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RESUMEN 

 

A medida que la sociedad evoluciona, nos damos cuenta que vivimos en un 

mundo que cada vez exige más personas creativas, innovadoras, vivaces, pero 

también se hace cada vez más difícil encontrar dichas características. Y eso 

tiene que ver con un paradigma educativo mal proyectado, que simplifica a los 

estudiantes a que sean máquinas de realizar exámenes, los estigmatiza 

cuando cometen errores y deja de lado las conexiones entre intelecto y 

sentimientos. 

 

En los últimos años, cada vez se otorga mayor interés al tema de la creatividad, 

la misma que por ser una cualidad inherente a todo ser humano, puede 

también ser desarrollada en menor o mayor grado en la escuela. En ese 

sentido puede ser facilitada con un proceso educativo, que desarrolle el 

potencial creativo de los estudiantes, consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Es claro que para lograr ello se necesita una capacitación eficiente, completa e 

integral, que no vea al docente como un simple instrumento mecánico que tiene 

la obligación de cumplir con un programa, sino un ente con un sistema propio 

de valores y principios, con cualidades y deficiencias, inmerso en un entorno 

social en el cual interactúa. Por eso es necesario conocer como viene 

ejerciendo su trabajo docente y las dificultades que enfrenta, especialmente en 

el campo de la educación para el desarrollo de la creatividad; en dónde se ha 

podido apreciar que presenta muchas debilidades, como se refleja en el 

presente estudio. 

 

Este trabajo tuvo como objetivo principal Diseñar una Propuesta Pedagógica 

que considere estrategias educativas para desarrollar y fomentar el potencial 

creativo de los niños del 1° y 2° Grado de la I. E. N°11559 “El Triunfo” – 

Tumán, a fin de mejorar su rendimiento escolar. 

 

Palabras claves: creatividad, potencial creativo, estrategias educativas, perfil 

docente, enseñanza – aprendizaje.  
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ABSTRACT 

 

As society evolves, we realize that we live in a world that increasingly requires 

more creative, innovative, lively people, but it also becomes increasingly difficult 

to find such characteristics. And that has to do with an ill-designed educational 

paradigm, which simplifies students to be testing machines, stigmatizes them 

when they make mistakes, and leaves aside the connections between intellect 

and feelings. 

 

In recent years, more and more interest has been given to the subject of 

creativity, which, as an inherent quality of every human being, can also be 

developed to a lesser or greater extent in the school. In that sense, it can be 

facilitated by an educational process, which develops the creative potential of 

the students, achieving a better utilization of individual and group resources 

within the teaching-learning process. 

 

It is clear that to achieve this requires an efficient, complete and comprehensive 

training, which does not see the teacher as a simple mechanical instrument that 

has the obligation to comply with a program, but an entity with a system of 

values and principles, with qualities and deficiencies, immersed in a social 

environment in which it interacts. That is why it is necessary to know how he is 

doing his teaching work and the difficulties he faces, especially in the field of 

education for the development of creativity; where it has been observed that it 

presents many weaknesses, as reflected in the present study. 

 

This work had as main objective to Design a Pedagogical Proposal that 

considers educational strategies to develop and to foment the creative potential 

of the children of the 1st and 2nd Grade of the EI N ° 11559 "El Triunfo" - 

Tumán, in order to improve its performance school. 

 

Key words:  

creativity, creative potential, educational strategies, teaching profile, teaching - 

learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito educativo, es común observar que muchos de los niños se 

adaptan y rinden por debajo de sus capacidades, incluso no es raro notar que 

muchas potencialidades están dormidas o aletargadas debido a la escasa 

estimulación que se brinda. Sin embargo, debemos tener presente que todo 

niño tiene potencialidades, en distintas áreas y a diversos niveles; además, se 

pueden obtener resultados si se realiza una pertinente estimulación a través de 

un adecuado clima; por ello, es el maestro quien juega un papel primordial para 

lograr dotarlos de recursos; con el fin de mostarse alumnos sobresalientes, 

talentosos y de altas capacidades. 

 

En ese marco, la presente investigación titulada: “Propuesta pedagógica para 

desarrollar el potencial creativo en los niños del 1° y 2° grado de la I.E. 

N°11559 “el triunfo” – Tumán -2016”, facilitará el entendimiento de la 

problemática antes descrita. Para ello, se propuso como fines específicos: 

Identificar el nivel de conocimientos que tienen los docentes acerca del 

desarrollo de la creatividad en el aula, proponer estrategias educativas que 

puedan incorporarse en la práctica docente de la I.E. para desarrollar el 

potencial creativo y fundamentar teóricamente la necesidad e importancia de 

implementar programas de fomento del pensamiento creativo en la I.E. 

 

Al respecto, cabe destacar que en los resultados de la investigación, se ha 

podido constatar que más del 70% de docentes del nivel primario no utiliza 

estrategias pedagógicas para fomentar el potencial creativo de los estudiantes 

de los primeros grados de la I.E. El Triunfo de Tumán. Ello se encuentra en los 

04 aspectos básicos que se han tomado en cuenta para medirlo como: el perfil 

docente, las estrategias docentes, la ambientación de las aulas y las relaciones 

en el aula. Esto revela que existen muchas debilidades en los docentes de 

primer y segundo grado en cuanto al manejo e implementación de estrategias 

educativas para fomentar y desarrollar el pensamiento creativo de los 

estudiantes. A ello se suma la utilización de materiales educativos no 

apropiados. 
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La presente investigación consta de tres capítulos, a continuación se explicara 

con mayor detalle:  

Así tenemos que, el primer capítulo se describe el contexto de la I.E. N° 11559 

“El Triunfo” del distrito de Tumán, las características del problema de estudio y 

la metodología empleada en la investigación. 

En el segundo capítulo, se concretiza el marco teórico, el que está 

comprendido por un conjunto de trabajos de investigación que anteceden a 

nuestro estudio y por la síntesis de las principales teorías que sustentan la 

propuesta. Tanto las teorías como los antecedentes permiten ver el por qué y el 

cómo de nuestra investigación. 

 

En el tercer y último capítulo, se presentan el análisis e interpretación de los 

datos de la investigación, se confirma la hipótesis planteada. Finalmente,  

elaboramos la propuesta para la capacitación de los docentes, a fin que 

mejores sus prácticas educativas, y puedan impulsar procesos educativos que 

fomenten y desarrollen el potencial creativo de sus alumnos. De igual manera 

se plantea las conclusiones, recomendaciones, sin dejar de lado la revisión 

bibliografía y los anexos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

CONTEXTO DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 
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1.1. Ubicación geográfica del distrito de Tumán 

 

El distrito de Tumán, se encuentra en la Provincia de Chiclayo, 

Departamento de Lambayeque a una altura de 56 metros sobre el nivel 

del mar en la altura del valle Chancay que irrigan los ríos: Taymi, 

Lambayeque y Reque. Tumán, posee un clima tropical con temperaturas 

que oscilan entre los 14°- 32° C, durante todo el año, la temperatura 

mínima oscila entre 15° 21° C. Las máximas están en un rango de 23° 

30° C. En el caso de las temperaturas medias están comprendidas entre 

18°- 26° C. 

 

GRAFICO N° 01: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE TUMAN 
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1.1.1. Límites y extensión territorial 

 

- Por el Norte: Distrito de Antonio Mesones Muro, Prov. de Ferreñafe. 

- Por el Este: Distrito de Antonio Mesones Muro, Prov. de Ferreñafe y 

los distritos de Pátapo, Pucalá y Zaña, Prov. de Chiclayo 

- Por el Sur: Distrito de Zaña, Provincia de Chiclayo 

- Por el Oeste: Distrito de Reque, Pomalca y Picsi, Prov. de Chiclayo. 

Tomando como referencia los hitos limítrofes el Distrito de Tumán se 

ubica desde la longitud entre las coordenadas 6° 44´ 47”, de latitud Sur y 

79° 42´ 16” de longitud Oeste. 

Su extensión territorial es de 130.34 km2. 

 

1.1.2. Población 

El Distrito de Tumán, según censo del año 2007 se reporta con una 

población de 28,120 habitantes y según proyecciones para el 2016 se 

estima una población de 30,437 habitantes. 

 

CUADRO 01: Población del distrito de Tumán,  según proyección inei-

2016 

 
DISTRITO 

POBLACIÓN  
TOTAL HOMBRES MUJERES 

DISTRITO TUMAN 14,650 15,787 30,437 

FUENTE: Plan de Seguridad Ciudadana. 

 

 

 

CUADRO 02: Distribución de la población del distrito de Tumán por 

sectores y centros poblados menores 
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 Fuente: Plan de seguridad ciudadana del distrito de Tumán 

 

 

1.1.3. Referencia histórica del distrito de Tumán 

El Distrito de Tumán fue creado el 29 de Enero del año 1,998 se 

promulga la Ley N° 26921, la cual crea en la Región de Lambayeque, 

cinco nuevos Distritos, entre ellos Tumán y se publicó en el Diario Oficial 

EL PERUANO el día 31 de Enero de 1,998. 

Las tierras de Tumán formaban parte de la antigua Cultura Lambayeque. 

Los pobladores se dedicaban a las labores agrícolas. Pero a partir del 

siglo XVI con la presencia de los Jesuitas, Tumán definía la actividad 

económica que se ha heredado hasta hoy: CULTIVO E 

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CAÑA DE AZUCAR. 

Tumán como Hacienda, en el año 1,872 es vendido Tumán a la Señora 

Mariana Barrera de Pardo esposa del Presidente del Perú. Don Manuel 

Pardo y La Valle. En 1.907, la señora Mariana Barrera de Pardo en vida 

reparte como legado de herencia la Hacienda Tumán entre sus hijos, 

quienes a su vez construyen la Compañía “Negociación Tumán” S.A. 

SECTOR URBANO RURAL 

CIUDAD   DE   TUMAN  
(23 Sectores) 

Jarrín, Aviación, Santa 
Rosa, Chacra de Jubilado, 
Pampa el Toro I, II, III, IV y 
V, Acapulco, Miraflores, 
Casuarinas I y II, Los 
Pinos, Barrio Antiguo, El 
Vivero I y II, Cruz del 
Calvario, Buen Año, José 
Carlos Mariátegui, y 
Nuevo Mundo 

 

CENTROS POBLADOS 
(02) C.P. Luya y C.P. Calupe  

CENTROS POBLADOS 
RURALES (09)  

Vichayal, Buenos Aires, La 
Granja, Sarita Colonia, 
Rinconazo, San Juan de la 
Punta, La Calerita, El 
Milagro y El Triunfo. 
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Tumán como Cooperativa, El 24 de Junio de 1,969 mediante D.L. N° 

17716 “ Ley de Reforma Agraria” EL Gobierno Militar conducido por el 

General Juan Velasco Alvarado, garantizaba el cambio de la Justicia 

Social en el Perú, pasando a ser administrada la Hacienda por sus 

trabajadores, constituyéndose en 1,970 la Cooperativa Agraria Tumán 

Ltda. 

Tumán como Empresa, En el año 1,996 el Gobierno del Ing. Alberto 

Fujimori, promulgó el D.L. N°802 transformando a Tumán de 

Cooperativa Agraria en Sociedad Anónima Abierta obteniendo el Estado 

Peruano el 8% del Capital Social de Tumán y los trabajadores el 92%. 

Tumán como Distrito, El 29 de Enero del año 1,998 se promulga la Ley 

N° 26921, la cual crea en la Región de Lambayeque, cinco nuevos 

Distritos, entre ellos Tumán y se publicó en el Diario Oficial EL 

PERUANO el día 31 de Enero de 1,998. 

El Distrito de Tumán se encuentra ubicado en la parte central de la 

provincia de Chiclayo, Región Lambayeque, a 18 Km. al Este en el 

trayecto de la carretera a Chongoyape, se localiza entre las coordenadas 

6° 44° 47°, de latitud Sur y 79° 42° 16° de longitud Oeste, con una altitud 

de 56 m.s.n.m., en la altura del valle Chancay que irrigan los ríos: Taymi, 

Lambayeque y Reque. 

El Distrito de Tumán cuenta con una (01) urbanización; la Urbanización 

Juan Velasco Alvarado, con veintitrés sectores (23) Jarrín, Aviación, 

Santa Rosa, Chacra de  Jubilado, Pampa el Toro I, II, III, IV y V, 

Acapulco, Miraflores, Casuarinas I y II, Los Pinos, Barrio Antiguo, El 

Vivero I y II, Cruz del Calvario, Buen Año, José Carlos Mariátegui, y 

nuevo Mundo; así como (02) Centros Poblados Urbanos Calupe y Luya  

y nueve (09) Centros Poblados Rurales: Vichayal, Buenos Aires, La 

Granja, Sarita Colonia, Rinconazo, San Juan de la Punta, La Calerita, El 

Milagro y El Triunfo. 
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1.2. Caracterización de la problemática de estudio 

El Triunfo es un centro poblado menor del distrito de Tumán, con una 

serie de problemas, relacionados a los servicios básicos; entre éstos 

tenemos el tema de la educación, que es brindado por la Institución 

Educativa N° 

Una visión panorámica de dicha institución educativa es la siguiente: 

 

CUADRO N° 03: Población escolar y docente de la I.E. El Triunfo Tumán 

 

Grados / secciones N° Alumnos N° Docentes N° Auxiliares 
N° 
Practicantes 

1° grado         

Sección 01 21 2 1 1 

Sección 02 18 2     

Sección 03 15 1     

Sección 04 12 1     

2° grado         

Sección 05 20 2 1 1 

Sección 06 18 1     

Sección 07 14 1     

Total alumnos 118 10 2 2 

 

Total 
docentes 14 

 

En dicha institución se ha podido observar que en términos de la 

educación existe una situación caracterizada por: 

 Existen dificultades de aprendizaje que tienen su base en una 

carencia o falta de empleo adecuado de las habilidades de 

pensamiento creativo y reflexivo. 

 En nuestros salones de clase, en ciertos momentos, predomina un 

clima poco participativo, inactivo y, en gran medida, nada centrado en 

los alumnos. 

