó n estereotipada y l a ' a n t i - i n t r a c e p c i ó n ' , 

c a r a c t e r í s t i c a s de l a personalidad a u t o r i t a r i a , impiden 
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el funcionamiento creativo del individuo". C u r t i s , J . 

C1976). 

I n f l u i r á n , pues, s e g ú n este planteamiento, l os 

usos a u t o r i t a r i o s en e l grado de c r e a t i v i d a d de las 

real i z a c i o n e s . Los sujetos tolerantes a c t u a r á n teniendo 

en cuenta una gama de posibilidades m á s amplia para l a 

co n s e c u c i ó n de un objetivo que a q u é l l o s cuyo 

comportamiento se car a c t e r i z a por lo c o n t r a r i o , por l a 

r i g i d e z . Consecuentemente, t o l e r a n c i a y crea t i v i d a d 

caminarán juntas. 

En l a d i s t i n c i ó n que se hace entre 

F l e x i b i l i d a d E s p o n t á n e a y F l e x i b i l i d a d de A d a p t a c i ó n , l a 

persona que obtiene bajas puntuaciones en l a primera 

debe ser r í g i d a , en e l sentido de que se imntiene 

dentro de una o muy pocas clases de respuestas. 

( G u i l f o r d , J.P. 1976a). 

Ricardo M a r í n presenta l a F l e x i b i l i d a d como 

un c r i t e r i o complementario a l c r i t e r i o de cantidad que 

ca r a c t e r i z a a l a Fluidez y l o expresa en l o s siguientes 

t é r m i n o s : "Los verdaderamente creativos no sólo ofrecen 

respuestas m ú l t i p l e s e inusuales sino que ad e m á s 

corresponden a c a t e g o r í a s d i f e r e n t e s : l a mente creadora 

en puntos de v i s t a dispares, avizora posibilidades 
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innumerables y es capaz de sel e c c i o n a r , de entre 

tantos caminos divergentes, l os m á s v a l i o s o s " , hfeirín, 

R. (1980). 

E l a b o r a c i ó n . "Es l a a c t i t u d creadora i n 

acto. Es a m p l i a c i ó n , p r o f u n d i z a c i ó n , descubrimiento, 

etc. a p a r t i r de un e s t í m u l o (idea, s i t u a c i ó n , 

objeto)". F e r n á n d e z Pozar, F. C1976). 

La e l a b o r a c i ó n i m p l i c a , s e ñ a l a Ricardo M a r í n , 

l a exigencia de completar e l impulso hasta su acabada 

r e a l i z a c i ó n , l o que exige una fuerte d i s c i p l i n a 

i n t e r i o r . 

De ambos enunciados se deduce l a e x i s t e n c i a 

de un proceso que se va desarrollando progresivamente a 

raíz de una i n f o r m a c i ó n primera, y en e l que se produce 

una div e r s i d a d de implicaciones. 

C ^ i g i n a l i d a d . Para G u i l f o r d , o r i g i n a l i d a d 

s i g n i f i c a " l a p r o d u c i ó n de respuestas i n u s i t a d a s , 

i n t e l i g e n t e s , conseguidas desde premisas muy d i s t i n t a s o 

remotas". G u i l f o r d , J.P. (1976a). La idea, c o n t i n ú a 

diciendo G u i l f o r d , ¿ c u á n d o debe considerarse como 

nueva?, cuando nadie haya pensado en e l l a antes o 

cuando sea nueva en r e l a c i ó n a l individuo p a r t i c u l a r 
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que l a produce. Ninguno de estos caminos piensa que 

pueda ser e l adecuado, aunque sí considera válido e l 

recurr i r a i n d i c i o s e m p í r i c o s de l a novedad de una 

idea, esto es, a estudiar l a o r i g i n a l i d a d en términos 

de i n f l u e n c i a e s t a d í s t i c a de determinada respuesta, en 

relación con los miembros de c i e r t a p o b l a c i ó n que sea 

-desde e l punto de v i s t a c u l t u r a l - relativamente 

homogénea. 

Así es como l o entienden e s p e c i a l i s t a s en e l 

tema como Mackinnon. Recordemos l o dicho cuando 

hablábamos del producto c r e a t i v o . Ricardo M a r í n , a l 

igual que los ant e r i o r e s , entiende por o r i g i n a l i d a d " l o 

que aparece en una escasa pr o p o r c i ó n en" una pob l a c i ó n 

determinada (...). Se t r a t a casi de un problema 

estad í s t i c o " . M a r í n , R. (1980). 

4.4.2.2. INSTITUTO P E D A G Ó G I C O DE LA UNIVERSIDAD DE 

MINNESOTA. E.P. TORRANCE. 

Este centro aborda l a creatividad bajo e l 

ángulo de l a P e d a g o g í a . Se interesa particularmente por 

encontrar soluciones a l problema de cómo incrementar l a 
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c r e a t i v i d a d en los niños y adolescentes. 

Torrance, desde e l Departamento de 

Inv e s t i g a c i ó n P e d a g ó g i c a de l a Universidad de Minnesota, 

d i r i g i ó un ambicioso programa de i n v e s t i g a c i ó n . Buscaba 

conocer c ó m o medir e l potencial c r e a t i v o , c ó m o ese 

potencial evoluciona con l a edad y s i puede ser 

desarrollado con l a e d u c a c i ó n . En p a r t i c u l a r , t r a t ó de 

conocer c u á l e s son los rasgos de personalidad que 

caracter i z a n a l niño c r e a t i v o , y cómo es su rendimiento 

esc o l a r . 

Todas estas cuestiones que guiaron su trabajo 

investigador lé*" llevaron a elaborar una s e r i e de t e s t s 

de c r e a t i v i d a d especialmente d i s e ñ a d o s para conocer l o s 

rasgos de personalidad que caracte r i z a n a l n i ñ o 

c r e a t i v o . Sobre otro aspecto c e n t r ó t a m b i é n su i n t e r é s ; 

sobre e l valor p r e d i c t i v o que t e n í a n sus tests de 

cr e a t i v i d a d a largo plazo. 

Hecha esta i n t r o d u c c i ó n de su línea de 

trabajo -donde l a c r e a t i v i d a d es v i s t a desde e l á m b i t o 

educativo-, vamos a recoger aquellas c a r a c t e r í s t i c a s 

que han sido enunciadas por é l , ya que éste es e l tema 

que en estos momentos nos ocupa: lograr descripciones 

de l a persona c r e a t i v a . Más adelante volveremos a 
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hablar de este autor en e l c a p í t u l o dedicado a l 

desarrollo de l a c r e a t i v i d a d -tema ampliamente tratado 

por é l - y desde un enfoque que r e s u l t a de e s p e c i a l 

interés para nuestro trabajo. 

Torrance y colaboradores, en su intensa labor 

inmersa en l a p r á c t i c a educativa, h i c i e r o n extensivo su 

radio de a c c i ó n a l medio f a m i l i a r , f a c t o r que de una u 

otra forma i n f l u y e en l a p r o d u c c i ó n c r e a t i v a . A s í , para 

dar respuesta a l a pregunta ¿qué clases e s p e c í f i c a s de 

conductas pueden, pues, u t i l i z a r s e para l a 

iden t i f i c a c i ó n de los creativos dotados?, Torrance 

recurre a l o s c o l e c t i v o s dinamizadores, f a m i l i a y 

escuela, para que intenten, a p a r t i r de sus vivencias 

con los n i ñ o s ( i d e n t i f i c a d o s como c r e a t i v o s ) , dar una 

l i s t a de aquellas conductas que han observado de e l l o s 

y que puedan ser presumibles signos de su personalidad 

c r e a t i v a . 

La r e l a c i ó n de conductas que aparecen a 

c o n t i n u a c i ó n son descripciones hechas por los padres a 

través de c a r t a s , t o t a l 150, que han sido analizadas 

con e l objetivo de establecer c a t e g o r í a s de o b s e r v a c i ó n 

s i g n i f i c a t i v a s : 

• Hiperactividad f í s i c a y/o mental. 
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. Curiosidad molesta. 

. Olvidadizo y d i s t r a í d o . 

. Sentido del humor. 

. No p a r t i c i p a en las c l a s e s . 

. Se r e t i r a a su h a b i t a c i ó n a l e e r , mientras que sus 
amigos (muchachos) bromean con sus hermanas. 

. Dis f r u t a saliendo a l campo y en e l contacto con l a 
naturaleza. 

. No quiere a l i s t a r s e a los Scouts. 

. Su mente divaga demasiado. 

. Sus amigos l o encuentran raro. 

. Le gusta trabajar por su cuenta. 

. Imaginativo; l e gusta f i n g i r . 

. Sensible. 

. Le gustan los c o l o r e s . 

. Poco comunicativo. 

. Es e l t í p i c o hombre del "¿qué pasarla s i ? " . 

. S u e ñ a despierto; se pierde con sus pensamientos. 

• Se siente e x t r a ñ o entre l a s cosas, a l margen de e l l a s . 

. Gasta su tiempo en observar a los d e m á s . 

. Buen alumno sól o en c i e n c i a s , o sólo en m ú s i c a y a r t e , 
etc. Torrance, E.P. (1976). 

A esta l i s t a de c a r a c t e r í s t i c a s hace e l 

comentario de que " s i bien estas c a r a c t e r í s t i c a s 

pueden ser reunidas y desplegadas por e l muchacho 

cr e a t i v o , e l l o no implica que t a l e s c a r a c t e r í s t i c a s 
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hayan de ser forzosamente i n d i c a t i v a s de comportamiento 

creativo. Algunas de estas c a r a c t e r í s t i c a s constituyen 

más bien reacciones obvias a l trato que los n i ñ o s 

creativos reciben". Torrance, E. (1976). 

Otro conjunto de indicadores fueron l os 

sugeridos por profesores, p s i c ó l o g o s - o r i e n t a d o r e s y 

di r e c t i v o s escolares, en e l curso de un seminario sobre 

pensamiento creativo d i r i g i d o por Torrance. Las 

categorías m á s frecuentes s e ñ a l a d a s como indicadores de 

conducta c r e a t i v a son -s e g ú n un orden de mayor a menor 

frecuencia- las siguientes ( l a s frecuencias r e l a t i v a s 

o s c i l a n del 667. para e l indicador curiosidad, a l 10% 

para e l de su e ñ a despierto): ^ 

. Curiosidad, e s p í r i t u i n q u i s i t i v o , a f á n de in v e s t i g a 
c i ó n , f o r m u l a c i ó n de preguntas agudas, e t c . 

. Or i g i n a l i d a d de pensamiento y de obra, soluciones inu
s i t a d a s , repuestas no usuales, planteamiento desacos
tumbrado de l a s o l u c i ó n de l o s problemas, etc. 

. Independiente en su pensamiento y su conducta, i n d i v i 
d u a l i s t a , a u t o s u f i c i e n t e , e t c . 

• Imaginativo, crea h i s t o r i a s f a n t á s t i c a s , cuenta cuen
tos, etc. 

. No conformista, no l e preocupa l a a c e p t a c i ó n de l o s 
d e m á s , etc. 

• Capta relaciones, perceptivo de las relaciones que se 
dan entre los elementos, e t c . 

. Rebosante de ideas, f l u i d e z verbal o conversacional, 
etc . 
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. Experimentador nato, ensaya nuevas ideas, nuevos pro
ductos, e t c . I 

. F l e x i b i l i d a d de ideas y pensamientos, e t c . 

. Persistente, perseverante, no se rinde f á c i l m e n t e , e t c . 

. Construye, e d i f i c a y r e e d i f i c a . Le i r r i t a y l e aburre 
l a r u t i n a y l a obviedad, p r e f i e r e l a complejidad, 
abarca varias ideas a l mismo tiempo. 

. Sueña despierto, se preocupa por l a s cosas, etc. 
Torrance, E. (1976). 