 Algunos maestros no tienen conciencia de la creatividad que poseen 

y de su puesta en práctica para el servicio de sus alumnos. 
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 En ocasiones existe una actitud poco creativa en los maestros, que 

se caracteriza por mostrarle al alumno que no es exitoso y 

competente. 

En ese marco y de manera específica, se observa que “la práctica 

educativa de los docentes del nivel primario no consideran estrategias 

pedagógicas para desarrollar y fomentar el potencial creativo de los 

niños del 1° y 2° Grado de la I. E. N°11559 “El Triunfo” –  Tumán, lo cual 

incide negativamente en su rendimiento escolar. 

 

1.3. Metodología de la investigación 

 

1.3.1. Diseño de la investigación     

La presente investigación ha sido de tipo Cuasi experimental e incluye 

como solución una Propuesta Pedagógica para mejorar el desempeño 

docente en educación creativa con niños de primer y segundo grado 

de instrucción. 

1.3.2. Técnicas e Instrumentos 

Técnicas primarias: Guía de observación, Pauta de registro de 

observación, Guía de entrevista, Pauta de registro de entrevista, Guía 

de encuesta, Pauta de registro de encuesta, Pre cuestionario, Post 

cuestionario. 

Técnica secundaria: Fichaje 

Técnicas  Instrumentos 

Primarias 

Observación 
Guía de observación 

Pauta de registro de observación 

Entrevista 
Guía de entrevista 

Pauta de registro de entrevista 

Encuesta Guía de encuesta 

Lista de Cotejos 
Pauta de registro de encuesta 

Pre cuestionario 
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Post cuestionario 

Secundarias 

Fichaje 
Bibliográfica 

Textual  

FUENTE: Nomina de los alumnos 

 

1.3.3. Población y Muestra 

Población: se ha tomado a toda la población docente de primer y 

segundo grado del nivel primario, que son de 10 docentes 02 

auxiliares y 02 practicantes. 

 

GRADO SECCION  

1°  y 2° Grado  14 

Total 14 

FUENTE: Nomina de docentes 

1.3.4. Problema, hipótesis y variables de investigación 

a) Problema 

Se observa que la práctica educativa de los docentes del nivel 

primario no considera estrategias pedagógicas para desarrollar y 

fomentar el potencial creativo de los niños del 1° y 2° Grado de la I. 

E. N°11559 “El Triunfo” – Tumán, lo cual incide negativamente en 

su rendimiento escolar. 

 

b) Hipótesis 

Si se implementa una Propuesta Pedagógica para desarrollar el 

potencial creativo en los niños del 1° Grado de la I. E. N°11559 “El 

Triunfo” –Tumán -2016, entonces, se contribuirá a mejorar, de 

manera significativa, su rendimiento escolar. 

 

c) Variables 

Variable Independiente: Propuesta Pedagógica para el desarrollar 

el potencial creativo  
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Variable Dependiente: Mejora del rendimiento escolar de los niños 

del 1° y 2° Grado del nivel primario 

 

1.3.5. Objetivos 

General 

Diseñar una Propuesta Pedagógica que considere estrategias 

educativas para desarrollar y fomentar el potencial creativo de los 

niños del 1° Grado de la I. E. N°11559 “El Triunfo” – Tumán, a fin de 

mejorar su rendimiento escolar. 

 

Específicos 

 Identificar el nivel de conocimientos que tienen los docentes 

acerca del desarrollo de la creatividad en el aula. 

 Proponer estrategias educativas que puedan incorporarse en la 

práctica docente de la I.E. para desarrollar el potencial creativo. 

 Fundamentar teóricamente la necesidad e importancia de 

implementar programas de fomento del pensamiento creativo en 

la I.E. 

 

1.3.6. Nivel y tipo de investigación 

Se trabajó siguiendo el diseño adjunto: 

 

 

  

 

 

Leyenda: 

R= realidad observada 

OX= observación de dificultades de la realidad 

P= Propuesta 

  R   P 

  T 

OX R1 
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T= Teoría que da sustento al modelo 

R1= Mejoramiento formal de la realidad observada 

 

1.3.7. Análisis de los datos 

 

- Tabulación: Luego de la aplicación de los instrumentos, se 

procedió a la tabulación de los datos obtenidos, a fin de convertir 

los datos en porcentajes, que facilite una lectura general de los 

mismos. 

- Elaboración de cuadros: Los instrumentos tabulados, nos 

permitió elaborar Tablas de Frecuencias Absolutas y Relativas 

(cantidades obtenidas convertidas a porcentajes), los cuales 

fueron vaciados en Gráficos de Barras para comparar datos. 

- Los gráficos y Tablas elaboradas, nos permitieron realizar un 

análisis de los datos recogidos y así poder comprobar la hipótesis 

de estudio planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. Antecedentes teóricos del problema de investigación 

A medida que la sociedad evoluciona, nos damos cuenta que vivimos en 

un mundo que cada vez exige más personas creativas, innovadoras, 

vivaces, pero también se hace cada vez más difícil encontrar dichas 

características. Y eso tiene que ver con un paradigma educativo mal 

proyectado, que simplifica a los estudiantes a que sean máquinas de realizar 

exámenes, los estigmatiza cuando cometen errores, deja de lado las 

conexiones entre el intelecto y los sentimientos, y confunde claridad o 

pseudo-conocimiento con sabiduría. 

Según el escritor británico especializado en creatividad, Ken Robinson, 

precursor en el cambio del paradigma educativo, que ha dado numerosas 

conferencias y charlas explicando de manera muy intuitiva cómo es que ese 

sistema de educación nos está afectando, y cómo deberíamos cambiarlo. 

Según este especialista, todos contamos con una gran capacidad creativa 

innata, que luego es suprimida por el sistema; al respecto señala que los 

niños están dispuestos a arriesgarse, no tienen miedo a equivocarse, y lo 

interesante es que si no estamos preparados para equivocarnos, nunca 

vamos a obtener buenas ideas. 

Cuando esos mismos niños llegan a adultos, la mayoría perdió esa 

capacidad. Y el problema radica en que cuando el niño se 

equivoca, contamos con un modelo educativo donde equivocarse es lo peor 

que alguien puede hacer, y el resultado es que estamos educando a la gente 

por fuera de su capacidad creativa. Las comunidades humanas necesitan de 

la diversidad de talento, no de un único concepto de habilidad. Se enfatiza 

mucho en “una sola respuesta” y eso no se condice ni con la realidad, ni con 

nuestras necesidades sociales. Precisamos más de una solución al mismo 

problema, pero cómo podemos obtener numerosas soluciones si desde un 

sistema global predicamos que hay sólo una respuesta y que el resto de 

soluciones son erróneas. 

Preparar a las generaciones nuevas implica modificar viejos candados 

mentales, realizar innovaciones, actualizarse en la formación magisterial, 
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realizar cambios en materia curricular y, sobre tomar consciencia de la 

imperiosa necesidad de contribuir a lograr una educación para todos, 

inclusiva e integradora. Es decir una educación innovadora y desarrolladora 

capaz de enseñar a los alumnos a prever cambios y problemas para tratarlos 

de manera eficaz. Para lo anterior se requiere propiciar competencias en el 

alumno que correspondan con ésta, porque la educación es un derecho 

fundamental y es vital para garantizar el acceso a una mayor calidad de vida.  

El Perú ha ingresado a la segunda década del nuevo siglo con el 

convencimiento de que además de mejorar la cobertura universal de la 

educación primaria debe asegurar una educación de calidad para todos sus 

niños y niñas y generar las condiciones para mejorar el proceso de 

aprendizaje. Al 2014, en Perú el 93.2% de los niños y niñas que se 

encuentran en edad de cursar la educación primaria asiste a una institución 

de este nivel. Sin embargo, a pesar de los avances sostenidos en el país, 

aún alrededor 1.2% de niños y niñas entre los 6 y 11 años se encuentran 

fuera del sistema educativo formal. A nivel nacional, no habría diferencias 

significativas en el acceso a la educación primaria de acuerdo al sexo, área 

de residencia (urbano/rural) o condición de pobreza de los niños y niñas de 6 

a 11 años: en cada uno de estos casos la cobertura neta en primaria oscila 

alrededor del 94%. Sin embargo, la tasa de cobertura neta sería menor entre 

los niños y niñas con lengua materna amazónica, en comparación con los de 

lengua materna castellana, quechua o aymara. 

Poca comprensión: Si bien Perú está cada vez más cerca de lograr la 

universalización de la educación primaria, existe el consenso de que asistir a 

la escuela no necesariamente se está traduciendo en que los niños y niñas 

tengan una trayectoria escolar exitosa, en la que incorporen los 

conocimientos y capacidades que por derecho les corresponde. 

El problema educativo más grave que afecta a las niñas y niños del Perú 

es el bajo nivel existente de comprensión lectora y razonamiento 

matemático. Se trata de dos competencias básicas del proceso de 

aprendizaje sin las cuales las niñas y los niños peruanos verán limitados su 

desarrollo integral y sus oportunidades de llegar a la adultez como adultos 
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productivos y ciudadanos plenos. De acuerdo con la Evaluación Censal de 

Estudiantes – ECE, en el año 2007, apenas el 15,9% de las niñas y niños de 

segundo grado de educación primaria alcanzó un nivel de desempeño 

suficiente en comprensión de textos, mientras que en matemáticas lo hizo el 

7,2%44. Para el año 2013, estos valores fueron de 33% en comprensión 

lectora y 16.8% en Matemática. 

Atraso escolar: En Perú, también se observa un considerable 

porcentaje de niños que están asistiendo a la educación primaria, pero a un 

grado inferior al que le corresponde según su edad. A nivel nacional, del total 

de los niños y niñas de 6 a 11 años que está matriculado en la educación 

primaria, 8.5% asiste a un grado inferior al que le corresponde para su edad. 

Si bien, no hay grandes diferencias por el sexo de los estudiantes, sí las hay 

por área de residencia y lengua materna. La incidencia de atraso escolar en 

las zonas rurales (18.9) es más del triple que la registrada en las urbanas 

(5.4%). Además, el atraso escolar es mayor entre los niños de lengua 

indígena (21.1%) que entre los que tienen al español como lengua materna 

(7.8%). Al observar con más detalle se encuentra que el atraso escolar llega 

al 18.7% en los niños que hablan quechua, 8.1% en los que hablan aymara y 

se encuentra alrededor del 30% en los que tienen una lengua amazónica 

como lengua materna. 

Culminación de la educación primaria: El porcentaje de niñas y niños 

que culmina la educación primaria oportunamente, entre 12 y 13 años de 

edad, ha venido incrementándose entre el 2003 y 2013. Durante este 

período este porcentaje pasó de 67.7% al 80.3%. No obstante, todavía 

persiste una brecha amplia entre el área urbana y rural. En el área urbana el 

87.4% de las niñas y niños culmina la primaria entre 12 y 13 años de edad, 

mientras en el área rural el 65.8% lo hace. Podemos afirmar entonces que 

en un mundo de grandes avances y vertiginosos cambios, le es propio 

contar con herramientas que apoyen al individuo a sortear toda clase de 

situaciones futuras, por ello si la educación está considerada como "una vía 

hacia una mejor manera de vivir", entonces uno de los factores primordiales 

en ella es la Creatividad. Ella ha de estar presente como rasgo característico 
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de la educación eficaz y completa, puesto que está por demás demostrado 

que sin creatividad no hay desarrollo. 

En ese marco, se observa que la práctica educativa de los docentes del 

nivel primario no considera estrategias pedagógicas para desarrollar y 

fomentar el potencial creativo de los niños del 1° Grado de la I. E. N°11559 

“El Triunfo” –Tumán, lo cual incide negativamente en su rendimiento escolar. 

Cada vez se otorga mayor interés al tema de la creatividad e 

inteligencia, pasando de ser un privilegio individual exclusivo de "genios", a 

una cualidad inherente a todo ser humano, la cual es desarrollada en menor 

o mayor grado en la escuela. Es decir, la creatividad es considerada como 

un bien social y como uno de los valores fundamentales de la sociedad. 

Educar creativamente es educar para el cambio, capacitar para 

la innovación. La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso 

educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización 

de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La Psicología y Pedagogía de la Creatividad en el área de la educación 

tiene como objetivo el estudio de los procesos cognoscitivos y afectivos, así 

como los factores que afectan su desarrollo y manifestación en la escuela. 

Uno de sus principios básicos plantea que la creatividad se da a través de 

la interacción social y en los contextos específicos donde se desarrolla el 

alumno. Por lo tanto, la creatividad puede ser enseñada y, convertirse en un 

agente de cambio en la escuela. Pero sobre todo debe ser parte de la 

cultura de la organización escolar. 

Desgraciadamente es común que varios niños se adapten y rindan por 

debajo de sus capacidades en el sistema escolar, incluso no es raro que 

muchas potencialidades estén dormidas o aletargadas debido a la escasa 

estimulación que se brinda para que afloren. Esto se observa muy 

frecuentemente con los alumnos sobresalientes, talentosos y de altas 

capacidades. Ahora todo niño tiene potencialidades, en distintas áreas y a 

diversos niveles y se pueden obtener resultados si se le sabe estimular las 
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mismas a través de un adecuado clima, para lograrlo el maestro juega un 

papel primordial y ha de dotarlos de recursos, lo cual debe ser una tarea 

primordial de nuestra educación. 

Es claro que para lograr una educación de calidad se necesita 

una capacitación eficiente, completa e integral, que no vea al docente como 

un simple instrumento mecánico que tiene la obligación de cumplir con un 

programa, sino un ente con un sistema propio de valores y principios, con 

cualidades y deficiencias, inmerso en un entorno social en el cual interactúa. 

En el sistema educativo, el principal beneficiario ha de ser el alumno, por 

tanto hay que estar pendientes de su desarrollo, una manera de ejercer 

influencia en él, es indudablemente a través de sus maestros. 