Y por ú l t i m o , mencionamos otro elemento 

condicionante del de s a r r o l l o escolar: e l grupo de 

c o m p a ñ e r o s . Torrance subraya c ó m o son v i s t o s l o s n i ñ o s 

creativos de los tres primeros grados, en p a r t i c u l a r 

los varones, por sus c o m p a ñ e r o s . Son c a l i f i c a d o s s e g ú n 

éstos de: ' 

Tener ideas " e s t ú p i d a s " o extravagantes, 
compartida esta o p i n i ó n tanto por sus imestros como por 
sus iguales. 

Su trabajo se c a r a c t e r i z a por producir 
ideas "despistadas" o fuera de molde ("esto surge como 
una c a r a c t e r í s t i c a altamente divergente cuando 
utilizamos l a suma de d e t a l l e s ú n i c o s e inusuales"). 
Sus ideas no se ajustan a l a s dimensiones de 
comportamiento o reglas con l a s que puntuamos las 
repuestas; este hecho r e p e r c u t i r á en sus bajos 
cocientes de i n t e l i g e n c i a . 

. Sus relaciones se c a r a c t e r i z a n por e l humor 
y su comportamiento e s t á sembrado de travesuras, 
relajamientos y f a l t a de r i g i d e z . M e n c h é n B e l l ó n , F. y 
otros (1984). 

T a m b i é n e l autor ofrece ot r a l i s t a de 

c a r a c t e r í s t i c a s que suele ser u t i l i z a d a para d e s c r i b i r 
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a los niñ o s c r e a t i v o s . La obtiene tras estudiar l os 

resultados de l a s investigaciones realizadas en e l 

campo de l a personalidad: 

. Acepta e l desorden. 

. A t r a í d o por e l mis t e r i o . 

. J u g u e t ó n . 

. Le gusta Jugar con ideas. 

. Ideas fuera de l o c o m ú n . 

. Emocionalmente s e n s i b l e . 

. Siempre h a l l a f a l t a s en todo. 

. Esp í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n . 

. Valiente. 

. Afronta l o s rie s g o s . 

. E n e r g í a de sobra. 

. Gran curio s i d a d con fu e r t e necesidad de informarse. 
Lagemann, J.K. (1983). 

Torrance y colaboradores llegaron a l a 

c o n c l u s i ó n , t r a s toda esta i n f o r m a c i ó n obtenida, de que 

se pueden determinar -como signos claves altamente 

confiables que descubren a l niñ o creativo- l a s s e i s 

clases de aptitudes de pensamiento que G u i l f o r d y 

M e r r i f i e l d consideran involucradas en l a cr e a t i v i d a d : 

1. S e n s i b i l i d a d a l o s problemas. Viendo 

defectos, necesidades, d e f i c i e n c i a s ; percibiendo l o 
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raro, lo inusitado; d á n d o s e cuenta de lo que debe 

hacerse. 

2. F l e x i b i l i d a d . Aptitud para cambiar de un 

planteamiento a o t r o , de una l í n e a de pensamiento a 

o t r a , para l i b e r a r s e de una estructura en l a que 

previamente se estaba. 

3. F l u i d e z . Capacidad para producir gran 

número de ideas. 

4. O r i g i n a l i d a d . Aptitud para aportar ideas 

o soluciones de largo alcance, poco frecuentes y 

nuevas. 

5. E l a b o r a c i ó n . Aptitud para elaborar l o s 

detalles de un p l a n , una idea o un esbozo de algo; en 

una palabra, para "bordar" o r e l l e n a r o elaborar. 

6. R e d e f i n i c i ó n . La capacidad de d e f i n i r o 

p e r c i b i r l o s objetos o las situaciones de manera 

d i s t i n t a a l a u s u a l , l a e s t a b l e c i d a o l a pretendida. 

Torrance, E. (1976). 

Actualmente Torrance r e a l i z a en l a 

Universidad de Georgia investigaciones sobre l a 
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e v a l u a c i ó n práctica de l a cr e a t i v i d a d en los n i ñ o s y 

sobre los aspectos p s i c o p e d a g ó g i c o s de este tema. 

4.4.2.3. UNIVERSIDAD DE CHICAGO. J.W. GETZELS Y P.W. 

JACKSON. 

En l a citad a Universidad, Getzels y Jackson se 

han ocupado de estudiar l a s relaciones entre l a apti t u d 

para l a creat i v i d a d y l a variable t r a d i c i o n a l de 

i n t e l i g e n c i a , t a l y como e s t á medida por e l 

co e f i c i e n t e i n t e l e c t u a l (C.I.). 

Estos autores, en e l a r t í c u l o ' E l adolescente 

c r e a t i v o y e l adolescente i n t e l i g e n t e ' (Getzels, J.W. , 

Jackson, P.W. 1980), tra t a n de e x p l i c a r l a s d i f e r e n c i a s 

entre ambos tipo s de individuos dotados. La d i s c u s i ó n 

de sus ideas encuentra apoyo en los factores de 

pensamiento convergente y pensamiento divergente de 

G u i l f o r d . 

Los creativos tienen una aptitud por l a que 

tienden a: 
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. Producir nuevas formas. 

. Asociar elementos que habitualmente son juzgados inde
pendientes e ind i f e r e n t e s . 

. Ir en diferentes direcciones. 

. Liberarse de l o que es habitual. 

. Discrepar con r e l a c i ó n a los d e m á s . 

. Apartarse de l a s s i g n i f i c a c i o n e s estereotipadas. 

. Dar prueba de una imaginación o r i g i n a l . 

. Concebir su é x i t o personal según c r i t e r i o s personales. 

. Indagar carreras que no concuerdan con l o que se espe
ra de e l l o s . 

Es una imagen del individuo creativo en 

paralela consonancia con e l t i p o de persona de 

pensamiento divergente de G u i l f o r d , donde lo propio es 

l a d i s p e r s i ó n , l a l i b e r t a d para i r en diferentes 

direcciones, l a capacidad para abandonar l a s antiguas 

soluciones y lanzarse en una nueva d i r e c c i ó n . Es un 

organismo l l e n o de recursos que t e n d r á más 

posibilidades de t r i u n f a r . 

En o t r a de sus publicaciones, 'Creatividad e 

Int e l i g e n c i a ' , donde aborda l a misma p r o b l e m á t i c a que 

en e l a r t í c u l o a n t e r i o r , presenta a l escolar creativo 

como: 

• Es m á s sen s i b l e a los problemas que sus iguales menos 
creat i v o s . No solamente es consciente de e l l o s , sino 
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que intenta r e s o l v e r l o s . 

, Aporta ideas inusuales, pero e f e c t i v a s , no q u e d á n d o s e 
en l a mera r e p r o d u c i ó n de las que ha o í d o . 

. Es f l e x i b l e en sus procedimientos o acercamientos a l a 
solución de problemas; no mira en una s o l a d i r e c c i ó n , 
sino que se lo replantea de diferentes formas y acepta 
puntos de v i s t a d i s t i n t o s hasta l l e g a r a encontrar su 
propia s o l u c i ó n . 

. Es capaz de aportar un gran número y variedad de aso
ciaciones. 

. Se interesa a l a vez por toda clase de proyectos y ac
tividades, poniendo en e l l o s todo su entusiasmo. 

. La c o n c e n t r a c i ó n y constancia sobre lo que l l e v a entre 
manos, frente a l f r a c a s o , disconformidad o reproches, 
es un rasgo considerable y raro a esta edad. 

. Tiene preferencias por las tareas individuales sobre 
las de grupo. No se aviene demasiado bien a l a s cos
tumbres del grupo. Las normas, que todo grupo en p r i n 
c i p i o reclama, l e c o n s t r i ñ e n en su comportamiento. 

. Tiene habilidad para convertir en a t r a c t i v o y a r t í s t i 
co lo informe o desagradable. 

. No sobresale precisamente en su rendimiento a c a d é m i c o , 
t a l vez debido a l a f a l t a de c o n s i d e r a c i ó n y aprecia
ción de sus cualidades por parte de su maestro, y del 
sistema r í g i d o de l a s materias escolares. 
CDe l a Torre, S. (1982). 

Estos autores hallaron una c o r r e l a c i ó n muy 

baja entre l a v a r i a b l e c r e a t i v i d a d y l a variable C.I., 

trabajando sobre una muestra de niños de a l t a 

i n t e l i g e n c i a . 
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4.4.2.4. UNIVERSIDAD DE Ü T A H . TAYLOR. 

Este autor en l a Universidad de Utah, t r a s 

r e a l i z a r l a t e s i s con Thurstone sobre " l a f l u i d e z 

i d e a t i v a y l a expresiva", y tras experiencia acumulada 

durante dos año s de trabajo intenso en l a Academia 

Nacional de Ciencias, p r o m o v i ó una s e r i e de 

Conferencias Internacionales sobre i n v e s t i g a c i ó n 

creadora, contribuyendo de manera s i g n i f i c a t i v a a 

incrementar e l in t e r é s por l a c r e a t i v i d a d . 

Las t r e s primeras Conferencias, celebradas en 

1955, 1957 y 1959, tra t a r o n sobre "The I d e n t i f i c a t i o n 

Of Creative S c i e n t i f i c Talent". Estas Conferencias 

internacionales de i n v e s t i g a c i ó n se centraron 

ampliamente en i d e n t i f i c a r , reconocer y d e s a r r o l l a r 

c i e n t í f i c o s c r e a t i v o s . 

En 1963 Taylor hace ya una d e s c r i p c i ó n de l a 

personalidad c r e a t i v a y, de acuerdo con G u i l f o r d , 

advierte l a importancia del pensamiento divergente, 

especialmente por l o que se r e f i e r e a: 

• P r o d u c c i ó n de ideas. 

• Flu i d e z . 
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. F l e x i b i l i d a d . 

. Originalidad. 

Este autor hace notar t a m b i é n como 

caracter í s t i c a s del individuo verdaderamente cr e a t i v o : 

. E l humor. 

. La im a g i n a c i ó n . 

. E l gusto por dar vueltas a las ideas. 

S e ñ a l a t a m b i é n como c a r a c t e r í s t i c a s del 

individuo verdaderamente c r e a t i v o : 

. La curiosidad. 

. E l afán de manipular l os objetos. 

. La capacidad para encontrar interrogantes. 

. La capacidad para estructurar de otra forma l a s ideas 
que se presentan. 

. La a u t o n o m í a . 

. La independencia. 

• La feminidad de los i n t e r e s e s . 

. La dominancia. 

. La a u t o a f i r m a c i ó n . 

• La a u t o a c e p t a c i ó n . 

• La f a c i l i d a d de recursos. 

• E l radicalismo. 

• La complejidad p s i c o l ó g i c a . 
(Demos, G.D., C u r t i s , J . (1976). 
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4.4.2.5. INSTITUTE OF PERSONALITY ASSESMENT AND RESEARCH. 

D.W. MACKINNON Y F. BARRON. 

En 1949, en e l campus de Berkeley de l a 

Universidad de C a l i f o r n i a , bajo l a d i r e c c i ó n de Donad W. 

Mackinnon y Frank Barren, se funda e l Ins t i t u t e of 

Personality Assesment and Research (IPAR). E l I n s t i t u t o 

fue creado con una f i n a l i d a d muy e s p e c í f i c a : 

seleccionar a individuos especialmente capacitados 

para poder cumplir en ultramar l a s tareas asignadas por 

el " O f f i c e of Strategic Services (OSS)". ^ 

Desde su c r e a c i ó n , e l Centro ha venido 

realizando una permanente labor investigadora que ha 

derivado en una p r e o c u p a c i ó n por conocer a los 

individuos c r e a t i v o s . 

La primera h i p ó t e s i s que l e s s i r v i ó de punto 

de p a r t i d a para sus investigaciones fue que e l 

comportamiento e f i c i e n t e de una persona estaba 

determinado decisivamente por dos factores: 

E l vigor personal. 
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. Y l a o r i g i n a l i d a d de pensamiento y a c c i ó n 

i 
(que fue a l o que n^s tarde llamaron c r e a t i v i d a d ) . 

Uno de los primeros estudios que r e a l i z a r o n 

trató de l a salud personal. Barron observa l a 

existencia de un amplio consenso entre los 

investigadores, en e l sentido de que l a higiene mental 

es importante para las posibilidades de l a c r e a t i v i d a d . 

Son factores frecuentemente citados a este respecto los 

siguientes! 

- P r e c i s i ó n en l a p e r c e p c i ó n de l a re a l i d a d . 

- Condiciones s o m á t i c a s y p s i c o s o m á t i c a s estables. 

- Ausencia de sentimientos de h o s t i l i d a d y de angustia. 

- Capacidad de mantener relaciones amistosas y de coope
ración con los d e m á s . 

- Espontaneidad y ca l o r en e l t r a t o . 

- Responsabilidad s o c i a l . 
(Demos, J.D., C u r t í s , E. 1976). 

Barron, siguiendo esta línea de pensamiento, 

realizó una de sus investigaciones más conocidas (Barron 

1955). De e l l a se obtiene l a confirmación de cinco 

h i p ó t e s i s acerca de l a s personas creativas: 

Prefieren l a complejidad y c i e r t o d e s e q u i l i b r i o apa
rente en los f e n ó m e n o s . 

Son p s i c o - d i n á m i c a m e n t e más complejas y poseen un mayor 
ámbito personal de a c t i v i d a d . 
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- Suelen ser más independientes en sus j u i c i o s . 

- Son m á s auto-afirmativas y dominantes. 

- Rechazan l a r e p r e s i ó n como mecanismo para e l control de 
los impulsos. 
(Demos, J.D., C u r t i s , E. 1975). 

M á s tarde, Mackinnon y Barron centraron su 

interés en estudiar l a c r e a t i v i d a d y, especialmente, a 

los individuos creativos de los diversos campos de l a 

cie n c i a y l a c u l t u r a , con e l p r o p ó s i t o de determinar 

qué rasgos o cualidades les d i f e r e n c i a n . T a m b i é n 

prestaron a t e n c i ó n a l a s d i f e r e n c i a s i n d i v i d u a l e s 

dentro de cada uno de los grupos. 

E l p r o p ó s i t o de sus estudios era poder d e c i r 

algo sobre l o que c a r a c t e r i z a a l trabajador c r e a t i v o de 

un modo general. Fruto, por tanto, de sus 

investigaciones, llegan a l convencimiento de que l a s 

personas c r e a t i v a s en general: 

- Poseen un a l t o grado de i n t e l i g e n c i a ( i n t e l i g e n c i a 
e f i c i e n t e ) . 

~ Poseen aptitudes e s p e c i a l e s . 

~ Poseen destrezas y habilidades c u l t i v a d a s . 

Están fuertemente motivados para usar su i n t e l i g e n c i a 
y sus destrezas especiales ( m o t i v a c i ó n controlada de 
tipo i n t r í n s e c o ) . 

Están fuertemente estimulados para actuar en s i t u a c i o 
nes en las cuales se requiere l a independencia de pen
samiento y a c c i ó n . 
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C o n f í a n en sí mismos y e s t á n seguros de sí mismos. No 
e s t á n preocupados de l a o p i n i ó n que de él tienen l o s 
d e m á s . 

No son conformistas. Son a u t é n t i c a m e n t e independien
tes. 

Son t e ó r i c o s y e s t é t i c o s . Buscan ambos valores, l a 
verdad y l a b e l l e z a . 

En su e s t i l o de conocer tienen una marcada preferencia 
por l a p e r c e p c i ó n i n t u i t i v a . 

Revelan su apertura mental perceptiva y l a preferencia 
por l a complejidad. La a c t i t u d perceptiva se expresa 
en l a curiosidad. 

Poseen a l t a capacidad para permanecer e f i c i e n t e s y 
autocontrolados. 

Son personas integradas en una s i t u a c i ó n de t e n s i ó n . 

Tienen r i c a s personalidades complejas. 

Carecen en general de autodefensa. 

Destacan por su apertura a l a experiencia, e s p e c i a l 
mente a l a de l a vida i n t e r i o r . 

Poseen un coraje personal, de l a mente y e l e s p í r i t u , 
p s i c o l ó g i c o o e s p i r i t u a l , coraje que es l a r a í z de l a 
personalidad creadora. Coraje para: 

. Cuestionar l o que es generalmente aceptado. 

. Destruir cuando algo mejor puede ser construido. 

. Tener pensamientos d i s t i n t o s de cualquier o t r o . 

. Estar abierto a l a e xperiencia tanto i n t e r i o r como 
e x t e r i o r . 

• Seguir l a i n t u i c i ó n personal m á s que l a l ó g i c a . 
. Imaginar lo imposible y t r a t a r de r e a l i z a r l o . 
. Permanecer apartado de l a c o l e c t i v i d a d y en c o n f l i c 

to con e l l a s i es necesario. 
• Hacerse, y s e r , uno mismo. 
• Saben q u i é n e s son, d ó n d e quieren i r y l o que quieren 

r e a l i z a r . 

Esto es un resumen de las conclusiones 
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obtenidas en Berkeley, conclusiones f r u t o de numerosas 

investigaciones en las cuales se han u t i l i z a d o l a s 

técnicas de l a entrevista y e l cuestionario. Fueron 

investigaciones realizadas bajío l a d i r e c c i ó n de 

ffeckinnon y Barron. E l propio ^feckinnon f a c i l i t a un 

resumen de l o que c a r a c t e r i z a de modo general lo 

creativo. Viene a ser en c i e r t a manera una f o r m u l a c i ó n 

que engloba l a a n t e r i o r . Son personas que destacan por: 

. Su a l t o n i v e l de i n t e l i g e n c i a e f i c i e n t e . 

. Su apertura a l a experiencia. 

. Su l i b e r t a d para i n v a l i d a r las r e s t r i c c i o n e s y reducir 
las i n h i b i c i o n e s . 

. Su s e n s i b i l i d a d e s t é t i c a . 

. Su f l e x i b i l i d a d c o g n i t i v a . 

. Su independencia en e l pensar y e l obrar. 

. Su a l t o n i v e l de e n e r g í a creadora. 

. Su compromiso incuestionado para los e m p e ñ o s renovado
res. 

• Y sus esfuerzos incesantes para solucionar los cada 
vez m á s d i f í c i l e s problemas, que él constantemente se 
plantea a s í mismo. 

R.S. C r u t c h f i e l d , investigador del grupo del 

IPAR ( I n s t i t u t e of Personality Assesment and Research), 

ha destacado algunos rasgos que vienen a corroborar lo 

dicho y pone e l acento en e l e s t i l o i n t e l e c t u a l de l o s 

creativos y subrayando que: 
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. Sus percepciones y conocimientos son más singulares. 

í 

. Son individuos m á s i n t u i t i v o s . 

. Son e m p a t i ó o s . 

. Y son m á s abiertos perceptivamente que l a p o b l a c i ó n 
general. 

4.4.2.6. CREATIVE EDUCATION FOUNDATION. A.F. OSBORN Y S.J. 

P A R N É S . 

Creative Education Foundation es otro gran 

Centro dedicado a l c u l t i v o de l a c r e a t i v i d a d . Sus 

máximos representantes son A.F. Osborn y S.J. P a r n é s , 

quienes han d e s e m p e ñ a d o una labor ininterrumpida desde 

su c r e a c i ó n (1954). La entrega de estos autores, tanto 

a l a f o r m a c i ó n (cursos, seminarios, programas 

a c a d é m i c o s , e t c . ), como a l a i n f o r m a c i ó n (edición de 

documentos, l i b r o s de b o l s i l l o , publicaciones de temas 

e s p e c í f i c o s . . . ) y a l a i n v e s t i g a c i ó n , ha hecho eco 

fuera de sus fron t e r a s . 

Por todo e l l o , pese a que sus derroteros van 

en l a l í n e a del desa r r o l l o de programas y té c n i c a s para 

d e s a r r o l l a r l a c r e a t i v i d a d (aspectos de a l g ú n modo 

col a t e r a l e s a l o que se e s t á revisando en este 
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c a p í t u l o ) , se estima conveniente dedicarles unas 

líneas. 

E l Instituto fue fundado con e l p r o p ó s i t o 

abierto de imprimir un rumbo más creativo a l a 

educación y a l a sociedad. A. Osborn tomó parte a c t i v a 

en su c r e a c i ó n y d e s e m p e ñ ó una labor c r u c i a l durante 

los muchos año s que ocu p ó l a presidencia. 

A n i v e l internacional hay un merecido 

reconocimiento a l esfuerzo de l a Funda c i ó n por d i f u n d i r 

los estudios e investigaciones del movimiento cre a t i v o 

en N o r t e a m é r i c a . La p r o y e c c i ó n c i e n t í f i c a más conocida 

es "The Journal of Creative Behavior", . dedicada 

exclusivamente a l a c r e a t i v i d a d . Constituyen t a m b i é n un 

material valioso las numerosas b i b l i o g r a f í a s , 

discursos, experiencias e investigaciones que l a 

Fundación se ha preocupado de reeditar con l a f i n a l i d a d 

de que los estudiosos cuenten con i n f o r m a c i ó n 

seleccionada sobre temas de i n t e r é s , obviamente 

relacionados con l a c r e a t i v i d a d . 

Como es lógico pensar, l a F u n d a c i ó n p r o m u l g ó 

documentos ref e r i d o s a l brainstorming, t é c n i c a 

u t i l i z a d a para l a e s t i m u l a c i ó n del pensamiento creador 

como ayuda para l a s o l u c i ó n creativa de problemas. En 
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este sentido, i n i c i a en 1955 "Creative Problem Solving 

I n s t i t u t e " (Seminarios sobre s o l u c i ó n c r e a t i v a de 

problemas) con una p e r i o d i c i d a d anual, en donde 

e s p e c i a l i s t a s en m é t o d o s c r e a t i v o s se perfeccionan y 

aprenden a: saber i d e n t i f i c a r l o s problemas, buscar 

hechos en todos los campos, imaginar l a s h i p ó t e s i s 

oportunas, buscar soluciones a l t e r n a t i v a s y evaluar 

todas l a s ideas y a p l i c a r l a s a l a r e a l i d a d . 

A l a muerte de Osborn p a s ó a ocupar l a 

presidencia S.J. P a r n é s . En 1977, este autor p r e s e n t ó 

un documento en e l "I Simposium Internacional de 

Creatividad", en Valencia, t i t u l a d o " S o ñ a r para 

r e a l i z a r . ífedio s i g l o de planes y r e a l i z a c i o n e s en l a 

i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o de l a conducta c r e a t i v a " . 

En é l , t r a s un breve sumario del pasado, augura como 

nuevos p r o p ó s i t o s y proyectos de l a F u n d a c i ó n lograr 

una tendencia m á s c r e a t i v a en l a e d u c a c i ó n , en l a 

i n d u s t r i a , en e l gobierno y en l a sociedad en general. 
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4.4.2.7. INDICADORES DE LA PERSONA CREATIVA S E G Ú N 

DISTINTOS AUTORES. 

- Kneller nombra como factores propios de l a 

conducta creadora los siguientes: 

. I n t e l i g e n c i a superior a l a media. 

. Apertura a l a p e r c e p c i ó n . 

. F l e x i b i l i d a d . 

. Fluidez mental. 

. Capacidad de e l a b o r a c i ó n . 

. O r i g i n a l i d a d . 

. Espontaneidad. 

. Autoconflanza. 

. P e r s i s t e n c i a y d e d i c a c i ó n . 

• A g i l i d a d para r e a l i z a r asociaciones. 

. Capacidad de i m a g i n a c i ó n . 

. Capacidad de j u i c i o . 

. Receptividad respecto de los e s t í m u l o s del medio. 

. E s p í r i t u de i n v e s t i g a c i ó n y curiosidad. 
(Menchén B e l l ó n , F. y otros. 1984). 

- Fromm i n d i c a cuatro rasgos fundamentales 

de personalidad que favorecen l a presencia de 
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creatividad: 

. Capacidad de quedar perplejo. 

. Capacidad de c o n c e n t r a c i ó n . 

. Capacidad para aceptar situaciones c o n f l i c t i v a s . 