Si se ejerce acción en una aula, posiblemente se logren resultados en 30 

niños, pero si la acción se realiza en una aula con veinticinco maestros 

posibles líderes de cambio, el resultado se multiplica en muchos alumnos y 

en otros muchos educadores, es por ello que en este texto se busca 

modestamente , ante todo contribuir en la mejora educativa. Es decir cuando 

se ofrezca en este texto una visión panorámica de como se ha trabajado e 

investigado la educación creativa estaremos concientizando a muchos 

educadores de la importancia de esta para su labor diaria. 

En nuestro país son muy escasos los estudios relacionados la tema de 

la investigación presente, incluso después de una revisión exhaustiva, no se 

han podido identificar investigaciones que aborden de manera directa esta 

problemática. A nivel internacional también es muy escasa la bibliografía que 

aborda esta temática; sin embargo se han encontrado experiencias en 

países como España, Colombia y Argentina. A continuación se hace un 

breve balance de los estudios más significativos y recientes realizados: 

- Ruiz Rodríguez, C (2004): En su investigación Creatividad y Estilos de 

Aprendizaje, llega a la conclusión que: a) Afirma que existen diferencias 

significativas en las preferencias por los estilos de aprendizaje, en 

función de la especialidad que se esté cursando, b) La manifestación de 

un estilo de aprendizaje determinado, mantiene relación con los niveles 
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creativos que manifiestan los alumnos, específicamente a través de sus 

componentes emocionales. 

 

- Iriarte Diazgranados, Nuñez y otros (2008): Concepciones de los 

maestros sobre la creatividad y su enseñanza, expresan que “la 

diversidad de concepciones de la creatividad y su enseñanza, No 

pueden ser fuente de juicios de valor negativos, ya que, en educación no 

tiene por qué existir paradigmas dominantes y excluyentes y la 

coexistencia de posiciones divergentes de pensamiento es un estado 

natural y una muestra de madurez por la que logra comprenderse la 

enseñanza. 

 

- Ruiz Gutiérrez, C: (2010): Práctica Educativa y creatividad en la 

Educación Infantil, llega a la siguiente conclusión: “Las prácticas 

educativas tradicionales no facilitan el desarrollo de la creatividad en las 

primeras edades, lo que hace ver la necesidad de apostar por un cambio 

de actitud por parte del docentes y construir un curriculum que paueste 

por la educación en y para la creatividad. Asimismo, afirma que el 

paradigma constructivista es un buen punto de partida para crear ese 

curriculum creativo, ya que tiene en cuenta a la educación como un 

fenómeno sistémico donde se produce una dialéctica entre el alumno, el 

ambiente, otros agentes educativos (entre ellos el maestro) y la propia 

práctica educativa. Platea que es innegable la necesidad de apostar por 

el desarrollo de la creatividad desde los primeros años de la 

escolarización. Desarrollo que también es vital en los propios docentes, 

los cuales tienen que cultivar su creatividad, aprender técnicas creativas 

y crear un curriculum en el que se apueste por la educación en y para la 

creatividad. Así, un maestro que se preocupe y se interese por la 

creatividad será capaz de transmitir ese interés y motivación al aula, 

provocando de esa manera un clima educativo en el que se valoren y se 

fomenten las habilidades creativas de los alumnos. 

 

- A nivel de Perú, tenemos pocos estudios realizados, destacando entre 

ellos el de Muñoz (2010), “Estrategias De Estimulación Del Pensamiento 
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Creativo De Los Estudiantes En El Área De Educación Para El Trabajo 

En La II Etapa De Educación Básica De La I.E San Patricio – Callao, 

cuyo Objetivo General fue Proponer Estrategias de Estimulación del 

Pensamiento Creativo de los estudiantes del Área de Educación para el 

Trabajo, destacando en el marco teórico que describe la importancia del 

pensamiento divergente, el desarrollo de la praxis educativa por medio 

de estrategia de inicio, desarrollo y cierre donde participen 

interactivamente estudiantes y docentes. Se fundamentó con la teoría de 

pensamiento lateral, cerebro triunfo y creatividad. Un segundo trabajo es 

el de Hilares Soria, María (2015) denominado: “La hora del juego libre en 

los sectores y el desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de 

las I.E.P. de la Localidad de Santa clara”, que tuvo como punto de 

partida analizar la utilización de la hora del juego libre en los sectores y 

la creatividad en niños de educación inicial. 

 

2.2. Creatividad 

 

2.2.1. Evolución histórica del concepto de creatividad 

La creatividad en la Antigüedad: Los filósofos helenos trataron de 

explicar la creatividad mediante la divinidad. Entendían que la 

creatividad era una suerte de inspiración sobrenatural, un capricho de 

dioses. La persona creativa se consideraba un recipiente vacío que un 

ser divino llenaba con la inspiración necesaria para que crease 

productos o ideas. 

Por ejemplo, Platón sostenía que el poeta era un ser sagrado, 

poseído por los dioses, que solo podía crear lo que le dictasen sus 

musas (Platón, 1871). Desde esta perspectiva, la creatividad era un don 

accesible a unos pocos elegidos, lo que supone una visión aristocrática 

de la misma que perdurará hasta el Renacimiento. 

La creatividad en la Edad Media: El Medievo, considerado un 

periodo oscurantista para el desarrollo y la comprensión del ser humano, 

suscita poco interés para el estudio de la creatividad. No se considera 
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una época de esplendor creativo, por lo que tampoco hubo mucho 

esfuerzo en intentar comprender el mecanismo de la creación. En este 

periodo, el hombre estaba completamente supeditado a la interpretación 

de las escrituras bíblicas y toda su producción creativa se orientaba a 

rendirle tributo a Dios. Un dato curioso de esta época es el hecho de que 

muchos creadores renunciaran a firmar sus obras, lo que evidenciaba la 

negación de su propia identidad. 

La creatividad en el Edad Moderna: En esta etapa, la concepción 

divina de la creatividad se va desdibujando para dar paso a la idea del 

rasgo hereditario. Simultáneamente, emerge una concepción 

humanística, desde la que el hombre ya no es un ser abandonado a su 

destino o a los designios divinos, sino coautor de su propio devenir. 

Durante el Renacimiento se retoma el gusto por la estética y el arte, el 

autor recupera la autoría de sus obras y algunos otros valores helenos. 

Se trata de un periodo en el que renace lo clásico. La producción 

artística crece espectacularmente y, consecuentemente, también crece 

el interés por estudiar la mente del individuo creativo. 

El debate sobre la creatividad, en esta época, se centra en la 

dualidad “nature versus nurture” (biología o crianza), aunque sin mayor 

apoyo empírico. Uno de los primeros tratados sobre el ingenio humano 

pertenece a Juan Huarte de San Juan, médico español que en 1575 

publicó su obra “Examen de ingenios para las ciencias”, precursora de la 

Psicología Diferencial y de la Orientación Profesional. A principios del 

siglo XVIII, gracias a figuras como Copérnico, Galileo, Hobbes, Locke y 

Newton, crece la confianza en la ciencia al tiempo que crece la fe en la 

capacidad humana para resolver sus problemas mediante el esfuerzo 

mental. Se consolida el Humanismo. 

La primera investigación relevante de la modernidad sobre el 

proceso creativo tiene lugar en 1767 de la mano de William Duff, quien 

analizará las cualidades del genio original, diferenciándolo del talento. 

Duff sostiene que el talento no se acompaña de innovación, mientras 

que el genio original sí. Los puntos de vista de este autor son muy 
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similares a los aportes científicos recientes, de hecho, fue el primero en 

apuntar hacia la naturaleza biopsicosocial del acto creativo, 

desmitificándolo y adelantándose dos siglos a laTeoría Biopsicosocial de 

la Creatividad (Dacey y Lennon, 1998). Contrariamente, durante esta 

misma época, y alimentando el debate, Kant entendió la creatividad 

como algo innato, un don de la naturaleza, que no puede ser entrenado 

y que constituye un rasgo intelectual del individuo. 

La creatividad en la posmodernidad: Los primeros acercamientos 

empíricos al estudio de la creatividad no se producen hasta la segunda 

mitad del siglo XIX, al rechazarse abiertamente la concepción divina de 

la creatividad. También influyó el hecho de que en ese momento la 

Psicología iniciaba su escisión de la Filosofía, para convertirse en una 

ciencia experimental, por lo que se incrementó el esfuerzo positivista en 

el estudio del comportamiento humano. 

Durante el siglo XIX predominó la concepción de rasgo hereditario. 

La creatividad era un rasgo característico de los varones y llevó bastante 

tiempo asumir que pudieran existir mujeres creativas. Esa idea se fue 

reforzando desde la Medicina, con diferentes hallazgos sobre la 

heredabilidad de rasgos físicos. Un apasionante debate entre Lamarck y 

Darwin sobre herencia genética acaparó la atención científica durante 

gran parte del siglo. El primero defendía que los rasgos aprendidos 

podían traspasarse entre generaciones consecutivas, mientras 

que Darwin (1859) demostró que los cambios genéticos no son tan 

inmediatos, ni resultado de la práctica o del aprendizaje, sino que 

ocurren mediante mutaciones aleatorias durante la filogenia de las 

especies, para lo que se requieren grandes periodos de tiempo. 

La postmodernidad en el estudio de la creatividad podríamos situarla 

en los trabajos de Galton (1869) sobre diferencias individuales, muy 

influenciadas por la evolución darwiniana y por la corriente 

asociacionista. Galton se centró en el estudio del rasgo hereditario, 

prescindiendo de variables psicosociales. De él destacan dos 

aportaciones influyentes para posteriores investigaciones: la idea de libre 
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asociación y de cómo esta actúa entre el consciente y el inconsciente, 

que posteriormente Sigmund Freud desarrollará desde su óptica 

psicoanalítica, y la aplicación de técnicas estadísticas al estudio de las 

diferencias individuales, que lo convierten en autor puente entre el 

estudio especulativo y el estudio empírico de la creatividad. 

El estudio contemporáneo de la creatividad: Durante la segunda 

mitad del siglo XX, y siguiendo la tradición iniciada por Guilford en 1950, 

la creatividad ha sido un importante objeto de estudio de la Psicología 

Diferencial y de la Psicología Cognitiva, aunque no exclusivamente de 

ellas. Desde ambas tradiciones, el abordaje ha sido fundamentalmente 

empírico, empleándose la historiometría, los estudios ideográficos, la 

psicometría o los estudios meta-analíticos, entre otras herramientas 

metodológicas. Actualmente, el enfoque es multidimensional. Se 

analizan aspectos tan diversos como la personalidad, la cognición, las 

influencias psicosociales, la genética o la psicopatología, por citar 

algunas líneas, al tiempo que multidisciplinar, pues son muchos los 

dominios que se interesan en ella, más allá de la Psicología. Tal es el 

caso de los estudios de Empresa, donde la creatividad suscita gran 

interés por su relación con la innovación y la competitividad. 

2.2.2. El proceso creativo 

El investigador De la Torre, sostiene que son tres los momentos 

fundamentales de cualquier proceso tanto creativo como 

innovador: planteamiento, desarrollo y evaluación, los cuales a su vez se 

subdividen en fases más detalladas. Estos son: problematizar, crear un 

clima de confianza, estimular, estimar y orientar las acciones 

didácticas asociadas a las fases del proceso creativo. 

Fases del proceso creativo Proceso didáctico creativo 

Preparación 
Incubación 
Iluminación 
Verificación 

Problematizar 
Climatizar 
Estimular 
Orientar 
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Las anteriores ideas en cuanto al proceso creativo en la educación 

deberían ser retomadas por todos los interesados en que en sus salones 

de clase se cultive la creatividad inteligente. Actuar de esta manera 

representa poner en juego habilidades cognitivas (problematizar, 

estimular), sociales (climatizar), y afectivo-actitudinales (estimular, 

estimar). En tal sentido se aborda la creatividad como un proceso en el 

que se proyecta la persona en su totalidad en sus dimensiones cognitiva 

(saber), afectiva (ser) y conativa o efectiva (hacer a). Ser, saber y 

hacer vienen a ser las vertientes que nos permiten hablar de actividad 

formativa y creativa. 

Según estas investigaciones el potencial creativo de las personas no 

viene prefijado genéticamente sino que es fruto, en su mayor parte, de 

las condiciones socioculturales en las que se desarrolla y del interés que 

le ha llevado a ejercitarse en un tipo de actividad más que en otras. El 

contexto familiar primero, escolar y social después, tienen un papel 

decisivo en la manifestación de los comportamientos creativos. 

Saturnino de la Torre (1997) sugiere algunas consideraciones para 

una teoría sociocognitiva de la creatividad. Esto es, tanto la facultad de 

pensar como la de idear, se aprenden en contacto con la cultura humana 

socialmente organizada, con los estímulos variados y problemáticos de 

la misma. 

La creatividad, vista a través de esta coordenada contextual, puede 

ser concebida como potencial resultante de predisposiciones genéticas, 

estímulos socioculturales y condiciones ambientales, junto a ciertos 

rasgos motivaciones o de interés persistente. Estos elementos 

explicarían el hecho de que una persona destaque en una determinada 

actividad artística, científica, técnica, organizativa, etc. más que en otras; 

o que lo haga en un momento y no en otro. Aquí se cumpliría el 

planteamiento de Vigostky cuando afirma: (...) Si Mozart hubiera nacido 

en África, seguiría siendo Mozart. De ahí la importancia de las 

condiciones imprevistas, azarosas, ligadas generalmente a condiciones 

socioambientales, culturales y motivacionales. Mientras que la 
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predisposición genética, llamada adaptativa, y capacidad cognitiva son 

estables, las actitudes, motivaciones y condiciones socio-históricas son 

cambiantes. 

Para ejemplificar lo anterior, pensemos por un momento en algunos 

de los grandes genios, tales como Freud o Einstein. Aportaciones como 

el Psicoanálisis y la Teoría de la Relatividad surgieron por concurrir 

determinadas condiciones culturales e históricas, sin las cuales no es 

explicable ni uno ni otra. El hecho de que un individuo 

exhiba genio científico depende, cuando menos, de dos cosas: del 

individuo concreto y del ambiente o entorno científico en que se 

encuentre situado. Y continúa afirmando que no resultaría aventurado 

suponer que si Einstein hubiera nacido veinte años después 

posiblemente no habría destacado tanto en física. Manifestó su genio en 

un campo reducible al tipo de análisis determinista donde él se sentía a 

gusto. No se hubiera sentido atraído por igual en la física cuántica (De la 

Torre 1997). 