. D i s p o s i c i ó n para renacer cada d í a . 
(Hallman, R.J. 1976). 

- Maslow, desde su visión de l a cr e a t i v i d a d 

como ac t i v i d a d tendente a l a a u t o r e a l i z a c i ó n , expone una 

extensa l i s t a de rasgos en l a cual precisa que l a 

persona c r e a t i v a es: 

. E s p o n t á n e a . 

. Expresiva. 

. Natural. 

. Ingenua. 

. No temerosa de l o desconocido o l o ambiguo. 

. Capaz de aceptar e l ensayo provisional y l a i n c e r t i -
dumbre. 

. Tolera f á c i l m e n t e l a bipolaridad. 

• Posee l a habilidad de integrar los contrarios. 
(Hallman, R.J. 1976). 

- M e n c h é n B e l l ó n y otros, a l hablar de l a 

mot i v a c i ó n en r e l a c i ó n con l a creat i v i d a d -en l a 

co n s i d e r a c i ó n de que ambas e s t á n altamente vinculadas-, 
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destacan como c a r a c t e r í s t i c a s d e l individuo creador; 

. La pe r s i s t e n c i a de sus motivaciones. 

, La intensidad de los motivos que lo llevan a superar -
los o b s t á c u l o s y a vencer l a s barreras que se l e opo
nen. 

Al mismo tiempo, s e ñ a l a n estos autores que l a 

personalidad creadora: 

. Se interesa por e l cambio. 

. Se interesa por l a o r i g i n a l i d a d . 

. Se interesa por favorecer e l desa r r o l l o del pensamien
to creador. 
(Hallman, R.J. 1976). 

Estudios r e a l i z a d o s con e l C a l i f o r n i a 

Psychological Inventory (C.P.I.), orientados a conocer 

l a r e l a c i ó n entre c r e a t i v i d a d y autoritarismo, muestran 

que f l e x i b i l i d a d ( c r e a t i v i d a d ) y t o l e r a n c i a (ausencia de 

autoritarismo): 

. Guardan a l t a r e l a c i ó n entre s í . 

. Ambas se consideran c a r a c t e r í s t i c a s del individuo 
c r e a t i v o ; por l o tanto, a s i s t i r á n a l desa r r o l l o de l a 
capacidad creadora. 
( C u r t i s , J . 1976). 

Rogers, b a s á n d o s e en su t e o r í a 

p s i c o a n a l í t i c a , pone e l acento en los siguientes rasgos 
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de personalidad: 

. Apertura frente a l a experiencia. 

. Un lugar interno para l a e v a l u a c i ó n . 

. Capacidad para jugar con elementos. 
(Hallman, R.J. 1976). 

- S i m ó n , desde l a postura experimentalista, 

a t r a v é s de l a t é c n i c a de s i m u l a c i ó n de modelos l l e g a a 

l a c o n c l u s i ó n de que existen unas condiciones de 

pensamiento c r e a t i v o , que son: 

. I n t e l i g e n c i a superior 

. Problema r e c i é n descubierto. 

. Oportunidad de observar f e n ó m e n o s nuevos. 

. Un nuevo instrumento a n a l í t i c o . 

. Una c o m b i n a c i ó n de perspectivas desde diferentes cam
pos. 
(Sampascual Maicas, G. 1982). 

- Logan, centrando su a n t e n c i ó n en los n i ñ o s 

creativos en edad preescolar, p r e c i s a que e l niñ o 

creativo: 

. Expresa l o que quiere con s o l t u r a , antes que los otros 
niños de su misma edad. Tiende a poseer y u t i l i z a r de 
forma co r r e c t a un amplio vocabulario, empleando frases 
y expresiones que sorprenden a l o s mayores. 

• Muestra c i e r t a s habilidades para contar r e l a t o s que ha 
podido o i r en partes o tiempo a t r á s . 
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. Pone de manifiesto una amplitud de conciencia y per
c e p c i ó n , no usual en los de su edad, retenierjdo l o 
que ve, oye u observa. 

. Muestra un interés inusitado por los l i b r o s o mate
r i a l - e s c r i t o , incluso desde los B meses. Juega con 
cuadernos, a t l a s , d i c c i o n a r i o s , e t c . , y se entretiene 
contemplando sus representaciones. En ocasiones, ya 
hacia los' dos o tres a ñ o s , se s i e n t a con su l i b r o 
imitando a los adultos. 

. Está interesado en aprender a contar e l tiempo, l e e r 
e l t e r m ó m e t r o y entender e l calendario. Digamos que se 
despierta a l o s conceptos abstractos de medida a t r a 
v é s de sus instrumentos. 

. Es capaz de concentrarse m á s tiempo que sus iguales 
en aquellas cosas que llaman su a t e n c i ó n . 

. Pone de manifiesto un t a l e n t o inusitado en e l a r t e , 
m ú s i c a , e x p r e s i ó n d i n á m i c a y d r a m á t i c a , y en general 
por l o que respecta a formas a r t í s t i c a s de e x p r e s i ó n . 

. Parece i n t u i r muy temprano las relaciones causa-
efecto. 

. Muestra i n t e r é s en muchas y variadas actividades y 
experiencias. 

. Muestra, en a l t o porcentaje, cualidades mentales muy 
despiertas, llegando a l e e r antes de i r a l a escuela, 
como queriendo s a t i s f a c e r su i n s t i n t o de c u r i o s i d a d . 
CDe l a Torre, S. 1982). 

- E l estudio de Weisberg y S p r i i ^ e r puso de 

manifiesto, entre o t r a s , l a s siguientes tendencias: 

. Tendencia a dar respuestas no convencionales. 

• Tendencia a captar percepciones i r r e a l e s . 

. Tendencia a un tratamiento f a n t á s t i c o imaginativo de 
l a s tareas. 

. Independencia con respecto a las i n f l u e n c i a s del me
d i o . 
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. Una fuerte imagen de s í . 

. F a c i l i d a d de r e t e n c i ó n a corto plazo. 

. Humor. 

. Presencia de l a ansiedad edipiana. 
(De l a Torre, S. 1982). 

Ulmann, en su l i b r o "Creatividad", 

presenta una r e l a c i ó n de vocablos que se u t i l i z a n para 

l a c a r a c t e r i z a c i ó n del comportamiento cr e a t i v o ; estos 

son: 

. Apertura. 

. Productividad. 

. Fluidez de pensamiento. 

. Causalidad. 

. (Ideas que surgen) fortuitamente. 

. F l e x i b i l i d a d . 

. A d a p t a c i ó n . 

. Espontaneidad. (Ulmann, G. 1972). 

- G.D. Demos, J . C u r t i s , tras f a c i l i t a r una 

vis i ó n general de c ó m o ha evolucionado e l concepto de 

creatividad y desde q u é puntos de v i s t a ha sido 

considerado por una s e r i e de autores, resumen en t r e s 

proposiciones amplias una gran cantidad de material 
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obtenido de diferentes investigaciones realizadas 

acerca de las c a r a c t e r í s t i c a s de l a creatividad: 

, Los individuos creativos e s t á n dotados de grandes re
servas de e n e r g í a disponible. Esta e n e r g í a l i b r e pare
ce s e r , con frecuencia, e l resultado de un a l t o n i v e l 
de salud p s í q u i c a . 

. La c r e a t i v i d a d r e s u l t a f a v o r e c i d a , a l parecer, a t r a 
vés de l a p r e d i s p o s i c i ó n , c o n c e n t r a c i ó n o l i m i t a c i ó n 
e s p e c í f i c a del interés y l a a t e n c i ó n . 
(Demos, G.D., C u r t i s , J . 1976). 

- Hallman, en otro intento por f a c i l i t a r un 

esquema organizativo del material acumulado sobre e l 

tema, en su a r t í c u l o "Ckindiciones s u f i c i e n t e s y 

necesarias de l a c r e a t i v i d a d " , habla de cinco 

c r i t e r i o s o condiciones. Cuando las cinco condiciones 

se dan s i m u l t á n e a m e n t e , l a c r e a t i v i d a d e s t á presente: 

. C r i t e r i o de conectividad. Este c r i t e r i o aparece en l a 
b i b l i o g r a f í a de i n v e s t i g a c i ó n bajo una diversidad de 
formas: c o m b i n a c i ó n , c o m p o s i c i ó n , c o n f i g u r a c i ó n , nueva 
r e l a c i ó n , c o n s t e l a c i ó n de s i g n i f i c a d o s , o r g a n i z a c i ó n 
nueva, m o d e l a c i ó n i n t e n c i o n a l , r e l a c i o n a l i d a d comple
t a , i n t e g r a c i ó n , unicidad, f u s i ó n y e d u c a c i ó n de 
c o r r e l a t o s . 

• C r i t e r i o de o r i g i n a l i d a d . 

• No-racionalidad. 

• A u t o r e a l i z a c i ó n . 

• Apertura. Este c r i t e r i o comprende los rasgos de s e n s i 
b i l i d a d , t o l e r a n c i a de l a a m b i g ü e d a d , a u t o a c e p t a c i ó n y 
espontaneidad. 
(Hallman, R.J. 1976). 
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4.4.3. LA S I T U A C I Ó N CREATIVA. 

De una parte, se ha v i s t o l a importancia del 

proceso y del producto creativo y, de o t r a , las 

car a c t e r í s t i c a s de l a s que es portadora l a persona 

cr e a t i v a . Ahora vamos a abordar e l poblema de l a 

situac i ó n c r e a t i v a . 

Si importantes son proceso, producto y 

persona c r e a t i v a , no menos importante es l a s i t u a c i ó n 

c r e a t i v a . En e l l a encontramos e l anclaje material m á s 

importante de l a c r e a t i v i d a d . D i f í c i l m e n t e p o d r á n 

afrontarse empresas educativas creat i v a s s i no se 

acomodan en un ambiente o clima -que resumimos como 

"situación c r e a t i v a " - favorable. 

Con l a s i t u a c i ó n c r e a t i v a se pone en 

funcionamiento y en toda su e x t e n s i ó n l a intencionalidad 

p e d a g ó g i c a del acto educativo. Lo que se va a 

propiciar es l a capacidad del educando de valerse de 

los procesos intercomunicativos para avanzar en e l 

conocimiento. Como s e ñ a l a Ricardo M a r í n : "Hay una s e r i e 

apretada de preguntas que aparecen una y otra vez en 

las investigaciones y en los supuestos de l a conducta 

escolar c o t i d i a n a . C o n v e n d r á enfrentarse con estos 
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problemas para que del campo de l a o p i n i ó n , de l a 

"doxa", como di r í a P l a t ó n , se pase a l a "episteíae", a 

l a c i e n c i a , contribuyendo más adecuadamente a 

c l a r i f i c a r nuestros conceptos y a dar m á s firmes 

fundamentos a nuestra p r á c t i c a docente". M a r í n , R. 

(1980). 

Esto supone hacer h i n c a p i é en l a importancia 

que tiene e l minuto a minuto de l a vida del educando 

dentro de l o que po d r í a m o s denominar "clima c r e a t i v o " , 

bien se e s t é dentro del aula o en e l medio f a m i l i a r . 

No es tarea fácil encontrar e l tono adecuado 

que, siendo respetuoso para con las necesidades de cada 

sujeto, sea capaz de armonizar é s t a s en un clima que 

pro p i c i e una s i t u a c i ó n realmente c r e a t i v a . Comparan L.M. 

Logan y V.G. Logan l a f u n c i ó n del educador que quiere 

crear un clima creativo con l a del campesino: "su 

fu n c i ó n es crear las condiciones n u t r i t i v a s que 

estimulan e l des a r r o l l o potencial de las s e m i l l a s . En 

l a d i r e c c i ó n y magnitud del crecimiento p o s i b l e , 

i n f l u y e n tanto las condiciones internas como externas. 

La e d u c a c i ó n del n i ñ o , a l igual que e l c u l t i v o de l a 

s e m i l l a , depende de las condiciones que encuentre para 

su crecimiento. Esto implica l a c r e a c i ó n del clima m á s 

pro p i c i o para e l de s a r r o l l o f í s i c o , socioemocional e 
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i n t e l e c t u a l a medida que e l niño avanza hacia l a 

a u t o r r e a l i z a c i ó n " . Logah, L.M., Logan, V.G. (1980). 