2.2.3. Aproximaciones conceptuales de la creatividad 

El concepto de creatividad ha sido abordado de diferentes maneras, 

de tal suerte que se le da un uso indiscriminado, apareciendo en este 

siglo bajo la siguiente terminología: imaginación, ingenio, invención, 

originalidad, descubrimiento, pensamiento divergente, pensamiento 

lateral, intuición, fantasía. 

Hasta ahora se ha reflexionado sobre la educación como un bien 

social y el movimiento para renovar la práctica educativa, el cual está a 

favor de propiciar una atmósfera adecuada para el surgimiento del 

aprendizaje significativo. Un ingrediente determinante en la atmósfera o 

clima para desarrollar una cultura de pensamiento excelente es la 

creatividad. 

Lo primero a referir es que se está consciente de que un pueblo sin 

creatividad es como un grupo humano atrapado por el inmovilismo, 

estando llamado a la esclavitud y sometimiento de sociedades con 
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mayor desarrollo del potencial creativo en sus habitantes. Así, la 

creatividad, al igual que la educación, son valores que terminan por 

traspasar las fronteras de lo personal, puesto que son fruto de la 

interacción sociocultural Estamos claros que la sociedad progresa 

cuando sus integrantes se autorrealizan desarrollando al máximo sus 

potencialidades, lo que da como resultado en la persona la expresión de 

sus capacidades creadoras, mismas que lo diferencian del resto de las 

especies. 

Erróneamente se ha considerado a la creatividad como algo 

exclusivo y válido sólo para inventores y artistas, sin embargo ella está 

ligada a todos los ámbitos de la actividad humana y es el producto de un 

devenir histórico social determinado. Al respecto Vigostky subrayaba: 

(...) ninguna innovación o descubrimiento científico aparecen antes de 

que se creen las condiciones materiales, psicológicas, para su 

surgimiento, la creación es un proceso articulado históricamente, donde 

toda forma surgiente está determinada por las precedentes (...). Este 

planteamiento de carácter histórico-social de la creatividad, es esencial 

para una educación creativa, en el sentido de que la escuela como 

espacio formador, debe tener siempre en cuenta las características 

histórico-sociales de la comunidad donde la experiencia educativa se 

inicie; así como la de los alumnos que participen en ella. 

 

2.2.4. Infancia, emoción y creatividad 

Hoy día se entiende al niño como educando, incluso es difícil no 

verlos así, pero la constitución del niño como tal conllevo, tal como 

hemos visto, un cambio no sólo escolar, sino social y cultural, incluso 

económico. Este niño como educando surgió en el siglo XIX como parte 

de un sistema de ideas que intentaban revisar la propia individualidad, 

de esta manera en esa época se hablaba de escolar y no de alumno o 

estudiante, esto provocó que se pasara de ver al niño en relación con la 

tarea profética de “profesar” la fe cristiana relacionado con el concepto 

de escolar, a una visión racional y moderna de la infancia. Esta visión 
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moderna implica un niño que se comprende a sí mismo como una 

persona racional que soluciona problemas y que está en desarrollo 

(Popkewitz, 2003a, pp. 151-152). Un niño que potencialmente es 

creativo. 

Este proceso constructivo, al que hemos hecho referencia, necesita: 

a) volver la mirada al niño como seres en su totalidad y no como mero 

tránsito hacia la adultez y b), utilizando términos de Maturana y Varela 

(1996, pp. 36-37), que estos se produzcan, se construyan continuamente 

a sí mismos, en una real autopoiesis, en interacción continua con la 

sociedad y los otros. Sin este contacto con los demás, sin esta red de 

interacciones, las cuales estos autores las comprenden como un 

acoplamiento social en el que se ven involucrados, de forma recíproca 

en la realización, de sus respectivas autopoiesis, no será posible esa co-

construcción. 

En este sentido, tal como dicen Maturana y Varela (1990), lo que es 

peculiar en ellos [los seres vivos] es que su organización es tal que su 

único producto son ellos mismos, donde no hay separación entre 

productor y producto. El ser y el hacer de una unidad autopoiética son 

inseparables, y eso constituye su modo específico de organización 

(1996, p. 41). Por todo ello nuestra concepción del niño de Educación 

Infantil es de un niño enteramente vivo en su totalidad y social, donde la 

aceptación del otro, así como su convivencia, es esencial. El amor, que 

propugnan Maturana y Varela, es el que estimula en los primeros meses 

la inventiva y la creatividad, ya que la felicidad por el acogimiento 

positivo de éstas y el vínculo afectivo entre los padres y el propio hijo 

son los que dan raíces al comportamiento creativo (Heinelt, 1992 y Parra 

Rodríguez, 2010). Sin estas redes de interacción la construcción del niño 

como ser creativo sería imposible.  

La creatividad es entendida entonces como un fenómeno 

intrínsecamente humano, cultural y emocional. Esta construcción del 

conocimiento requiere de la creatividad ya que el niño construye su 

propio conocimiento, a través de una reconstrucción creativa. “Los niños 
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son capaces de construir imágenes e imaginarios mientras exploran e 

investigan –con alegría– los acontecimientos de la vida. Se trata de una 

creación y de una recreación inventiva que parte de los intereses 

infantiles relacionales, motores, perceptivos, corpóreo-sensoriales, 

emocionales, fantásticos, estéticos, simbólicos y cognoscitivos 

(Hoyuelos, 2006)”. 

 

2.3. Teorías de la creatividad 

Teorías Psicológicas: Asociacionismo: La teoría del asociacionismo 

tiene su fundamento en que la creatividad de los individuos depende de sus 

capacidades de éstos para hacer asociaciones. Las personas tienen una 

tendencia natural a asociar, todo lo que se decide o piensa está asociado 

con otro elemento, que podría ser material o intelectual. Estas asociaciones 

dependen de la percepción de los individuos, de los estímulos recibidos por 

los éstos y de la enseñanza a la que fueron expuestos para estimularlos a 

que puedan realizar las asociaciones. Estas asociaciones son consideradas 

como un proceso casual. Mientras más alejadas, remotas y mayor sea el 

número de las asociaciones se considerará más creativo lo generado o 

creado, por lo cual mayor será el grado de creatividad de la persona. 

Mednick (1962) y otros citados por González (1981) y Graña (2003) 

consideran que cuanto más remotas y ajenas son las asociaciones más rico 

es lo creado.  

Dentro de las teorías Psicológicas una de las de más influencia es la 

teoría del asociacionismo. Esta teoría tiene su clímax en la Teoría 

Behaviorista, que se ocupa del problema del conocimiento y la conexión de 

ideas, derivadas de la experiencia según leyes de frecuencia, novedad e 

intensidad. Se establece que la creatividad está relacionada con el proceso 

de prueba y error y el pensamiento creativo en la activación de las relaciones 

mentales, combinaciones de elementos e ideas que pueden dar paso al 

proceso creativo o a la solución que se estaba buscando a un problema en 

particular. Mednick (1962) citado Graña (2003) define la creatividad “como 

una transformación de elementos asociativos creando nuevas 
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combinaciones que responden a exigencias específicas o que de alguna 

manera resultan útiles”. “El pensamiento creador consiste en asociaciones 

orientadas a combinaciones nuevas, ora útiles, ora adecuadas a unas 

exigencias específicas”. Malzman (1960) y otros citados por Graña (2003) 

determinaron a través de sus estudios que la creatividad de los individuos 

depende de los estímulos que estos puedan recibir para ser creativos 

(producir pensamientos originales y nuevos) y que tan expuestos hayan sido 

en su entorno a la práctica de ejercicios que los inciten a realizar 

asociaciones y combinaciones, especialmente las poco comunes. También 

ejercen una influyen directamente las influencias negativas que puedan 

recibir del ambiente en el que se desarrollan. 

Gestalt o Forma: Esta teoría al igual que el asociacionismo se basa en 

la totalización en las percepciones de las personas y su capacidad de 

conectar u asociar elementos. Estas conexiones de elementos se realizan de 

casual o formalmente y sólo cuando dichas conexiones se realizan de 

manera formal organizando los elementos de una situación y agregando 

luego otros de experiencias previas, se considera que es un acto creativo. Al 

igual que en el asociacionismo se considera que el proceso es más creativo 

cuanto más marcado aparece el cambio de orden, la diversidad de 

conexiones. La creatividad en esta teoría alude a que se requiere de más 

concentración, es decir, no es fruto de la casualidad sino de un proceso 

consciente al que se somete el individuo. 

Teorías Psicoanalíticas: Se fundamenta en el pensamiento del Padre 

del Psicoanálisis, Freud (1908) y su concepto sublimación, proceso explica 

que todo guarda relación con la pulsión sexual aunque aparentemente no 

guarden relación con la sexualidad. Freud (1910) citado por G. Veraldi y B. 

Veraldi (1974) se expresa de la creatividad como que emerge de la 

represión, del proceso de sublimación o catarsis purificadera (“catarsis 

cradora”). Los creadores (artistas) y los neúroticos los mueve la misma 

fuerza ilusoria, con una diferente canalización de la energía del inconciente, 

donde el creador al contrario del neurótico acepta sus ideas “ilusorias” que le 

surgen libremente y darle forma de producto. En este proceso se encuentra 
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envuelta la tensión, represión, la insatisfacción y agresión. En estas teorías 

se estudia la creatividad a partir de la personalidad del sujeto creador, es 

decir desde un enfoque personológico. El acto creativo se produce por la 

motivación, asimilación consciente y el esfuerzo dirigido hacia un 

determinado problema y tratar de dar solución al mismo, produciéndose así 

algo nuevo. 

Teoría Humanística: Trabaja en los aspectos positivos del psicoanálisis. 

Algunos de sus representantes son: Maslow y Rogers y sus discípulos de 

Jung y de Rank respectivamente. La base de esta teoría es el concepto 

auto-actualización, impulso que motiva al ser humano a ser creativo. La 

perspectiva es persono-céntrica. No considera la creatividad como un medio 

para reducir tensiones, como lo fue considera por Freud, sino algo en sí 

misma. Los humanistas ven frecuentemente un lado optimista y positivo del 

hombre, considera que cada ser humano posee un potencial creativo. 

Teoría de las inteligencias múltiples: Esta teoría parte de la teoría 

social y Gardner (1988) establece que un individuo creativo es aquella 

persona capaz de resolver problemas regularmente, crear productos o 

establecer nuevas teorías o conceptos en un campo; y que posteriormente 

son aceptados, es decir, reconocidos en una cultura determinada. Según 

Gardner (1995) no existe un tipo único de creatividad; que se sabe poco 

sobre las raíces y el desarrollo de los impulsos creativos. Además dice que 

la creatividad es más frecuente cuando los individuos lo hacer por placer y 

desprendimiento. Basado en su concepto de persona creativa postula lo 

siguiente: 

1. La persona es creativa en un campo en específico, no en todos. 

2. La persona creativa exhiben su creatividad regularmente, no es algo 

que se logra al azar una vez en la vida. 

3. Creatividad puede ser elaboración de productos, planteamiento de 

nuevas cuestiones, solución de problemas. 

4. Sólo se consideran creativas cuando son reconocidas en el contexto al 

que pertenece, antes de esto es potencialmente creativo. 
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2.4. Dimensiones de la creatividad 

A la hora de comprender el estudio de la creatividad necesitamos hablar 

de lo que se han denominado las dimensiones de la creatividad19: proceso, 

personalidad, producto y ambiente; o como las llama Torre (Torre y Violant, 

2006), las cuatro “P” (de pilares) sobre las que se sustenta el edificio de la 

creatividad: persona, proceso, potenciación y producto. Teniendo en cuenta 

su composición no es de extrañar que nos encontremos ante cuatro líneas 

principales de investigación en creatividad.  

Proceso  

Aunque, como veremos posteriormente, el proceso creativo, o el proceso 

creador, es dividido clásicamente en cuatro etapas o fases, nosotros nos 

basaremos en las cinco divisiones que Csikszentmihalyi (1998) hace de 

dicho proceso. Pero antes de pasar a aclarar lo que ocurre en cada uno de 

estos pasos creemos oportuno mencionar algunos de los distintos puntos de 

vista a través de los cuales los diferentes autores comprenden el proceso 

creativo. Como afirma Csikszentmihalyi (1998): La visión en cinco etapas del 

proceso creativo puede ser demasiado simplificada y resultar engañosa, 

pero ofrece una forma relativamente válida y simple de organizar las 

complejidades que dicho proceso encierra. 

Nos encontramos con la necesidad de establecer esta secuenciación 

con el objetivo de hacer más fácil su entendimiento. Pero, ¿qué es el 

proceso creativo? ¿Cómo actuamos creativamente?  

Para Cabezas (1993), el proceso creativo es un proceso interno, 

progresivo e incremental, más o menos lento, por lo que en la gran mayoría 

de los casos no es breve. Cabezas apunta la importancia de conocer los 

distintos aspectos que intervienen en dicho proceso con la finalidad de 

mejorar la creatividad en los estudiantes. El proceso creativo desde esta 

perspectiva y, como defendía Luthe (1976), se origina en parte en uno 

mismo.  
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Gervilla (2003) menciona la influencia que en el proceso creativo tiene el 

conflicto y el estrés, llegando a afirmar que es necesaria la ausencia de 

ambos para que se produzca dicho proceso. Esta autora nombra ocho 

características que influyen en el proceso creativo (2003): 

 Ausencia de egoísmos. 

 Identificación con el objeto. 

 Integración del pensamiento divergente y convergente. 

 Pensamiento profundo. 

 Personalidad creativa. 

 Necesidad de diálogo del grupo. 

 Ausencia de estrés. 

 Ausencia de conflictos, angustias y obsesiones. 

A la hora de concretar los modelos que explican el proceso creativo 

muchos son los autores que se han atrevido a establecer las fases o pasos 

por los que una persona pasa cuando se encuentra ante un problema. Torre, 

en su libro Creatividad Plural (1993), hace una excelente recopilación de las 

distintas propuestas del pensamiento creador desde principios del siglo XX 

hasta 1984, añadiendo además una propuesta del propio autor. En dicha 

recopilación podemos destacar la aportación que hace Dewey en 1910, al 

ser el primero en desglosar el proceso creativo en cinco niveles partiendo de 

un problema: 

1. El encuentro con una dificultad, tomar conciencia de que existe. 

2. Localización y precisión de la misma. 

3. Planteamiento de una posible solución o posibles soluciones. 

4. Desarrollo lógico de las consecuencias derivadas. 

5. Últimas observaciones y procedimientos experimentales que nos 

llevan a la aceptación o rechazo de la solución hipotética. 

Más tarde vendrían nombres relevantes de la creatividad, como Wallas, 

Woodworth, Taylor, Rossman, Hargreaves, Torrance, Guilford, que han 

coincidido en las fases propuestas por Wallas. Wallas (1926) en su famosa 

obra The art of thought hizo la primera descripción del proceso creador 
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basándose en la experiencia personal referida por el físico alemán Helmholtz 

(Romo, 1988): 

 Preparación. 

 Incubación. 

 Iluminación. 

 Verificación. 

Wertheimer en su obra de 1945 Productive Thinking (Wertheimer, 1991) 

hace la siguiente descripción del proceso creativo basándose en la teoría de 

la Gestalt, ya que según él es la que permite una mejor compresión de los 

procesos de pensamiento: 

1. Se enfoca una zona específica, aunque no aislada, de un 

determinado campo. 

2. Se lleva a cabo una visión estructural más profunda de esta zona, 

lo que implica cambios en el significado funcional de los diversos 

elementos. 

3. Esta reagrupación y reorganización de los elementos hace que se 

vayan resolviendo las lagunas y dificultades del problema. 

4. Finalmente se alcanza un estado de equilibrio y armonía. 

Poincaré (Ledesma, 1994) nos habla de tres estados del acto creativo 

que van desde: una fase inicial de investigación hasta donde es posible 

continuar; una segunda fase, en la que se lleva a cabo un periodo de reposo 

y recuperación; para, por último, encontrarnos inesperadamente con la 

rápida e inesperada solución. 

Según Arnold (1959) todo proceso creativo es análogo al propio proceso 

de solución de un problema, afirmación que más tarde Guilford en 1967 

ratificaría al argumentar que: toda solución de problemas constituye un 

proceso creativo (Guilford, 1986). Planteamientos de los que surgiría la línea 

de investigación de “problem solving”. Romo, en esta misma línea, defiende 

que el proceso creador sigue un proceso de pensamiento que se articula. 
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El proceso creativo partiría de uno de los factores cognitivos que Romo 

entiende que forman la personalidad creativa: la sensibilidad a los 

problemas. Esta sensibilidad es la que hace que el individuo se enfrente a 

multitud de problemas, los cuales, para una adecuada solución, requieren 

ser bien definidos. A partir de aquí cuanto más se demore el proceso de 

formulación más creativa será la solución, ya que, tal como nos dice Romo 

demostraremos nuestra resistencia al cierre, así como nuestra tolerancia a la 

ambigüedad (Romo, 2003). Todo ello favorecerá la posibilidad de utilizar 

información adicional que nos sirva para dar nuevas y originales soluciones. 

Dicha información puede venir tanto de dentro como de fuera del propio 

sujeto, ya que éste debe saber analizar tanto el contexto como sus 

posibilidades, facilitando así encontrar algo que le sirva para solucionar el 

problema. El último paso a la solución del problema viene dado por el uso de 

diferentes estrategias como la flexibilidad o la analogía. Al final, los 

resultados a la solución al problema sobre los que ha trabajado el 

pensamiento creador, serán productos creativos originales y con valor en el 

contexto donde surgió el propio problema.  

Guilford, por su parte, establece dos tipos de modelos explicativos: los 

operacionales y el morfológico o estructural (Cabezas, 1993): 

Incubación 

En esta fase se busca, ya sea consciente o inconscientemente, una 

solución al problema. Desde el paradigma psicoanalista en la fase 

de incubación el inconsciente juega un papel esencial, ya que es 

éste el encargado de producir todas las combinaciones posibles 

haciendo posteriormente conscientes aquellas que resultan ser 

útiles. Tal como defiende Wallas (1972), en esta fase se produce 

una despreocupación consciente del problema al que Cabezas 

(1993) denomina reposo vegetativo.  

Landau afirma que la fase de incubación representa para el individuo 

un tiempo de inquietud y frustración en sumo grado, que a menudo 
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va acompañada de sentimientos de inferioridad y que exige una 

notable tolerancia de la frustración (1987.  

En esta fase nos encontramos con una cuestión, para algunos difícil 

de responder: ¿cuál es el papel del consciente y del inconsciente en 

la incubación? Hay autores que, como Wallas, se decantan por 

afirmar que en esta fase el consciente no actúa en ningún momento, 

línea seguida también por Landau (1987) y Poincaré (1953); 

mientras que otros como Woorworth y Schlossberg (1954) ven esta 

fase como un distanciamiento del problema, aseverando que gracias 

a este distanciamiento se puede abordar el problema con nuevas 

fuerzas.  

Esta fase ha sido considerada en muchas ocasiones como la parte 

más creativa del proceso del que nos ocupamos debido sobre todo 

al matiz misterioso que se le suele otorgar. Al igual que los 

psicoanalistas los teóricos cognitivos apuestan que en la incubación 

existe un proceso de la información inconsciente, pero niegan que 

dicho proceso tenga relación con un trauma de la infancia sino que 

más bien siguen simples leyes de asociación cuando no pueden ser 

guiadas por el consciente (Csikszentmihalyi, 1998). 

Intuición o experiencia  

Este es el momento de dar a luz una o varias soluciones. Esta 

intuición (denominada iluminación por autores como Wallas y 

Poincaré) puede que surja de forma lenta o rápida. La rapidez o 

lentitud de este paso podemos verlo, como ejemplo, en una carta 

que Van Gogh le envió a su hermano Théo: 

No creas pues, que vaya a mantener artificialmente un estado febril; 

pero has de saber que estoy en pleno cálculo complicado, de dónde 

resulta enseguida una tras otra, telas hechas muy ligero, pero 

calculadas de antemano largo tiempo. Por eso cuando digan que 

esto ha sido hecho muy rápido, tú podrás responderles que ellos 

también las han visto muy rápido (citado por Macarrón, 1990). 
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En definitiva, en esta fase el individuo ve claramente una o varias 

opciones al problema planteado, las cuales afloran de forma 

repentina y sujetas a sentimientos muy fuertes, y que son 

reconocidas como lo que se buscaba (Cabezas, 1993). Esta 

iluminación puede llegar cuando menos nos lo esperamos e incluso 

en los lugares más insólitos como el baño, mientras dormimos o en 

el autobús (“las tres b”: bed, bath y bus). Definitivamente, y por 

último, se trabaja con las soluciones encontradas.   

Evaluación de la creatividad 

Consiste en la verificación o no de la adecuación del producto. Es 

decir, el resultado es evaluado y analizado. Para muchos esta es la 

fase final del proceso creativo, pero como veremos más adelante, y 

como señala Csikszentmihalyi (1998) es esencial el siguiente paso. 

1. Las etapas del proceso creativo no siguen una secuencia 

lineal, además de que incluyen cada una de ellas procesos 

distintos y complejos. 

2. En el proceso creativo tiene lugar conjugaciones de aspectos 

cognitivos y afectivos, paralelos al impacto de variables de 

carácter social, que están presentes en el ambiente más 

próximo y más remoto al individuo. 

3. El conocimiento mayor del dominio facilita el desarrollo y la 

implementación de nuevas ideas, paralelamente a otros 

atributos personales, como pueden ser la disciplina y la 

perseverancia. 

4. Las estrategias metacognitivas son utilizadas en diferentes 

momentos del proceso creativo. 

5. Las posibilidades de procesos creativos exitosos son 

ampliadas por la disponibilidad de tiempo, de recursos y el 

ambiente social receptivo y estimulante. 
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2.5. La personalidad y la creatividad 

Son muchos los autores que han intentado dar nombre a los rasgos de 

la persona creativa estableciendo en multitud de casos las características 

que tienen que cumplir éstas o incluso especificando los rasgos de una 

persona no creativa. Éste parece ser que ha sido uno de los campos o 

dimensiones más estudiadas de la creatividad, y en nuestro caso también 

será uno de los apartados a los que mayor interés le demos, debido ante 

todo a que nos parece esencial delimitar que rasgos vamos a tener en 

cuenta a la hora de establecer que una persona es o no creativa.  

De todas formas esto no hace que dejemos de lado el estudio del 

producto, el ambiente y el proceso creativo. Como ya podremos comprobar 

más adelante, para la evaluación de la creatividad no podemos basarnos 

solamente en una dimensión, sino que es preciso ir más allá.  

A la hora de estudiar los rasgos de una persona creativa las 

investigaciones casi siempre han girado en torno a personas con un 

destacado reconocimiento social y/o por sus aportaciones innovadoras en un 

campo concreto, como puede ser Picasso, en la pintura; Mozart, en la 

música; Einstein, en la ciencia. 

Por su parte Garaigordobil y Pérez (2005), nos hacen distinguir entre la 

personalidad creadora, y la personalidad creativa. Para ellos la primera se 

refiere a la persona que ha demostrado su creatividad mediante la 

realización de productos o realizaciones de valor, mientras que la 

personalidad creativa, es aquella referida a la persona que tiene un alto 

potencial creativo pero no tiene por qué haber desarrollado el mismo 

plenamente. En pocas palabras, la persona creativa es potencialmente 

creadora. 

Para Csikszentmihalyi (1998) no se puede ser creativo sin aprender lo 

que saben los demás, pero tampoco se puede ser creativo sin sentirse 

insatisfecho con ese conocimiento y sin rechazarlo (al menos en parte) en 

beneficio de un camino mejor. La persona creativa parte de un conocimiento 

o experiencia que le posibilita acercarse al producto creativo, pero además 
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vive inmerso en un inconformismo vital. Vital para sí mismo como fuente de 

enriquecimiento personal y vital para la propia sociedad, ya que sin el afán 

por la búsqueda de un mundo mejor la sociedad quedaría expuesta al 

declive.  

Las distintas investigaciones en torno a la creatividad han hecho ver que 

existen evidentes semejanzas psicológicas en las personas creativas. Así 

Cabezas (1993) da diez rasgos o ingredientes más notables, además de la 

inteligencia, la imaginación y una buena salud mental y física: 1) una gran 

sensibilidad a los problemas; 2) autonomía mental y altiva independencia de 

criterio; 3) buena imagen de sí mismo; 4) alto nivel de aspiraciones y 

exigencias; 5) tenacidad y constancia en el trabajo; 6) gran curiosidad 

intelectual; 7) profundo sentido del humor; 8) espontaneidad o ausencia de 

defensividad; 9) capacidad de asombro y concentración; 10) integración de 

la personalidad.  

Romo (2003), basándose en estudios de casos y trabajos empíricos 

psicométricos, habla de características psicológicas favorables para la 

creatividad en las que destaca ocho rasgos personales: perseverancia ante 

los obstáculos, capacidad de asumir riesgos, tolerancia a la ambigüedad, 

apertura a la experiencia, autoconfianza, independencia, motivación 

intrínseca y motivación de logro; y de cuatro funciones cognitivas: 

sensibilidad a los problemas, flexibilidad de pensamiento, originalidad y 

pensamiento analógico.   

Gervilla (2003), por su parte, establece también ocho elementos que 

influyen en la personalidad creadora. De estos ocho factores seis actúan 

directamente en la personalidad creativa: los factores endógenos (herencia), 

los factores exógenos, el autoconcepto, la autoestima, el ambiente familiar y 

el ambiente sociocultural; los dos elementos que quedan son: la historia 

personal (vivencias), que actúa bidireccionalmente en los factores 

endógenos y exógenos y la inteligencia emocional, que influye en el 

ambiente sociocultural y familiar, y estos a su vez en ella. Gervilla (2003) y 

Sousa (2009) destacan el autoconcepto como influencia clave y establece 
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una de las características que últimamente está apareciendo íntimamente 

relacionada con la creatividad, la inteligencia emocional. 

 

2.6. Evaluación de la creatividad 

Variables para medirlo 

 Fluidez: es la capacidad para producir ideas y asociaciones de 

ideas sobre un concepto, objeto o situación. 

 Flexibilidad: es la capacidad de adaptarse rápidamente a las 

situaciones nuevas u obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras 

anteriores experiencias y adaptándolas al nuevo entorno. 

 Originalidad: es la facilidad para ver las cosas, de forma única y 

diferente. 

 Elaboración: grado de acabado. Es la capacidad que hace posible 

construir cualquier cosa partiendo de una información previa. 

 Sensibilidad: es la capacidad de captar los problemas, la apertura 

frente al entorno, la cualidad que enfoca el interés hacia personas, 

cosas o situaciones externas al individuo. 

 Re definición: es la habilidad para entender ideas, conceptos u 

objetos de manera diferente a como se había hecho hasta entonces, 

aprovechándolos para fines completamente nuevos. 

 Abstracción: se refiere a la capacidad de analizar los componentes 

de un proyecto y de comprender las relaciones entre esos 

componentes; es decir, extraer detalles de un todo ya elaborado. 

 Síntesis: lo opuesto a la abstracción, es la capacidad de combinar 

varios componentes para llegar a un todo creativo. Es decir, es un 

proceso que partiendo del análisis de los elementos de un problema 

es capaz de crear nuevas definiciones concluyentes de la realidad 

del asunto estudiado. El análisis detalla, describe, mientras la 
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síntesis concluye con explicaciones creativas del funcionamiento de 

un sistema o un problema. Esto es debido a que la síntesis origina 

la redefinición al establecer nuevas relaciones entre las partes de un 

sistema, sea cual sea el ámbito de actuación (social, político, 

laboral. comunicativo, etc.). 