Son bastante compartidas las apreciaciones de 

cuáles son l o s á m b i t o s t e m á t i c o s a cuidar para 

s a t i s f a c e r las necesidades del n i ñ o , siendo é s t o s : 

. S a t i s f a c e r l a s necesidades de d e s a r r o l l o del n i ñ o , 
puesto que nada puede aprenderse eficazmente ni expe
rimentarse con a l e g r í a s i no s a t i s f a c e una necesidad, 
deseo, curio s i d a d o f a n t a s í a . 

. Crear un clima de seguridad p s i c o l ó g i c a y sosiego. En 
un ambiente a s í , l o s n i ñ o s crean mejor. 

. F a c i l i t a r un escenario para l a e n s e ñ a n z a c r e a t i v a . 

. Motivar e l aprendizaje creativo ( m o t i v a c i ó n s o c i a l , 
cognoscitiva y autointegradora). 

. Seleccionar y organizar experiencias docentes moti
vantes. 

. Y u t i l i z a r un concepto de e v a l u a c i ó n que conduzca a 
un d e s a r r o l l o c r e a t i v o . 

Ciertamente, en l a importancia del clima 

c r e a t i v o , todos los estudiosos del f e n ó m e n o de l a 

s i t u a c i ó n c r e a t i v a tienden a estar de acuerdo. S i n 

embargo, no l o e s t á n tanto a l a hora de d e f i n i r q u é 

aspectos pueden p r o p i c i a r y c u á l e s bloquear l a 

c r e a t i v i d a d , a s í como qué circunstancias del entorno 

guardan r e l a c i ó n con un buen clima educativo. 
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Veamos primero e l lado negativo del tema. 

i 
¿Qué aspectos pr o p i c i a r í a n l o que p o d r í a m o s denominar un 

clima anticreativo? Como s e ñ a l a S. de l a Torre: " e l 

camino hacia l a realización c r e a t i v a no es fácil (...). 

La p e d a g o g í a ha de correr con e l estudio de estas 

d i f i c u l t a d e s , buscando las formas de superarlas, pero 

e l primer paso, imprescindible, es i n d e n t i f i c a r esos 

o b s t á c u l o s y tonar conciencia de e l l o s " . De l a Torre, 

S. (1982). 

4.4.3.1. E l clima a n t i c r e a t i v o . 

Una s e r i e de factores puede bloquear u 

obstaculizar l a creatividad en l a escuela. Para Hallman 

y Torrance estos obs t á c u l o s se pueden englobar en los 

siguientes: 

1. La excesiva b ú s q u e d a del é x i t o . 

2. La v i g i l a n c i a y censura del comportamiento extrava
gante . 

3. La p r o h i b i c i ó n de hacer preguntas. 

4. La i n t o l e r a n c i a para con e l comportamiento l ú d i c o . E l 
trabajo i n t e l e c t u a l ha de r e a l i z a r s e en profunda con
c e n t r a c i ó n y seriedad. 

5. Los p r e j u i c i o s ante e l comportamiento creativo por 
parte del maestro, e l cual se asocia con frecuencia a 
"anormalidad". 
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6. Las normas r í g i d a s que suponen una p r e s i ó n a l confor
mismo. 

7. La excesiva p r e o c u p a c i ó n por e l tiempo y l a " p r e s i ó n " 
del r e l o j . 

8. La presencia excesiva del miedo. 

9. La e d u c a c i ó n a u t o r i t a r i a y d i r i g i s t a . 
(Heinelt, G. 1979). 

En esta r e l a c i ó n de factores aparecen 

presentes los males de l a escuela t r a d i c i o n a l : 

n o r m a l i z a c i ó n y r u t i n i z a c i ó n de las tareas, bloqueo en 

l a relaciones profesor-alumno y entre los mismos 

alumnos, a l t a competitividad e x p l í c i t a y, por ú l t i m o , 

una desaforada p r e o c u p a c i ó n por las formas m á s que por 

las motivaciones. En suma, todo un elenco de v a r i a b l e s 

que bloquean l a c r e a t i v i d a d del educando y en l a que e l 

papel del profesor no es precisamente e l de 

investigador de l a c r e a t i v i d a d . 

Merecen destacarse por su contenido 

sistematizador l a s aportaciones de S. de l a Torre (1982) 

sobre los o b s t á c u l o s a l a c r e a t i v i d a d . Inspirado en l o s 

estudios de Simberg, Lagemann, Alamshah y Hallman, 

advierte que los bloqueos de un a u t é n t i c o clima 

creativo provienen de t r e s diferentes á m b i t o s : 

1 ) De nosotros mismos, ya sean a n i v e l mental o emocio
nal . 



226 

2) Del propio medio s o c i o c u l t u r a l . 

3) Del entorno e s c o l a r . 

En estos bloqueos a p a r e c e r á n desde actitudes 

o aptitudes personales, pasando por problemas 

organizativos e i n s t i t u c i o n a l e s y de c o n f o r m a c i ó n de 

una mente a n a l í t i c a y equilibrada afectivamente, hasta 

c a r a c t e r í s t i c a s y sistemas de valores propios de l a 

sociedad occidental de l i b r e mercado. 

C a b r í a n otros t i p o s de barreras o factores 

i n h i b i t o r i o s de l a c r e a t i v i d a d y creemos que l a r e l a c i ó n 

podría ser ampliada. S i n embargo, en estos t r e s 

enunciados s i n t é t i c o s de S. de l a Torre aparece l o más 

fundamental. 

Respecto a l primer t i p o de bloqueo, 

d i f e r e n c i a De l a Torre entre los perceptivos o mentales 

y los emocionales o p s i c o l ó g i c o s . 

Los bloqueos perceptivos, a su j u i c i o , son 

muy p e r n i c i o s o s , pues obstaculizan e l camino de acceso 

a l problema, impidiendo verlo en todas sus dimensiones. 

Entre l o s bloques perceptivos merecen destacarse los 

siguientes casos: 



227 

D i f i c u l t a d para a i s l a r e l problema. Con 

I 

frecuencia nos obsesionamos o tenemos f i j a c i o n e s con 

aspectos p a r c i a l e s o p e r i f é r i c o s que nos impiden ver e l 

conjunto. 

. Bloqueo por l i m i t a c i ó n del problema, que es 

s i m i l a r a l bloqueo a n t e r i o r y consiste en que, dada l a 

complejidad de un problena, nos aferramos a una 

vertiente del mismo, s i n ver e l conjunto. 

D i f i c u l t a d para p e r c i b i r r e l a c i o n e s 

remotas. P r á c t i c a m e n t e , todos los estudiosos de l a 

cr e a t i v i d a d ven en l a capacidad de establecer 

asociaciones uno dé"" l o s mejores indicadores de l a 

misma. Ante un bloqueo en esto, habrá un fuerte 

condicionamiento o bloqueo perceptivo para l a 

c r e a t i v i d a d . 

. Dar por bueno lo obvio. Aceptar l a verdad 

de l o aparente s i n dudar s i q u i e r a de e l l o . De hecho, 

impactan con frec u e n c i a argumentos o planteamientos 

evidentes porque no e x i s t e n h á b i t o s de i n v e s t i g a c i ó n o 

de cuestionamiento. Justamente, éste es un bloqueo 

personal muy frecuente y que supone una a c t i t u d de 

a l e r t a , de autoestima y de r e c e p t i b i l i d a d para e l 

aprendizaje por parte del sujeto. 
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Rigidez perceptiva. La p e r s i s t e n c i a o 

rigidez en mantener una misma estructura perceptiva 

bloquea l a c r e a t i v i d a d , ya que é s t a requiere de una 

c i e r t a f l e x i b i l i d a d y v e r s a t i l i d a d perceptiva. 

En cuanto a los bloqueos emocionales o 

p s i c o l ó g i c o s , d i f e r e n c i a S. de l a Torre l os 

siguientes: 

. Inseguridad p s i c o l ó g i c a . E l sentimiento de 

dependencia o e l temor a l r i d í c u l o son bloqueos a l a 

cr e a t i v i d a d . La persona c r e a t i v a se lanza a l o 

desconocido, a l o inseguro y es capaz de desafiar e l 

riesgo. 

Aferrarse a las primeras ideas r e c i b i d a s . 

Es frecuente e l quedarse con l a s primeras ideas que nos 

vienen de un campo nuevo y tomarlas como punto de 

re f e r e n c i a , con l o que e l sujeto puede dejar de seguir 

buscando. T a m b i é n supone un bloqueo e l juzgar ideas 

posteriores con los c r i t e r i o s de las primeras. 

Deseo de t r i u n f a r r á p i d a m e n t e . No siempre 

se pueden v e r i f i c a r y elaborar l as cosas r á p i d a m e n t e . La 

paciencia y l a tenacidad son necesarias. Una 
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s o b r e m o t i v a c i ó n de t r i u n f a r r á p i d a m e n t e , en una 

empresa, deviene en f r u s t a c i ó n y abandono cuando e l 

éxito se demora. 

. Alteraciones emocionales y desconfianza de 

los i n f e r i o r e s . Cuando e l temor y l a desconfianza son 

las dominantes en l a s relaciones mutuas, se bloquea 

cualquier tipo de c r e a t i v i d a d . 

F a l t a de impulso y de constancia para 

l l e v a r hasta e l f i n a l l a labor comenzada. 

E l segundo t i p o de bloqueo del que nos habla 

S. de l a Torre es e l proveniente de los á m b i t o s del 

medio s o c i o c u l t u r a l . Ciertamente que l a c u l t u r a es una 

fuente de riqueza, pero t a m b i é n puede suponer un c i e r t o 

bloqueo a l imponernos una v i s i ó n determinada o sesgada 

de l a r e a l i d a d . 

Entre las formas de bloqueo, en cuyo origen 

e s t á e l medio s o c i o c u l t u r a l , S. de l a Torre menciona: 

Los condicionamientos de pautas de 

conducta. La sociedad tiene unos patrones de conducta 

que se ajustan a l sistema dominante de valores de t a l 

suerte que l a "normalidad" de l a conducta es un 
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producto s o c i a l . En palabras de Hallman, " l a s presiones 

conformistas son quizás las mayores inhibidoras de las 

respuestas c r e a t i v a s " . Hallman, R.J. (1957). 

La s o b r e v a l o r a c i ó n s o c i a l de l a 

i n t e l i g e n c i a . La sociedad tiende a estimar en mayor 

medida l a r e t e n t i z a c i ó n y e l razonamiento lógico que l a 

imaginación y l a divergencia; de esta forma, es l a 

misma sociedad l a que en parte e s t á f i j a n d o cortapisas 

a l a c r e a t i v i d a d del individuo. 

. La s o b r e v a l o r a c i ó n de l a competencia y de 

l a c o o p e r a c i ó n . Son t é r m i n o s s e m á n t i c a m e n t e a n t ó n i m o s 

que son propiciados por diferentes tipos de sociedad. La 

excesiva importancia de una u o t r a disminuye l a propia 

i n i c i a t i v a del sujeto. 

La o r i e n t a c i ó n hacia e l é x i t o . Nuestra 

sociedad valora m á s e l é x i t o o e l t r i u n f o observable 

que l a propia s a t i s f a c c i ó n o r e a l i z a c i ó n personal. 

La excesiva importancia de los r o l e s 

sexuales. Este aspecto, aun siendo obvio, es una 

l i m i t a c i ó n importante a l a c r e a t i v i d a d , pues l a 

personalidad, las conductas y por tanto los 

comportamientos creativos deben ajustarse a l r o l del 
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sexo. No l e f a l t a b a r a z ó n a Torrance cuando hablaba de 

esta variable como un bloqueo c u l t u r a l a l a 

crea t i v i d a d . (Torrance, E.P. 1977). 