2.7. Educación infantil y creatividad 

La creatividad a los 5 y 6 años 

En el desarrollo de la creatividad, al igual que en la bolsa (utilizando la 

metáfora de Sternberg y Lubart), existen caídas y subidas, es decir, 

podemos encontrarnos con alumnos que atraviesan etapas de pleno 

florecimiento creativo y que de repente caigan en una etapa no creativa para 

posteriormente reaparecer. 

Muchas veces esto ocurre por la motivación o más bien por las 

satisfacciones que aportan dichas etapas creativas. Sternberg y Lubart 

(1997) afirman que es la naturaleza de la creatividad la que cambia con la 

edad, pasando de las etapas tempranas caracterizadas por su tosquedad y 

atrevimiento a lo que denominaremos como la búsqueda de la perfección 

creativa y llegando a una senectud más aplacada. La conclusión, que 

podríamos extraer de esta aportación, sería que las contribuciones creativas 

variarán desde la infancia hasta la vejez, pero más en el modo de expresión 

que en el valor en sí de ésta. 

Dentro de la etapa de Educación Infantil nos vamos a detener en el 

último curso de dicha etapa: los niños de 5 y 6 años. Siempre que se habla 

de escuela y creatividad se suelen escuchar voces de protesta hacia la 

primera defendiendo la idea del entorpecimiento que ésta ofrece al 

desarrollo de la creatividad, convirtiéndose la escuela en el primer escollo 

para la “aniquilación” de la creatividad. Esta perspectiva da un poder 

inusitado a la escuela como institución, aunque en este caso un poder 

negativo. 
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Beetlestone (2000) considera importante ver la creatividad en las 

escuelas en un sistema de tres niveles o estratos. En el primer nivel nos 

encontraríamos con que todos los niños tienen el derecho a expresar sus 

pensamientos y sentimientos internos, para crear ideas, productos y formas 

de trabajo que sean únicas, y habilidad para ello. En el segundo nivel los 

niños empezarían a establecer conexiones diferentes e inusuales entre unos 

y otras cosas, podemos decir que empiezan a tener un estilo propio. En este 

estrato la reflexión y la discusión producen nuevas respuestas a los 

problemas, asociaciones originales, etc.; conlleva por lo tanto el encontrarse 

con lo desconocido.  

En el tercer nivel, nos encontraríamos con asociaciones verdaderamente 

novedosas para la propia sociedad y que debido a la habilidad técnica y 

otros factores se alcanzan niveles de genialidad. Este tercer nivel puede ser 

alcanzado por cualquier niño siempre y cuando las condiciones sean 

adecuadas. Podremos, por lo tanto, encontrar en el primer nivel a niños que 

producen algo absolutamente nuevo para ellos, una vez logrado esto se 

debería facilitar el paso al segundo nivel, haciendo ver las nuevas 

posibilidades y estableciendo nuevas asociaciones, para posteriormente 

llegar al tercero. 

Tal como defendemos, es importante el estimular la creatividad desde la 

más tierna infancia, ya que desde que el niño nace se siente provocado por 

lo desconocido, tiene necesidad de producir ideas y pensamientos, de 

buscar diferencias y semejanzas, de concebir ideas singulares y originales.  

Ciertamente existe una escuela que inhibe, o al menos no fomenta, el 

desarrollo de la creatividad pero también existe otra escuela que no sólo la 

fomenta sino que además la hace luir en plena libertad49. Esta tesis es un 

primer escalón para poder ver desde arriba lo que ocurre en el aula, si es en 

verdad la escuela un laberinto para la creatividad o un ambiente responsivo 

donde la creatividad puede fluir. Para comprender mejor lo que ocurre en la 

escuela veremos primero que nos dicen de esta institución diferentes 

autores.  
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Dentro del estudio de la creatividad existen autores que certifican la 

edad comprendida entre los cinco y los siete años como la etapa en la que 

los niños alcanzan más expresividad y riqueza creativa, llegándola a llamar 

la edad de oro del dibujo infantil (Gardner, 1987 y Solar, 2006). Después de 

este periodo parece ser que se produce cierto cambio debido al comienzo de 

la escolarización obligatoria que a veces se adelanta al último año de 

Educación Infantil por el carácter propedéutico que se le quiere otorgar a 

este curso.  

Este cambio hace que los niños puedan sentirse inhibidos en su 

actividad creadora por reglas o fuerzas ajenas a sí mismos, llegando a 

limitarse a copiar e imitar mecánicamente, adoptar estilos de otros, pedir 

ayuda constantemente o seguir los ejemplos de trabajo de sus compañeros, 

tal como ocurre en la enseñanza tradicional y tecnológica (Lowenfeld y 

Brittain, 1980). Es por ello que esa etapa dorada puede verse apagada por 

algunas prácticas educativas50.  

En muchos casos esta parada creativa se debe a que los maestros 

consideran oportuno suprimir, en este último curso, la metodología lúdica y 

activa característica de dicha etapa, para apostar por el fomento tanto de la 

disciplina mental, como física, el mimetismo y la pasividad (cuanto más 

tiempo sentados mejor) con el objeto de ir encaminándolos a la educación 

primaria; en vez de ejercitar el pensamiento creativo y presentar a estos los 

retos necesarios para estimular y fomentar la curiosidad, la espontaneidad, 

la riqueza de ideas y la imaginación del niño (Heinelt, 1992). Incluso parece 

que la escuela se encuentra incómoda al hablar de creatividad, ya que la ve 

como algo incontrolable que se enfrenta a la disciplina y al orden 

preestablecido (Hoyuelos, 2006).  

Torrance y Myers (1986) citan como Andrews en 1930 documenta el 

descenso de la creatividad a la edad de cinco años perdiendo mucho de su 

curiosidad, imaginación y entusiasmo para aprender. Dato que volvía a 

producirse a los nueve años y a la entrada del bachiller. Estos achaques de 

la creatividad los relacionaba con dos posibilidades: a) un fenómeno del 

desarrollo, encontrándonos por tanto con “baches” de la creatividad y b) al 
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afrontamiento de las características de la escuela. La primera explicación 

tuvo bastantes defensores hasta mediados del siglo pasado cuando se 

empezaron a analizar la segunda explicación. 

En 1963 Susan Nichols Pulsifeer (citado por Torrance y Myers, 1986), 

detractora de la primera explicación, defendió que el descenso creativo 

producido a los cinco Añosase debía a cambios que a esta edad se daban al 

tener que seguir las normas y regulaciones más estrictas al entrar en el 

mundo escolar. Hipótesis que Torrance (1968) secundo sin dilaciones 

afirmando que al igual que el abandono de la escuela y los problemas 

escolares el descenso de la creatividad tenía también relación con la rigidez 

educativa.   

Según Gervilla (1980) el noventa por ciento de los niños con edades 

inferiores a cinco años son altamente creativos, mientras que solamente el 

diez por ciento lo son a los siete años descendiendo a partir de esa edad. 

Incluso Lowenfeld y Brittain (1980) nos hablan de que el momento más 

crítico para el estímulo del pensamiento creador es cuando el niño empieza 

a asistir a la escuela primaria, ya que según estos: no siempre se 

comprende [hablando de la escuela primaria] que la escuela puede ser un 

lugar agradable, donde se recibe de buen grado la contribución individual y 

donde se buscan cosas nuevas y se realizan. 

Educación infantil y creatividad 

Son varias las investigaciones que han centrado su mirada en conocer a 

qué edad se llega al máximo potencial creativo. Nos encontramos que según 

el campo de estudio se llegaría a ese potencial a diferentes edades, por 

ejemplo, en el ámbito literario se llegaría al máximo esplendor entre los 

cuarenta y los cuarenta y cinco años, en el mundo de los matemáticos entre 

los veinticinco y los treinta y cinco años (Monreal, 2000). 

Como se puede deducir de lo escrito hasta ahora a nosotros no nos 

interesa saber en este momento cuándo se llega a un mayor potencial 

creativo, sino más bien qué hay que hacer para no ahogar y hacer fluir la 

creatividad en la escuela. Nos interesa el ahora del niño y no ponemos la 
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mirada en el futuro que, aunque nos importe, nos ciega en lo que creemos 

más importante: el niño. 

Los primeros años de edad son los más adecuados para el desarrollo de 

la creatividad y no sólo eso además es muy creativo en este periodo 

(Heinelt, 1992), aspecto que hay que tener en cuenta en la escuela. 

Podemos decir que la actividad creadora es visible a cualquier edad pero 

que, como afirman varios autores (Menchen, 1989 y Marín Ibáñez, 1998), es 

más frecuente en el niño de 3 a 5 años, ya que todavía no está atado a 

esquemas y hábitos estereotipados, al mismo tiempo que es más libre y 

abierto. Podemos decir entonces que infancia y creatividad son inseparables 

(Heinelt, 1992, p. 21); siendo el acto creativo una contribución del propio 

individuo desde su comportamiento creativo y constructivo (Lowenfeld y 

Brittain, 1980). 

Cuando hablamos del alumno creativo no podemos dejar de hablar de 

Csikszentmihalyi como uno de nuestros pilares teóricos para comprender 

mejor las características de dicho perfil y su complejidad. Estas mismas 

bases teóricas están relacionadas con este punto, pero al hablar del alumno 

creativo emana a la luz una de las confrontaciones más controvertidas de la 

propia creatividad, a la que nosotros no somos inmunes (y que influye en 

cómo se trate ésta): ¿el creativo, el alumno creativo, nace o se hace? 

La respuesta a esta pregunta es muy compleja e importante, pero no es 

el interés que nos ocupa en estos momentos (son muchos los teóricos e 

incluso filósofos que han dedicado su vida literaria -y personal- a dilucidar un 

poco esta pregunta casi existencial), aunque desde nuestro punto de vista se 

hace vital al menos el situarnos en el continuo que marca dicha controversia.  

Si establecemos como realidad absoluta que el niño creativo, el alumno 

creativo, nace estaríamos ante una complicada paradoja: ¿es útil el objeto 

de nuestra tesis? A nosotros nos parece claro que la creatividad forma parte 

de toda persona y que es educable; podríamos mencionar todos y cada uno 

de los programas que fomentan la creatividad, pero sería una misión harto 
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compleja (y pesada para el lector); además, las teorías actuales que explican 

la creatividad ven ésta como una característica propia del ser humano. 

Llegados a este punto no hay duda en afirmar que todos somos 

creativos, aunque claro está, de diferente forma y en grados distintos y que a 

su vez necesitamos de esa creatividad para completarnos como hombres y 

niños completos (Rodari, 2007). 

Uno de los pasos esenciales para fomentar la creatividad en el aula es 

conocer y reconocer el potencial creativo del propio alumno; pero no como 

fin sino como diagnóstico en busca de un contexto educativo autotélico. El 

acto creador en sí se encuentra estrechamente vinculado con el sentido de 

belleza, deleita al propio creador, lo conmueve y le facilita el gozo que dicha 

experiencia autotélica despierta en sus sentimientos y emociones hacia el 

propio acto creador, entrando así en un círculo vicioso. Su identificación nos 

ayudará a reconocerle y estimarle, en lugar de marginarle como 

indisciplinado o indeseable (Torre, 1995). Es necesario reconocer y alabar 

(no en demasía) el trabajo creativo. Aunque de nada nos sirve saber si nos 

encontramos con un aula más o menos creativa si nos quedamos En el dato 

y no empezamos a trabajar mediante un currículum abierto y flexible que 

responda a las necesidades e inquietudes de los alumnos, en sí en un 

currículum creativo. 

Como nos recuerda Alonso Monreal (2000), una alta creatividad no 

aparece de manera súbita sino que forma parte de un proceso largo donde 

el individuo se encamina siempre hacia su potencialidad máxima y en la que 

influye no sólo sus capacidades personales y sus genes, sino también, de la 

interacción con el ambiente, el contexto social y su propia capacidad 

constructiva. Un ambiente restrictivo, un aula restrictiva, puede influir 

negativamente en el desarrollo de la creatividad. Esta afirmación nos hace 

ver la importancia de comprender al individuo no sólo como tal sino como 

miembro activo de una comunidad, siendo por lo tanto necesario el estudio 

al menos del microsistema donde se desarrolla.  
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Tal como recordaba Dewey, el individuo resulta de un proceso social, no 

preexiste sino que resulta de la interacción social, lo que hace que la 

conducta humana sea siempre un acto social (Ibáñez, 2005); y lo mismo 

ocurre, para nosotros, con la creatividad. Creatividad que hace que el niño 

sea capaz de tomar juicios autónomos e independientes (tanto de padres, 

como de profesores), como diría Rodarí (2007), un niño que no se deja 

manipular y que no se ve inhibido por conformismos, y que a su vez se 

siente a sus anchas en las situaciones fluidas en las que otros sólo ven 

peligros. 

2.8.  Características del niño creativo 

A Malaguzzi le preguntaban en una entrevista si eran los niños creativos, 

este contestó: “No debemos dejarnos engañar por los cuentos de hadas y la 

lírica orgásmica de los idealismos que hacen que toda la infancia sea de oro. 

Nadie lo es en nombre del Señor. Pero si la creatividad es un valor, un bien 

(y los niños la sienten mejor que los adultos) hay que buscarla y cultivarla 

para tenerla (alguna vez al menos) a nuestra disposición. Pero nuestro 

intento no seguiría en pie si no estuviéramos convencidos de que los niños, 

todos los niños, tienen una gran capacidad (de acuerdo con Vigotsky) para 

ser candidatos a la creatividad: entre otras razones porque todavía no 

pertenecen a ese tipo de individuos, citados por Claude Bernard, que al 

tener un excesivo apego a sus ideas no son muy apropiados para tantear y 

hacer descubrimientos (Entrevista de Enzo Catini a Malaguzzi, 1995)”. 