La exigencia s o c i a l de ser " p r á c t i c o s " y 

" e c o n ó m i c o s " , cualidades é s t a s que no suelen estar en 

a r m o n í a con l a l i b r e i m a g i n a c i ó n . Al decidirnos por una 

oc u p a c i ó n suele ser l a r e n t a b i l i d a d e l factor d e c i s i v o . 

La excesiva c u r i o s i d a d suele estar mal 

v i s t a , ya que é s t a c o n l l e v a en l a m a y o r í a de los casos a 

hacer demasiadas preguntas. 

. La mayor v a l o r a c i ó n de las autoridades y de 

las e s t a d í s t i c a s que de l a s nuevas propuestas. 

. La mayor confianza en l a razón l ó g i c a que 

en e l " i n s t i n t o " o "presentimiento". Las " f a n t a s í a s " 

gozan de muy poca estima s o c i a l . 

La o r g a n i z a c i ó n s o c i a l del tiempo ocupado 

deja poco espacio para l a c r e a t i v i d a d . E l tiempo de 

ocio se reduce cada vez m á s a pluriempleo, 

desplazamientos o a compromisos s o c i a l e s . 
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E l ú l t i m o y tercer gran á m b i t o de incidencia 

de los bloqueos u o b s t á c u l o s a l a c r e a t i v i d a d o a l clima 

creativo se produce en e l ámb i t o de l a escuela. Al 

respecto, S. de l a Torre nos despierta e l interés por 

este espacio creativo pues dice: " s i los bloqueos 

anteriormente expuestos escapan a l a s po s i b i l i d a d e s del 

pedagogo, no así del á m b i t o e s c o l a r , que vienen 

motivados generalmente por e l profesor o maestro. Una 

pre p a r a c i ó n i d ó n e a de los profesionales de l a e n s e ñ a n z a 

c o r r e g i r í a muchas de l a s situaciones i n h i b i t o r i a s " . De 

l a Torre, S. (1982). 

Aparecen aquí muchos de los males de l a 

escuela. S i r v a l a presente -y no exhaustiva r e l a c i ó n -

como g l o s a r i o de defectos que frenan l a e x p r e s i ó n 

creativa de los alumnos. 

Veamos, desde las p r á c t i c a s escolares, 

algunos de l o s factores i n h i b i t o r i o s de l a creatividad: 

. Las presiones a l conformismo. Esta es una 

pr á c t i c a t í p i c a entre dominantes y dominados. E l 

espacio escolar sabe bien cuan determinantes son este 

•tipo de relaciones entre e l profesor y e l alumno. No 

f a l t a n autores que s i t ú a n e l inconformismo como f a c t o r 

básico de l a c r e a t i v i d a d . S e g ú n cuales sean las 
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circunstancias que se den en e l aula respecto a l t i p o 

de r e l a c i ó n entre profesor y alumno, nos moveremos en 

e l entorno de un espacio creativo en mayor o en menor 

medida. 

La a c t i t u d a u t o r i t a r i a . Una personalidad 

maleable como l a del escolar es f á c i l m e n t e 

i n f l u e n c i a b l e . Si encima, l a a c t i t u d es de anular su 

espontaniedad, se e s t a r á debilitando enormemente e l 

pensamiento creador del alumno. 

La r i d i c u l i z a c i ó n de los intentos 

cr e a t i v o s . Arma u t i l i z a d a con frecuencia en l a escuela 

por maestros que no t o l e r a n s a l i r de su l í n e a . La 

ironía y l a mordacidad inciden en e l sujeto receptor 

que con frecuencia se ve r i d i c u l i z a d o , siendo este 

factor incontrolable a l ser i n t e r i o r i z a d o por e l 

sujeto. De otra parte, no se ven a c o m p a ñ a d o s de 

a r g u m e n t a c i ó n , con l o que contribuyen a desorientar a l 

alumno y - l o que es más grave- aplastan l a c r e a t i v i d a d 

en sus r a í c e s . 

La s o b r e v a l o r a c i ó n de las recompensas o 

castig o s . Todo lo que no se vea compensado o 

g r a t i f i c a d o por v í a interna de l a "curiosidad 

c r e a t i v a " , e s t a r á conturbando l a c r e a t i v i d a d . En l a 
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escuela es fácil caer en este tipo de incentivos 

exteriores. 

Excesiva exigencia de obj e t i v i d a d . Cuando 

l a escuela se entiende como e l medio transmisor 

exclusivamente de las verdades conseguidas, tienden a 

de b i l i t a r s e los afanes creativos del alumno, pues cuando 

éste capta un tipo de exigencias s i n a l t e r n a t i v a s , 

termina por adaptarse. 

Excesiva pr e o c u p a c i ó n por e l é x i t o . Al 

igual que ocurre en l a sociedad, l a escuela -como 

producto que de é s t a es- se configura como espejo de l a 

misma. A s i , l a f i l o s o f í a del éxito personal'^se traduce 

en una s o b r e v a l o r a c i ó n de los resultados más que del 

propio proceso de aprendizaje. A s i , e l éxito escolar es 

f i n en s i mismo para complacerse en su vi v e n c i a , 

otorgada por e l reconocimiento del profesor y de los 

alumnos. "Debemos poner en entredicho l a co n c e p c i ó n 

actual de éxito a c a d é m i c o , fundada en motivaciones 

e x t r í n s e c a s . Sobrevaloramos l os resultados v i s i b l e s , 

p ú b l i c o s , en tanto pasamos por a l t o e l proceso seguido 

por cada alumno". De l a Torre, S. (1982). 

La h o s t i l i d a d hacia las respuestas o 

comportamientos d i s t i n t o s a los del grupo. 
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La i n t o l e r a n c i a con l a a c t i t u d l ú d i c a . 

Suele contraponerse e l esfuerzo i n t e l e c t u a l con l a 

postura l i v i a n a del juego. Esto, que puede ser c i e r t o 

para los adultos, nunca debe generalizarse a otras 

edades en las que e l juego cumple una importante 

f u n c i ó n . (De l a Torre, S. 1982). 

En e l conjunto de factores inhibidores de l a 

creatividad de que nos hablan los estudiosos del 

f e n ó m e n o , aparecen r e f l e j a d o s junto a problemas 

actuales que por su frecuencia aquejan a nuestra 

sociedad, otros males propios de l a escuela y que, por 

tanto, van a conturbar las relaciones profesor-alumno 

hasta e l extremo de poderse hablar de situaciones 

institucionadas o i n s t i t u c i o n a l e s que restan a l a 

escuela de un clima a u t é n t i c a m e n t e c r e a t i v o . 

Entre los males e n d é m i c o s de l a escuela ha 

estado y a ú n hoy l o e s t á l a fuerte competitividad. 

No es s ó l o un hecho achacable a l a 

in s t i t u c i ó n escolar; l a propia f a m i l i a se muestra con 

frecuencia como l a i n s t i t u c i ó n que ha i n t e r i o r i z a d o con 

Kiayor ímpetu los valores s o c i a l e s de l a competitividad 

en claves de "normalidad" respecto a l a i n t e l i g e n c i a ; 
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vocabulario, memoria, capacidad nu m é r i c a y de 

razonamiento general, son los elementos más estimdos 

socialmente y que mayor interés despiertan en e l á m b i t o 

f a m i l i a r ; factores que son precisamente los más 

valorados en los c o e f i c i e n t e s de i n t e l i g e n c i a , pero que 

s i n embargo no garantiza l a presencia de l a 

creatividad en e l individuo. í L a g e m a n n , J.K. 1983). 

Se pregunta Lagemann a p r o p ó s i t o de l a 

"normalidad" de los C.I.: " ¿ P o r qué existe ese 

p r e j u i c i o en contra del n i ñ o sumamente creativo? ¿ p o r 

qué ese favoritismo hacia e l pequeño con un C.I. 

elevado? En buena medida, es c u e s t i ó n de personalidad. 

Las aptitudes que tornan creativo a i n i ñ o t a m b i é i f l o 

hacen ' d i f e r e n t e ' " . Lagemann, J.K. (1983). 

E l n i ñ o c r e a t i v o e s , pues, incómodo para 

cualquier proceso de ' n o r m a l i z a c i ó n educativa' bien sea 

escolar o f a m i l i a r , esto es, que aplique los valores 

dominantes como c r i t e r i o s v a l o r a t i v o s : " l a incapacidad 

del n i ñ o creativo para ser aceptado por los d e m á s 

deriva en esencia, del hecho de que nunca se d é por 

satisfecho con aprender l o que dictan l a s autoridades, 

sino que siempre i n s i s t a en h a l l a r l a verdad por sí 

mismo, planteando interrogantes, explorando y 

experimentando". Lagemann, J.K. (1983). 
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Algunos de los signos o contenidos de l a 

cr e a t i v i d a d , como los que a c o n t i n u a c i ó n se proponen, no 

vienen siendo valorados n i estimados en su Justa 

medida en los tests de i n t e l i g e n c i a . (Lagemann, J.K. 

1983): 

La c u r i o s i d a d . Como capacidad de formular 

preguntas de manera persistente y deliberada, y l a 

continua m o t i v a c i ó n por profundizar. 

La f l e x i b i l i d a d . Si un m é t o d o no da 

resultados, piensa de inmediato en otro. 

- La s e n s i b i l i d a d ante los problemas. Se 

observa con rapidez l a s carencias informativas. 

La r e d e f I n i c i ó n . Capacidad de encontrar 

s i g n i f i c a d o s o c u l t o s , descubrir nuevos usos de objetos y 

establecer relaciones entre objetos que aparentemente 

no l a tienen. 

La conciencia de sí mismo. Capacidad de 

trabajar a u t ó n o m a m e n t e proyectos propios. 

- La o r i g i n a l i d a d . A pesar de l a d i f i c u l t a d 

de s e r l o totalmente, se nota e l s e l l o del autor en l a 
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i n n o v a c i ó n de ideas y de matices formales. 

La capacidad de p e r c e p c i ó n . Accede con 

f a c i l i d a d a esferas de l a mente que las personas no 

creativas s ó l o v i s u a l i z a n en s u e ñ o s . 

En efecto, t a l y como se s e ñ a l a en 

diferentes momentos de este t r a b a j o , una sociedad en 

cambio continuo necesita de una escuela capaz de 

producir individuos con "capacidades creadoras" y con 

"aptitudes c r e a t i v a s " capaces de alternar y 

d i v e r s i f i c a r respuestas ante situaciones novedosas. 

Como s e ñ a l a Bertrand Schwartz: "La f o r m a c i ó n no debe 

ITmitarse a aprender conocimientos y nuestra actual 

escuela, menos l a escuela maternal por supuesto, es muy 

c r i t i c a b l e en este sentido, pues ofrece una c u l t u r a 

amputadora de l o e s e n c i a l ; e l completo des a r r o l l o de l a 

s e n s i b i l i d a d , l a e d u c a c i ó n de l a c r e a t i v i d a d como 

capacidad de p e r c i b i r e l mundo y darle un nuevo 

sentido, l a e d u c a c i ó n de l a a u t o n o m í a como p o s i b i l i d a d 

de a n a l i z a r este mundo e i n f l u i r en é l " . Schwartz, B. 

(1979). 

Es por tanto l a propia sociedad l a que se 

e m p e ñ a en r e p e t i r los mismos esquemas, postulados y 

conocimientos, a menos que é s t o s tengan u t i l i d a d y 
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aplicación p r á c t i c a . 

La escuela, como f i e l v e h í c u l o del sistema 

s o c i a l , tiende a hacerse eco de esta demanda y a 

reproducir, pues, una estructura de individuos 

conformes o poco c r í t i c o s con e l sistema s o c i a l y, por 

tanto, excesivamente preocupados de sus funciones y por 

los dictados que l e s den u otorgen. 

La propia d i n á m i c a s o c i a l se muestra 

escasamente propensa a valorar a l individuo c r í t i c o , 

innovador y capaz de generar respuestas nuevas ante 

problemas antiguos o nuevos. 

Una vez analizados algunos de los elementos 

más s i g n i f i c a t i v o s que constituyen un clima 

a n t i c r e a t i v o , pasamos a observar l a s i t u a c i ó n o clima 

creativo propiamente dicho. 

4.4.3.2. Condicionamientos de l a s i t u a c i ó n c r e a t i v a . 

La s i t u a c i ó n c r e a t i v a , para que se produzca, 

necesita de unas condiciones objetivas o de un contexto 
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educativo apropiado donde se f a c i l i t e n algunos de los 

signos claves de l a c r e a t i v i d a d anteriormente 

mencionados. 

Antes de pasar a a n a l i z a r l a f u n c i ó n del 

docente c r e a t i v o , del que más adelante nos ocuparemos, 

veamos algunos de los elementos que caracterizan un 

clima c r e a t i v o . 

Muchos son los autores que se han ocupado 

desde d i f e r e n t e s ó p t i c a s y en diferentes campos 

d i s c i p l i n a r e s de este tema, d e s t a c á n d o s e como elementos 

básicos que han de c o n s t i t u i r una s i t u a c i ó n c r e a t i v a , l a 

e x i s t e n c i a de un clima favorable, p r o p o r c i ó n " de 

experiencias amplias y variadas y logro de un n i v e l de 

p a r t i c i p a c i ó n adecuada, junto con l a e v a l u a c i ó n y los 

factores ambientales. 

Respecto a l primer aspecto (clima), G. 

Borthwick nos ofrece una s e r i e de indicaciones 

concretas, t a l e s como: 

. hacer que los n i ñ o s sean sen s i b l e s con l a naturaleza. 

• fomentar l a m a n i p u l a c i ó n de objetos e ideas. 

• d e s a r r o l l a r l a t o l e r a n c i a ante l a s ideas nuevas y de
mostrar i n t e r é s por su conocimiento. 

• animar a l niño para que logre descubrimientos. 



-241^ 

. fomentar l a a u t o e v a l u a c i ó n jf e l aprendizaje indepen
diente. 

, crear oportunidades para e l pensamiento y l a e x p r e s i ó n 
c r e a t i v a . 

. d e s a r r o l l a r l a f a c u l t a d de escuchar. 

. estimular e l i n t e r é s por actividades c r e a t i v a s favore
c i é n d o l a s con equipos y herramientas necesarias. 

Cuando se t r a t a de proporcionar una amplia 

gama de experiencias a l alumno b a s á n d o s e en l a 

c u r i o s i d a d y en l a e m o c i ó n por "encontrar ( d e s c u b r i r ) , 

seleccionar C a n a l i z a r ) , y reunir ( s i n t e t i z a r ) " 

(Borthwick, G. 1982), se e s t á n poniendo las bases de 

una s i t u a c i ó n c r e a t i v a . 

De otro lado, s i se parte del presupuesto de 

que e l m á x i m o aprendizaje se produce cuando e l alumno 

p a r t i c i p a activamente en l a s i t u a c i ó n de 

e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , se e n t e n d e r á perfectamente l a 

importancia que se l e otorga a l logro de un n i v e l de 

p a r t i c i p a c i ó n del individuo en e l grupo. "Si no hay 

p a r t i c i p a c i ó n no hay c r e a t i v i d a d " . Borthwick, G. 

(1982). 

Con respecto a l a e v a l u a c i ó n , e l adulto 

iende a usarla inadecuadamente, pues é s t a suele 
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hacerse en base a l producto f i n a l s i n tomar en cuenta 

el proceso creador, e l cual h a b r á tenido bastante que 

ver con e l clima en que hayan transcurrido las 

relaciones alumno-profesor. De esta forma, h a b r á que 

considerar: por un lado, l a e v o l u c i ó n de l a 

creatividad del n i ñ o y, por o t r o , l a a u t o e v a l u a c i ó n 

del maestro. 

En este proceso, e l n i ñ o expresa su 

pensamiento, sus sentimientos, sus percepciones, en 

resumen, su conocimiento del medio. En este 

t r a n s c u r r i r , e l n i ñ o r e a l i z a un esfuerzo por encontrar 

respuesta a sus interrogantes. CBorthwick, G. 1982). 

Por ú l t i m o , con respecto a los factores 

ambientales que vienen relacionados con e l 

funcionamiento s o c i a l general que repercute 

negativamente en l a escuela, podemos destacar como 

males más sobresalientes: l a d e s v i n c u l a c i ó n de l a 

escuela de l a r e a l i d a d s o c i a l , e l absentismo y l a 

rotación de maestros, e l desaliento en l a tarea 

educativa, l a f a l t a de o r i e n t a c i ó n del sistema 

educativo, e l deterioro f a m i l i a r , los valores s o c i a l e s 

falsos o negativos que chocan con los objetivos de l a 

e d u c a c i ó n , e t c . 
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En suma, dice Borthwick: "Entre los problemas 

generales de l a c r e a t i v i d a d en e d u c a c i ó n tenemos que 

mencionar que nuestras escuelas se encuentran inmersas 

en un r é g i m e n de escolaridad regido por l a autoridad, l a 

dependencia y una r e l a c i ó n a d m i n i s t r a t i v o - i n s t i t u c i o n a l , 

donde e l f i n no es e l ind i v i d u o , sino e l producto de 

este proceso (...). La escuela es a u t o r i t a r i a . Mide y 

c u a n t i f i c a l a c r e a t i v i d a d . Cree que l a c r e a t i v i d a d se 

puede e n s e ñ a r . En l a medida que reforzamos l a s 

estructuras escolares negamos l a c r e a t i v i d a d " . 

Borthwick, G. (1982). 

Tanto Logan, L.M. y Logan, V.G. (1980) como 

Torrance y Myers (1979) comparten su interés por l a 

"m o t i v a c i ó n " como base de l a s i t u a c i ó n c r e a t i v a . A l l á 

donde se produzca una m o t i v a c i ó n adecuada se e s t a r á n 

sentando l a s bases para que los n i ñ o s construyan por s i 

mismos un ambiente t a m b i é n adecuado. De hecho, l a s 

formas creati v a s de aprendizaje poseen una m o t i v a c i ó n 

i n t r í n s e c a con respecto a l rendimiento. Pero con 

frecuencia l a s formas de m o t i v a c i ó n son inadecuadas no 

llegando a producir un clima realmente c r e a t i v o . Un 

ejemplo de mala m o t i v a c i ó n lo s i t ú a n Torrance y Myers 

en aquellas que son ext e r i o r e s a l alumno, t a l e s como 

las que se basan en e l e s t í m u l o - r e s p u e s t a . C r i t i c a n d o 

esta m o t i v a c i ó n dicen: "Con frecuencia este t i p o de 
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aprendizaje requiere una aceptación ciega de costumbres 

y trad i c i o n e s , un conformismo y una imitación a c r í t i c a 

de los grandes c o n t e m p o r á n e o s , una s u j e c c i ó n a l a 

autoridad y a los l i b r o s y una servidumbre a los 

detalles s i n prestar a t e n c i ó n a l a capacidad de 

organizar y sistematizar l a información adquirida". 

Torrance, E.P., Myers, R.E. (1979). 

La m o t i v a c i ó n es, pues, un hecho 

consustancial a toda s i t u a c i ó n c r e a t i v a , pero es 

tamb i é n , a l a vez, uno de los momentos más complejos y 

difíciles de conseguir. En general, existe bastante 

desconocimiento p r á c t i c o de cómo se vertebran"" y 

ar t i c u l a n l a s situaciones motivadoras. Desde quienes 

piensan que l a m o t i v a c i ó n es un hecho totalmente 

d i r i g i d o y t e m á t i c a m e n t e d e f i n i d o , hasta quienes 

opinan que deben ignorarse l os contenidos o 

conocimientos, cabe toda una gama de posi b i l i d a d e s 

docentes y de modos de encarar e l hecho educativo. 

Tres ti p o s de mo t i v a c i ó n se pueden 

dife r e n c i a r y cada uno de e l l o s afecta a un n i v e l o 

ámbito definido de l a creatividad del individuo. 

ÍLogan, L.M., Logan, V.G. 1980): 
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La m o t i v a c i ó n s o c i a l . Se deriva del c a l o r y 

de l a s palabras de a l i e n t o que motivan a l n i ñ o , que 

necesita una rel a c i ó n personal con un adulto interesado 

por é l . 

La m o t i v a c i ó n cognoscitiva. Basada en l a 

curiosidad i n t e l e c t u a l . Es una de las motivaciones de 

nayor é x i t o cuando se t r a t a con niñ o s que ya e s t á n 

interesados en l a s o l u c i ó n de problemas. 

Y l a m o t i v a c i ó n autointegradora que fomenta 

l a confianza en uno mismo. Es t á especialmente presente 

en l o s niñ o s procedentes de clase s o c i o e c o n ó m i c a 

elevada y se basa en e l deseo de alcanzar unos n i v e l e s 

sobresalientes. 

Siendo c l a r o e l i n t e r é s y alcance que t i e n e 

l a m o t i v a c i ó n en e l rendimiento y en l a s i t u a c i ó n 

c r e a t i v a , s i n embargo, no es -como dijimos- t a r e a 

f á c i l . La p r á c t i c a escolar grava a l alumno c r e a t i v o a 

l a vez que compensa a l r u t i n a r i o . F. Barron nos 

presenta una r i c a gama de ejemplos sobre 

investigaciones r e a l i z a d a s "ad hoc" en las que l o s 

i n t e l e c t u a l e s creativos r e c i b i e r o n de sus profesores 

c a l i f i c a c i o n e s sensiblemente i n f e r i o r e s y r e s u l t a r o n 

especialmente bajos en c o m p a r a c i ó n con su rendimiento 
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r e a l , como se observaba en otros logros. CBarron, F. 

1976). 

Quiere esto decir que l a escuela valora más 

l a capacidad de reproducir ideas que l a . de c r e a r l a s . 

Contradicción perfectamente detectada por R.G. Woods y 

R. ST. C. Barrow, los cuales achacan a l a escuela l a 

f a l t a de c r e a t i v i d a d como uno de sus males: "Una 

condición bastante c l a r a es que lo que las personas 

producen debe ser producto exclusivo de e l l a s . S i doy 

una o p i n i ó n es mi o p i n i ó n . S i escribo un l i b r o es mi 

li b r o y s i construyo una casa es mi c o n s t r u c c i ó n (...). 

Lo que una persona c r e a t i v a produce no puede ser una 

simple copia, una imitación o r e p r e n s e n t a c i ó n del 

trabado de otro" . Woods, R.G., Barrow, R. ST. C. 

(1978). 

Pero no s ó l o eso; l a escuela prima una 

enseñanza e r u d i t a y academizada. Se parte del 

presupuesto de que aquello que se ha aprendido, bien 

sea porque se ha l e í d o , ha sido escuchado, o 

simplemente por que se ha memorizado, se supone que ha 

de arraigar o imprentar en actividades, valores o 

conductas del individuo. No le fa l t a b a r a z ó n a Giner de 

los R í o s cuando, c r i t i c a n d o a Marcelino M e n é n d e z 

Pelayo, resaltaba su sapiencia sobre cuestiones 
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a r t í s t i c a s en contraste con su mal gusto. Ciertamente 

l a c u l t u r a escolar es heredera d i r e c t a del 

enciclopedismo; l a c i e n c i a e s t á presente en los l i b r o s a 

través de l a l e t r a impresa, y todo aquello que no se 

encuentre impreso e s t a r á fuera de los dominios de l a 

c i e n c i a . (Moya, C. 1983). 

En c o n t r a p o s i c i ó n a este modelo de e n s e ñ a n z a 

y aprendizaje se alzaron l a s m ás duras c r í t i c a s desde l a 

Escuela Nueva; pero es fundamentalmente con l o s 

recientes descubrimientos en l a s Ciencias de l a 

Educ a c i ó n cuando se empiezan a valorar realmente l o s 

aspectos ocultos o vedados del aprendizaje (aprendizaje 

s i g n i f i c a t i v o . Cf. Ausubel, D.P. 1981). E l proceso 

(incluid o l a t e c n o l o g í a ) m á s que e l producto, y l a 

capacidad de autoaprendizaje m á s que l a e n s e ñ a n z a , han 

sido l o s factores que m á s tu r b u l e n c i a han producido en 

el mundo de l a e d u c a c i ó n . En palabras de Cari R. Rogers 

esto se resume de l a siguiente manera: "He llegado a l a 

co n c l u s i ó n de que e l ú n i c o t i p o de aprendizaje que 

tiene i n f l u e n c i a sobre l a conducta es e l autodescubierto 

y e l autoasimilado". Rogers, C.R. (1982). 