Si hablamos del alumno creativo en la etapa de Educación Infantil nos 

encontramos muchas veces con ciertas afirmaciones banales que simplifican 

la personalidad de dichos alumnos con la imagen encasillada del alumno 

conflictivo e introvertido (que podría valer para cualquier etapa educativa), y 

que deja encorsetada la propia creatividad ante la propia realidad que nos 

habla de todo lo contrario: de complejidad. En el libro coordinado y dirigido 

por Torre y Violant, Comprender y evaluar la creatividad (2006), nos 

encontramos con una interesante contribución en la que se aborda la 

creatividad atendiendo a la edad y desarrollo de la persona. Madrid (2006) 

afirma que es la etapa de 0 a 6 años uno de los periodos más importantes al 
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ser en él donde se inician todos los aprendizajes y con ellos el de la 

creatividad. 

A pesar de la importancia de esta afirmación son pocos los estudios que 

han definido al niño creativo en su edad más temprana. Logan y Logan en su 

libro Estrategias para una enseñanza creativa (1980), establece diez 

características principales que definen a estos niños: 

 Expresa ideas con fluidez y antes que otros niños de su edad. 

 Demuestra habilidad para narrar cuentos que había oído cuando era 

más pequeño. 

 Demuestra tener agudeza de percepción, observación y retención de 

lo que ha visto, oído y observado. 

 Demuestra un interés absorbente por lo libros cuando tiene menos 

de un año. Se divierte con atlas, diccionarios, enciclopedias mucho 

antes que otros niños. 

 Se interesa en aprender a decir la hora, leer y comprender el 

calendario antes de tener tres o cuatro años. 

 Tienen la capacidad de concentrarse en un grado considerable o 

durante un periodo de tiempo más prolongado de lo acostumbrado a 

niños de su edad. 

 Demuestra un talento poco usual para el arte, la música, el teatro, el 

baile y otras formas artísticas relacionadas con ello. 

 Parece comprender las relaciones causa-efecto, aun siendo muy 

pequeño. 

 Lee antes de ir a la escuela. Muchos niños superdotados y/o 

creativos ven relaciones que les permiten leer libros de una forma 

simple y satisfactoria antes de los cuatro años. 

 Muestra interés en muchas y variadas actividades y experiencias. 

Características muy cercanas a la definición de un niño con altas 

capacidades, por lo que creemos que Lagemann (1983) se acerca más a 

nuestro concepto de niño creativo al hablarnos de siete signos claves 

(basándose en los estudios de Torrance): 
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1. Curiosidad. El niño formula preguntas de manera persistentes no se 

muestra atisfecho con explicaciones superficiales, sino que trata de 

profundizar. La curiosidad no siempre se manifiesta verbalmente. Un 

bebé manipula objetos, los sacude, retuerce y da vueltas de un lado al 

otro. Un jovencito despedaza los objetos, pero no de manera 

destructiva sino para ver cómo funcionan o qué tienen dentro. El niño 

creativo experimenta con palabras, objetos e ideas, tratando siempre 

de extraer de ellos significados nuevos.  

 

Es esta curiosidad la que le lleva a interesarse por la investigación del 

mundo que le rodea y al facilitar los medios necesarios para alimentar 

y satisfacer esa curiosidad estamos contribuyendo a su desarrollo 

como personas creativas (Csikszentmihalyi, 1998 y González 

Álvarez). 

 

2. Flexibilidad. Si un método no da resultados piensa de inmediato en 

otro. 

3. Sensibilidad ante los problemas. Visualiza con rapidez las lagunas en 

la información, las excepciones a las reglas y las contradicciones en lo 

que oye o lee. No sólo son conscientes de ellos, sino que además 

intentan resolverlos aceptando puntos de vista distintos a los suyos 

con el fin de encontrar su propia solución.  

 

Esto implica que los maestros no sólo deben hacer ver los problemas 

sino que deben fomentar que además los niños formulen sus propios 

problemas. 

 

4. Redefinición. Puede ver significados ocultos en manifestaciones que 

los demás dan por sentado, descubrir nuevos usos para objetos 

familiares y visualizar conexiones nuevas entre objetos que parecen 

no guardar ninguna relación con otros. 

 

5. Conciencia de sí mismo. Tiene conciencia de ser alguien en particular. 

Se orienta y maneja por sí mismo y puede trabajar sólo durante 
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períodos prolongados siempre que se trate de su propio proyecto. El 

simple hecho de seguir instrucciones lo aburre. 

 

6. Originalidad. Sus ideas son interesantes, poco comunes, 

sorprendentes. Sus dibujos y cuentos poseen un estilo propio que los 

distinguen. 

 

7. Capacidad de percepción. Accede con facilidad a esferas de la mente 

que las personas no creativas sólo visualizan en sueños. Juega con 

ideas que se le ocurren espontáneamente o que son muy elaboradas. 

Vemos entonces que la creatividad no nos viene de fuera es un valor 

intrínseco al niño que debemos alimentar partiendo de sus potencialidades 

como son la curiosidad, la imaginación, su capacidad de investigar, su 

infatigable energía, el no rendirse ante el fracaso, su constancia, etc. Incluso 

aquellos niños en los que no vislumbramos creatividad la poseen, aunque 

como plantea Thorne (2008), no la veamos debido a que no somos capaces, 

como docentes, de llegar a ellos; lo que hará que no sepan cómo dejarte 

entrar. 

Como vemos una de las características o rasgo del niño en su infancia 

es la curiosidad. Una curiosidad sin límites anexa a la creatividad y que 

busca con asombro respuesta a todos sus porqués intentando, como de un 

filósofo se tratase y con espíritu científico, dar respuestas a lo que le rodea 

(Dewey, 1989). Pero esta curiosidad, al igual que la creatividad, no es 

reforzada siempre desde las escuelas, ni tenidas en consideración por la 

propia comunidad educativa. 

El niño creativo ve más allá que otros niños e incluso que el propio 

profesor. El problema está en que esa concepción negativa, de la que nos 

habla Logan y Logan, se debe en muchos casos a que ésta ha sido 

entendida como la estimulación de unos pocos niños de altas capacidades y 

no como una realidad humana a desarrollar en todas las personas 

(Garaigordobil, 1995 y Sternberg, 1997).   
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Otras de las características del niño creativo serían: el asombro, la 

actitud interrogante y la duda (Heinelt, 1992). El asombro se vive como un 

interés despierto y vivo por todo lo que le rodea, parece un niño plenamente 

despierto en un estado de maravillada curiosidad y esa curiosidad es la que 

le hace, le impulsa, le estimula a pensar, a hablar, a preguntar y a crear y 

recrearse. 

La actitud interrogativa parece mostrarse como un acto espontáneo en el 

propio niño, también tiene su nacimiento en la curiosidad y donde los “por 

qué” empiezan a aflorar en busca de respuestas o de incluso más dudas e 

interrogantes. Este preguntar fomenta la sensibilidad a los problemas, 

perfecciona las técnicas interrogativas y la capacidad de comunicación. Por 

último, la puesta en duda, se encuentra sujeta a la construcción de un 

pensamiento, una actitud crítica e investigativa, que surge cuando nos 

encontramos ante un problema cuya solución nos es necesaria, utilizando 

para ello los conocimientos anteriores de forma nueva y creativa. 

2.9. Característica del docente creativo 

Creatividad y persona creativa van siempre unidos, son realidades 

inseparables. Al hablar de creatividad nos sobreviene la persona que hace 

posible la misma o, en otros casos, el conjunto o red de personas. Como 

afirma Gardner (citado por Goleman, Kaufmann y Ray, 2000): Una persona 

no es creativa en general, no se puede decir que una persona sea “creativa”. 

Debemos decir que es creativa en x cosa, ya sea en escribir, enseñar o 

dirigir una organización. La gente es creativa en algo, y ese algo puede ser 

la enseñanza, como no. Por ello cuando hablamos de creatividad en la 

escuela aparece en nuestro pensamiento la figura del maestro creativo. Si 

queremos saber cómo la creatividad tiene cabida en la escuela y como 

fomentarla es necesario no abandonar al docente como profesional creativo. 

Gervilla (2003 y 2006) habla del educador pensante-creativo que sería 

aquel que no sólo piensa sino que hace, ayuda, a pensar bien a otros; lo 

cual es complementado con la definición de Torre (2000 y 2006) en la que ve 

la necesidad de preparar al docente que no sólo piense y haga pensar sino 
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que sienta y que a su vez haga sentir y pensar a los alumnos (sentipensar). 

Pero también es necesario que actúe creativamente y que se convierta en 

un creador de ambientes, climas, situaciones, contextos, entornos 

estimulantes; transformándose en un facilitador del aprendizaje y la 

creatividad. 

Logan y Logan (1980) lo identifican como una persona capaz de realizar 

un trabajo continuo e intensivo; es muy abierto y flexible. Es una persona 

impredecible, pero con gran valor y fe en sí misma y en la importancia de la 

profesión que ha elegido. Es capaz de organizar, sintetizar, modificar y 

actuar. Es sin duda un profesional abierto a la experiencia y que disfruta y 

hace disfrutar con su trabajo.  

Caracterizándose por ser sensible, enérgico, flexible, imaginativo y con 

el deseo continuo de salirse de los caminos trillados. A su vez se caracteriza 

por su buen humor. Su capacidad de buscar las partes positivas, agradables 

y bellas que la vida nos ofrece, el saber reírse de uno mismo y de las 

situaciones, lo que hace acercarse a la realidad desde otras perspectivas. 

Como decía Malaguzzi (2001): nada sin alegría. Este maestro hace del 

aprendizaje una actividad placentera y llena de gozo y emociones. Como 

defiende Maturana (López Melero y otros, 2003), el niño aprende de los 

maestros y no de los temas de los que habla el maestro, por lo que si el 

docente disfruta con lo que hace y convierta en interesante lo que lleva al 

aula el alumnado lo verá interesante. 

  El maestro creativo podría verse como aquel profesional que facilita el 

fluir de la creatividad en el aula y, utilizando el término utilizado por 

Csikszentmihalyi, Torre y Gardner, deja huella en sus alumnos y, por qué no, 

en los padres de estos e incluso en sus propios compañeros. Pero ser 

creativo en esta profesión, como en muchas otras, también puede acarrear 

“problemas”, al ser percibidos, sobre todo por compañeros, como 

presumidos y/o arrogantes, debido a su carácter transgresor e inconformista. 

Zirbes (citado por Logan y Logan, 1980) también nos habla del maestro 

creativo como aquél que demuestra las siguientes cualidades: 
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 Utiliza sus problemas como un desafío para ir más allá de sus 

caminos habituales y experiencias precedentes. 

 Está abierto a las nuevas ideas y posibilidades de una forma 

exploratoria, experimental, pero evaluadora. 

 A su debido tiempo aspira a experimentar algunas nuevas ideas que 

ha estado considerando. 

 Demuestra con su acción que espera aprender de la experiencia y 

no quiere un modelo “preparado” con el que conformarse. 

 Hace algo con sus ideas e intenta realizar sus sueños o poner en 

práctica sus anhelos. 

En definitiva, un maestro creativo es aquel maestro que desarrolla un 

estilo propio y se caracteriza por lo que hemos denominado como un eterno 

cuestionamiento. Es un profesional que no deja de preguntarse el porqué de 

las cosas, su práctica educativa, cómo mejorar y lo establecido como 

pedagógicamente correcto (lo obvio), busca ir más allá desde el punto de 

vista ético y transformador. A su vez es capaz de contagiar su gozo y amor 

por lo enseñado y el aprendizaje (no puede ser un profesor pasivo) y 

fomenta el espíritu investigador en los niños, usando la curiosidad como 

semilla estimuladora. 

“Los niños necesitan una oportunidad de ver maestros que admitan que 

no saben, que están dispuestos a aceptar las ideas de los demás, que sepan 

gozar de la vida y gusten de que los demás gocen de la suya, que tengan 

gran cantidad de ideas y la flexibilidad necesaria para permitir que los niños 

tengan las suyas, que acepten a cada niño según sus propios méritos 

(Lowenfeld y Brittain, 1980)”. 
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3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

Para conocer el potencial creativo de los estudiantes (niños de 5 a 6 

años), entre otros puntos, es importante tener en cuenta tres aspectos 

básicos: el desempeño del docente en el aula, la ambientación de ésta, y el 

desenvolvimiento del alumno; éste último punto muy importante, pero a la vez, 

bastante complejo a la hora de medirlo. Por ello, en la presente investigación, 

hemos puesto mayor énfasis en los dos primeros aspectos. 

En este marco, y a fin de responder al problema planteado (“Se observa 

que la práctica educativa de los docentes del nivel primario con consideran 

estrategias pedagógicas para desarrollar y fomentar el potencial creativo de 

los niños del primer grado de la I.E. El Triunfo”), hemos tomado en cuenta 

recoger información sobre 04 items claves, a partir de un promedio de 06 

indicadores por cada uno de ellos. Esto son: 1) el perfil del docente, 2) las 

estrategias docentes, 3) la ambientación del aula y los materiales utilizados y 

4) las formas de relacionamiento dentro del aula. A continuación se presenta 

de manera detallada y sistematizada la información recogida en el trabajo de 

investigación, que nos permiten dar respuesta al problema antes indicado. 

 

3.1.1. Importancia del perfil docente para la promoción del potencial 

creativo de los estudiantes 

Conocer el perfil del docente es muy importante para entender el 

desarrollo del potencial creativo de los estudiantes. Por ello, en la 

presente investigación, hemos considerado aproximarnos a éste, a partir 

del análisis de 06 indicadores básicos, que los docentes han identificado 

como suyos (ser curioso, tener sentido del humor, ser ingenioso, ser 

conservador o tradicional, ser flexible o ser ingenioso). 

Al respecto, si observamos el cuadro N° 02 acerca de la valoración 

que los docentes encuestados hacen de las afirmaciones sobre su perfil, 

tenemos que predominan mayormente las respuestas negativas. Así 

tenemos que: el 86% manifiesta no tener sentido del humor, el 71.4% no 
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ser ingenioso y el 57.1% ser poco flexible; características estas de mucha 

importancia para promover desde la práctica docente el desarrollo de la 

creatividad de los alumnos. 