De esta manera entran en e l terreno de l a 

ed u c a c i ó n escolar toda una s e r i e de e n s e ñ a n z a s 

clevaluadas moralmente. La c r e a t i v i d a d se presenta como 
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un a u t é n t i c o paradigma educativo a l expresarse é s t a de 

múltiples formas dentro de l a escuela. Una diversidad 

de formas de c o m u n i c a c i ó n - t í p i c a s de l a sociedad 

i n d u s t r i a l - son valoradas en igual medida que l a 

palabra: "insistimos en respaldar l a verdadera 

'creatividad' (...) y en una variedad de t i p o s . Las 

palabras, por supuesto, no son e l úni c o medio; algunos 

medios se expresan mejor de o t r a manera; l a verdad es 

que todos necesitan probar diversos caminos: m ú s i c a , 

a r c i l l a , materiales d i v e r s o s , p i n t u r a . E incluso -casi 

digo en e s p e c i a l - movimientos corporales (...). Pero 

evidentemente, e l p r i n c i p a l medio creativo es e l 

lenguaje (...). E l lenguaje es fundamental para e l 

desarrollo humano". Bantock, G.H. (1971). 

Pero ciertamente que l a c o n s e c u c i ó n de una 

sit u a c i ó n c r e a t i v a no es tarea f á c i l . Muchas p r á c t i c a s 

educativas v i c a r i a s y de i n h i b i c i ó n por parte del 

profesor se autopresentan como c r e a t i v a s . En palabras 

de Bantock: "No e x i s t e un concepto educacional contra 

e l cual se haya pecado m á s que contra l a " c r e a t i v i d a d " . 

Se pretende j u s t i f i c a r c a s i cualquier t o n t e r í a que 

hagan los n i ñ o s con t é r m i n o s como ' descubrimiento' , 

'exp l o r a c i ó n ' y otros (...). Una verdadera 

' e x p l o r a c i ó n ' s i g n i f i c a una estructura conceptual que 

por lo menos da c i e r t o sentido i n c i p i e n t e a lo que se 
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investiga (...). Quizá l a mejor manera de expresar l o 

j 

que se busca es señalar l a necesidad de l a existencia de 

una estructura (...). Rechacemos l a frecuente 

presunción de que todo cuanto hace e l niño en l a 

escuela es de algún modo creativamente s i g n i f i c a t i v o , 

pues a menos que se l e haga seguir caminos ordenados, 

tanto puede 'expresar* t r i v i a l i d a d y apatía como 

cualquier cosa; l a m i s i ó n de l a escuela es ayudarle a 

descubrir ese orden". Bantock, G.H. (1971). 

Tal abuso y c o n f u s i ó n del té r m i n o 

c r e a t i v i d a d , por escuelas y planteamientos dispares, ha 

producido un c i e r t o vaciamiento o expropiación de 

contenido a l a creativíciad, pues a e l l a recurren 

incluso quienes han perdido toda orientación o 

intencionalidad educativa. 

4.4.3.3. E l maestro y l a s i t u a c i ó n c r e a t i v a . 

E l máximo responsable de l o que acontece en 

el aula es e l maestro; en él se concreta e l clima o 

sit u a c i ó n c r e a t i v a . A él l e corresponde, más que a 

nadie, saber poner en funcionamiento e l potencial 
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creativo de sus alumnos, orientar las actividades de 

i 

forma p a r t i c u l a r i z a d a y, por ú l t i m o , elevar é s t a s a un 

nivel que transcienda l o puramente instrumental. 

La c a t e g o r í a de profesor es un r o l 

i n s t i t u c i o n a l , de t a l suerte que t a m b i é n é s t e se 

encuentra sujeto a l a c a t e g o r í a de ser en mayor o en 

menor medida c r e a t i v o . Es a l maestro a l que corresponde 

luchar contra l a r u t i n a e s c o l a r , contra l a m o n o t o n í a de 

r e i t e r a c i ó n y de l o s alumnos desmotivados. 

G. H e i n e l t , cuando se pregunta sobre s i es 

posible l a c r e a t i v i d a d del maestro dadas l a s 

circunstancias y l o s condicionantes en que ejecuta su 

tarea, dice que, transcurrido e l tiempo, se r u t i n i z a n 

las tareas. A d e m á s , a ñ a d e , l a c r e a t i v i d a d s ó l o s e r í a 

r e a l i z a b l e en c l a s e s reducidas que permitan una f á c i l 

o r i e n t a c i ó n y un e s t i l o d i d á c t i c o i n d i v i d u a l i z a d o y 

concluye admitiendo l a d i f i c u l t a d que tiene para ser 

creativo. E l maestro c r e a t i v o tiene que s e r l o 

í n t e g r a m e n t e . . . , tiene que vencer d i f i c u l t a d e s cuando 

t r a t a de s a l i r de una a c t i t u d de r u t i n a y r i g i d e z 

p e d a g ó g i c a y d i d á c t i c a , pero s i n embargo l a c r e a t i v i d a d 

es l a mejor s a l i d a a su personalidad y l a mejor manera 

de vencer l a s r u t i n a s escolares. (Heinelt, G. 1979). 
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Compartimos e l j u i c i o de Ulmann cuando 

observa que e l profesor c r e a t i v o formula una mayor 

cantidad y variedad de preguntas, i l u s t r a con mayor 

riqueza sus disertaciones y establece mayores v í n c u l o s 

con sus alumnos. (Ulmann, G. 1972). Diferentes 

investigaciones constatan esta a p r e c i a c i ó n . Los 

profesores creativos valoran m á s a sus alumnos 

creativos que l o s profesores d o g m á t i c o s , mientras que 

los alumnos menos creadores son preferidos por l o s 

profesores de é s t e ú l t i m o t i p o m á s que por l o s 

profesores c r e a t i v o s . (Ulmann, G. 1972). 

Muy conocidos son l o s estudios sobre l o s 

efectos que tienen los d i f e r e n t e s tipos de l í d e r e s 

adultos en e l comportamiento de l o s n i ñ o s . Una de l a s 

experiencias m á s conocida es l a de Lippett y incite. 

Estos descubrieron que l o s n i ñ o s que estaban bajo e l 

líder d e m o c r á t i c o demostraban una mayor e x p r e s i ó n de 

d i f e r e n c i a s i n d i v i d u a l e s y menos i r r i t a b i l i d a d o 

agresividad hacia sus c o m p a ñ e r o s , cuestiones todas 

estas imprescindibles en un clima c r e a t i v o . Este 

comportamiento se di f e r e n c i a b a de los comportamientos 

emanados de l o s alumnos que tuvieron liderazgos 

a u t o r i t a r i o s o del t i p o l a i s s e z - f a i r e . 
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Sobre e l maestro recae, pues, l a importante 

tarea de crear un clima "conducente a l a inventiva, a l a 

exploración y a l a p r o d u c c i ó n " . (Lowenfeld, V., Lambert 

B r i t t a i n , W. 1977). 

A pesar de que esta tarea l e suponga un 

esfuerzo mayor -pues t e n d r á que estar mucho más 

implicado en su labor aun a riesgo de tener que razonar 

en exceso sus explicaciones o argumentaciones-, 

"estamos convencidos de que se debe estimular a l niño 

para que se sie n t a lleno de curiosidad, que se d i v i e r t a 

y c r i t i q u e a sí mismo y a los demás", que discuta l a s 

indicaciones del maestro, que tenga ideas f i n a l e s , y a l 

mismo tiempo se p r o c u r a r á e v i t a r que los niñ o s sean 

r e t r a í d o s , a p á t i c o s y que dependan del maestro en 

cuanto a d i r e c c i ó n y a p r o b a c i ó n de su a c t i v i d a d 

creadora". Lowenfeld, V., Lambert B r i t t a i n , W. (1977). 

De entre los numerosos factores y actitudes, 

en los que e l maestro puede pr o p i c i a r un clima creativo 

entre sus alumnos, merecen ser destacados s i n p e r j u i c i o 

de que se pueda alargar e l presente l i s t a d o mucho m á s 

los siguientes: 

• Reconocimiento de alguna capacidad no advertida ante
riormente . 
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Respeto a l a necesidad que e l n i ñ o tiene de trabajar 
s o l o . 

P r e s c i n d i r durante e l tiempo que sea necesario del 
papel de censor para dar lugar a que se produzca una 
respuesta c r e a t i v a . 

Dar oportunidades o estimular a l n i ñ o en forma adecua
da para que pueda avanzar y lograr é x i t o en su á m b i t o 
de i n t e r é s . 

Permitir que e l plan de estudios sea d i f e r e n t e 
- f l e x i b l e - para n i ñ o s d i f e r e n t e s . 

Dar forma concreta a las ideas creativas de l o s 
chicos. 

Brindar oportunidades de d e s a r r o l l a r l a r e s p o n s a b i l i 
dad y c o n t r i b u i r a l bienestar del grupo. 

Favorecer una p a r t i c i p a c i ó n intensa y alentar los pro
yectos personales. 

Reducir l a t e n s i ó n , creando un ambiente relativamente 
poco p u n i t i v o . 

Aprobar e l trabaj6"^del alumno en un á r e a para estimu
l a r l e a que l o intente en o t r a s . 

Declarar abiertamente l o que tienen de p o s i t i v o l a s 
d i f e r e n c i a s i n d i v i d u a l e s . 

Respetar e l potencial de trabajo de los de bajo r e n d i 
miento. 

Mostrar entusiasmo por l a s ideas del alumno. 

Apoyar a l alumno frente a l a s presiones de los compa
ñero s en pro del conformismo. 

Poner en r e l a c i ó n un n i ñ o improductivo con uno produc
t i v o y c r e a t i v o . 

Emplear l a f a n t a s í a como medio para establecer contac
tos con l a r e a l i d a d . 

Sacar partido de l a s a f i c i o n e s , intereses y entusias
mos p a r t i c u l a r e s . 

Tolerar l a complejidad y e l desorden, a l menos durante 
un tiempo. 
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. Entregarse a l o s alumnos s i n r e t i c e n c i a s . 

. No tener miedo a l contacto físico con los muchachos. 

. Hacer ver que se está "a favor" y no " f r e n t e " o 
"contra" e l chico. 

. Hacer e x á m e n e s estimulantes o i n c i t a n t e s . 
(Torrance, E.P., Myers, R.E. 1979). 

Torrance y Myers reconocen l a d i f i c u l t a d de 

conseguir muchos de estos factores en los cuales l a 

s e n s i b i l i d a d , l a i m a g i n a c i ó n y l a h a b i l i d a d d i d á c t i c a 

son elementos imprescindibles, y que s i n embargo no 

pueden ser transmitidos pues " l a forma de e n s e ñ a r de 

cada profesor es un descubrimiento ú n i c o que tiene 

lugar exactamente lo mismo que cualquier otro 

descubrimiento o p r o d u c c i ó n c r e a t i v a . Todo 

descubrimiento, s i n embargo, se levanta sobre f a l l o s , 

imperfecciones, p e q u e ñ o s é x i t o s y l a s ideas que otros 

aportan". Torrance, E.P., Myers, R.E. (1979). 

Hasta a q u í algunas consideraciones sobre l a 

s i t u a c i ó n c r e a t i v a , en l a que toca a l profesor v i v i r l a 

peor parte, pues a él corresponde, de una parte, 

afrontar una d i v e r s i d a d de alumnos con capacidad y 

actitudes de aprendizaje d i s t i n t a s y, de o t r a , l a s 

presiones s o c i a l e s ( f a m i l i a e i n s t i t u c i ó n ) que deben 

ser armonizadas con las c u r r i c u l a y las demandas de los 

alumnos. 