 

Fuente: encuesta realizada a los docentes 

 

No obstante esta realidad, cabe resaltar también que el 71.4% de 

docentes destacan dentro de su perfil el ser serios y el 57% el ser curioso, 

siendo esto muy destacable, en la medida que se tratan de características 

importantes en un perfil docente, apropiadas para fomentar el potencial 

creativo de los alumnos. Pero, haciendo un balance general de lo referido, 

debemos indicar que un buen número de docentes no cuenta con las 

características suficientes, que le ayuden o le faciliten su labor docente, 

en tal sentido. 

Para complementar el perfil del docente es necesario también 

conocer a partir de los propios docentes, como viven y valoran su 

profesión dentro del aula, que es el espacio más importante para el 

desempeño de su labor. Para ello, en la presente investigación, se ha 

considerado tener en cuenta el análisis de 14 indicadores. A continuación 

presentamos los resultados de los más significativos (ver gráfico N° 03).  
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E) SERIO 
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GRAFICO N° 02: RASGOS PREDOMINANTES EN EL PERFIL DOCENTE  

NO SI
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Entre estos tenemos por ejemplo que el 93% de docentes dice que 

“cuando lleva una actividad nueva al aula necesita estar el cien por ciento 

seguro de que va a funcionar”; un similar porcentaje menciona que “evita 

salirse de lo programado”; y, en esta misma perspectiva, el 71% afirma 

“que todo lo tiene controlado y no deja nada a la intuición”, igualmente en 

el ítem del “miedo a equivocarse”. Este tipo de respuesta, refleja de algún 

modo el perfil del docente y los roles educativos que asumen dentro del 

aula, los mismos que no son muy favorables para promover el desarrollo 

del potencial creativo en los estudiantes. 

  

 

Fuente: encuesta realizada a los docentes 
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A) INVENTA JUEGOS Y ACTIVIDADES ORIGINALES PARA LLEVAR AL 
AULA 

B) TIENE MIEDO A EQUIVOCARSE 

C) LE AGOBIA QUE LOS ALUMNOS NO SEPAN REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES QUE PROPONE 

D) FOMENTA LA CREATIVIDAD EN EL ALUMNADO 

E) LE APASIONA SU PROFESIÓN, GOZA Y DISFRUTA DE CADA 
MOMENTO EN EL AULA 

F) LO TIENE TODO CONTROLADO, NO DEJA NADA A LA INTUICIÓN 

G) LLEVA A LA PRÁCTICA LO APRENDIDO EN DIFERENTES 
EXPERIENCIAS O LECTURAS EDUCATIVAS 

H) VALORA LA ORIGINALIDAD EN LAS PRODUCCCIONES DE LOS 
ALUMNOS 

I) EVITA SALIRSE DE LO PROGRAMADO 

J) CUANDO LLEVA UNA ACTIVIDAD NUEVA AL AULA NECESISTA 
ESTAR AL 100% SEGURO DE QUE VA A FUNCIONAR 

K)  SE PONE EN EL LUGAR DEL ALUMNO 

L) DISFRUTA DE LOS RETOS EDUCATIVOS 

LL) RECHAZA IDEAS A PRIMERA INSTANCIA SI VE QUE PARECEN 
ABSURDAS 

M) SABE DE MEMORIA QUE TIENE QUE HACER 

GRAFICO N° 03: COMO VIVE SU PROFESION DE DOCENTE EN EL 
AULA 

NO SI
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En ese marco, cabe resaltar también que en 3 indicadores 

importantes para el fomento de la creatividad en el aula, los docentes 

señalen que no “fomentan la creatividad” (71.4%), que no “inventan 

juegos y actividades originales para llevar al aula” (64.3%) y que en un 

57% no valoran la originalidad de las producciones de los alumnos“. 

Haciendo un balance general de estos indicadores, podemos decir que la 

mayoría de docentes muestra muchas debilidades para enfrentar los 

procesos creativos de sus alumnos en el aula. 

 

3.1.2. Estrategias docentes y desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes 

Conocer la estrategias que los docentes implementan en el aula, es 

también muy importante para determinar si están en condiciones de 

desarrollar procesos educativos que conduzcan hacia el potencial creativo 

de los alumnos, tal como se indicara en ítems anteriores. 

En relación a este punto, se ha tomado en cuenta el análisis de 06 

indicadores, que son los siguientes: hacer ver cuando los alumnos han 

realizado un trabajo creativo, si se incentiva las acciones colaborativas 

entre alumnos, si las actividades de clase son desafiantes, si se repiten 

las instrucciones varias veces para evitar la equivocación de los alumnos, 

si son novedosas las clases de los alumnos, etc.  

Los resultados de estos indicadores se presentan en el gráfico N° 

04. Allí se puede observar por ejemplo, que solo en el caso de 02 

indicadores hay una respuesta positiva por parte de la mayoría de 

docentes, pero con un porcentaje bajo. Así tenemos que, un 57.1% de 

ellos, indica que “las actividades de clase son novedosas” y, un similar 

número, que estas “actividades son realizadas en forma colaborativa”. En 

los otros 04 indicadores, la respuesta mayormente es negativa. 
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Fuente: encuesta realizada a los docentes 

Además de lo anteriormente indicado, también es importante 

conocer como conceptúan los docentes su práctica dentro del aula. Para 

ello hemos tomando en cuenta el análisis de otros 06 indicadores 

adicionales. A continuación, se presenta de manera detallada los 

resultados (ver cuadro N° 05). En este podemos visualizar que solo en el 

caso de “inventar canciones y cuentos” la respuesta positiva llega al 

64.3%; en los otros indicadores la respuesta es negativa, siendo los casos 

más llamativos los de “inventar juegos originales” (86%) y “dar finales 

distintos a los cuentos” (79%). Todo ello nos indica que existe una 

predominancia de prácticas docentes que poco contribuyen a la demanda 

de una formación del potencial creativo de los estudiantes. 
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e) Incentiva acciones colaborativas entre los alumnos

f) Hacer ver a los alumnos cuando han realizado un
trabajo creativo

GRAFICO N° 04: PRACTICAS EDUCATIVAS DEL DOCENTE EN EL AULA 

NO SI
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Fuente: encuesta realizada a los docentes 

 

Mirando esta situación desde otra óptica, podemos darnos cuenta 

también, que son pocos los docentes que hacen esfuerzos por aportar al 

desarrollo de la creatividad de manera consistente en sus estudiantes. Así 

tenemos por ejemplo que solo el 14% de ellos promueve que sus alumnos 

inventen juegos originales y el 21% le den un final distinto a éstos; 

también que solo el 36% incentive la invención de canciones y cuentos y 

un porcentaje similar que bromeen y jueguen con las palabras y poemas 

(ver gráfico). 

En cuanto a las formas de actuar del docente en el aula, también se 

ha podido apreciar que existen un gran número de ellos que no tienen una 

actitud que favorezca el desarrollo del potencial creativo de los 

estudiantes. Asa tenemos por ejemplo que cerca del 86% de docentes 

dice que “los alumnos no analizan, conversan y reflexionan en grupo 

sobre sus producciones”, y que tampoco trabaja el desarrollo de la 
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F) INVENTAN CANCIONES Y CUENTOS 

GRAFICO N° 05: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DEL DOCENTE EN EL AULA 
PARA INCENTIVAR LA CREATIVIDAD 

NO SI
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creatividad a través de actividades y técnica creativas” (79%); así mismo 

que el 72% “no dedica la mayor parte del tiempo de clase a realizar fichas 

(del libro de texto, de lecto-escritura, de grafomotricidad, etc). 

También existe un reducido número de docentes que hace que los 

“alumnos analicen, conversen y reflexionen en grupo sobre sus 

producciones” (14%) y que solo el 21% “trabaja en el desarrollo de la 

creatividad a través de actividades y técnicas creativas. Un balance 

general de este tema, nos indica que las formas de actuar de los 

docentes, no facilita el desarrollo de la creatividad en los estudiantes (ver 

gráfico N° 06). 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los docentes 
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GRAFICO N° 06: FORMAS DE ACTUAR DEL DOCENTE EN EL AULA 

NO SI
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3.1.3. Ambientación del aula y desarrollo del potencial creativo de los 

estudiantes 

También otro de los aspectos importantes para el fomento y 

desarrollo del potencial creativo de los estudiantes es la ambientación del 

aula y los roles que juegan en esta tarea, tanto docentes como alumnos. 

En el siguiente cuadro se puede tener una visión panorámica de esta 

situación. 

 

Fuente: encuesta realizada a los docentes 

Como se desprende del cuadro N° 07, cerca del 93% de docentes 

indica que los “trabajos de los alumnos no son expuesto dentro y fuera del 

aula a fin de que la comunidad educativa reconozca su proceso de 

elaboración”, el 86% de docentes señala que “en el aula no hay un lugar 

donde los alumnos puedan dejar sus creaciones para continuar 
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GRAFICO N° 07: AMBIENTACION DE AULA Y PARTICIPACION DEL 
DOCENTE 

NO SI
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trabajando” y evitar que el proceso se interrumpa y no pierda continuidad, 

etc. A este panorama se suman algunas respuestas también 

significativas, en el sentido de que “la decoración y ambientación del aula 

es la misma durante el año” (86%). 

Como balance general de este tema, podemos indicar que la forma 

de gestionar la ambientación del aula por parte de los docentes, no ayuda 

a fomentar el potencial creativo de los estudiantes, en la medida que 

muchos de éstos asumen un rol, bastante pasivo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Respecto a la valoración que los docentes hacen del material que 

utilizan en sus aulas también es clave para entender el marco en que se 

dan los procesos educativos de los niños de los primeros grados de 

educación primaria. Observando el cuadro N° 08, podemos tener una idea 

global de esta situación. 

 

Fuente: encuesta realizada a los docentes 
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GRAFICO N° 08: RELACION DEL DOCENTE CON EL MATERIAL EDUCATIVO 
QUE SE UTILIZA EN EL AULA 
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Entre los puntos más saltantes tenemos por ejemplo que: el 82% de 

docentes dice que no “se elaboran en el aula libros, dossier de forma 

individual o grupal que recogen información de la unidad didáctica que 

trabajan”, el 79% que “los alumnos no aportan material de sus casas 

sobre el tema que van a tratar”, el 71% dice que no “lleva material de 

desecho para que los alumnos aprendan a darle otros usos”. 

En otros indicadores los docentes también señalan algunos puntos 

que parecen críticos como que, el 64.3% no “favorece que los alumnos 

den al material del aula usos insospechados” y que solo el 43% de 

docentes mencione que “lleva al aula material que fomenta la 

imaginación”. En conclusión podemos mencionar que el material que se 

encuentra o se genera en el aula del docente, mayormente no está en 

relación con el desarrollo del potencial creativo de los estudiantes. 

 

3.1.4. Relaciones dentro del aula para el fomento del potencial 

creativo de los estudiantes 

Finalmente, un punto también interesante para entender las 

estrategias docentes para el fomento del potencial creativo de los 

estudiantes en los primeros ciclos de su formación educativa, es el tipo y 

la calidad de relaciones que se tejen dentro del aula, tanto a nivel de 

docentes-alumnos, como entre los propios alumnos. Para ello se ha 

tomado en cuenta 06 indicadores, cuyos resultados se detallan a 

continuación (ver gráfico N° 09).  
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Fuente: encuesta realizada a los docentes 

 

Al respecto, observando el gráfico indicado, percibimos que el 93% 

de docentes señala que “le gusta tener el control de todo lo que sucede 

en el aula en todo momento” y el 71.4% que “vigila en todo momento que 

los alumnos estén haciendo bien las tareas”. Ello por supuesto, limita la 

generación de espacios mínimos de libertad para la creación y desarrollo 

del potencial creativo en los estudiantes.  

A ello se suma, el hecho de que existe también muchos docentes 

(71.4%) que señala que no “toma en serio las preguntas e inquietudes de 

los alumnos y no les presta atención”. En este marco, haciendo un 

balance general de lo contenido en el gráfico indicado, podemos inferir 

que el tipo de relaciones predominantes en el aula, no favorecen la 

generación de un clima propicio para el desarrollo e incentivo del 

potencial creativo de los estudiantes. 
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GRAFICO N° 09: FORMAS DE RELACIONAMIENTO EN EL AULA 

NO (%) SI (%)
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3.2. PROPUESTA DE PROGRAMA  

 

PROGRAMA DE TALLERES DE CAPACITACION PARA DONCENTES DE 

NIVEL PRIMARIO: COMO INCENTIVAR EL POTENCIAL CREATIVO DE LOS 

ALUMNOS 

I. INFORMACION GENERAL 

Nombre : Capacitación para fomentar el potencial creativos en niños 

Duración : 3 meses (05 talleres de capacitación) 

Público objetivo: Docentes de los primeros grados de nivel primario 

Presupuesto : 

II. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

1. Fundamentación 

Los talleres son una forma de organización en la que se destaca el 

trabajo colectivo y dinamizado por adultos (padres y maestros/as) o 

por los alumnos más mayores. Periódicamente se dedican tiempos 

en el aula para la realización de talleres en el que se van a poner 

en práctica en diversas técnicas. Los talleres pueden ser nivelares 

o internivelares, fijos o rotativos en el tiempo.  

En los talleres se realizan actividades sistematizadas, muy 

dirigidas, con una progresión de dificultad ascendente, para 

conseguir que el docente logre que el niño adquiera diversos 

recursos y conozca diferentes técnicas que luego utilizará de forma 

personal y creativa en los rincones o espacios del aula. Esta 

concepción de talleres es muy idónea para los niños de Educación 

Infantil, ya que para trabajar con autonomía tienen que aprender 

los recursos a su alcance. No obstante, en otras situaciones 
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escolares, con niños de más edad, los talleres tienen un sentido 

diferente; taller de lectura, taller de cuentos. 

A través de los talleres podemos trabajar todos los contenidos del 

currículo utilizando los diferentes lenguajes (corporal, verbal, 

artístico, audiovisual y las tecnologías de información y 

comunicación), de forma integrada y globalizada incidiendo más en 

un lenguaje u otro en función de la temática del taller.  

En ese sentido, todo el proceso de capacitación que se realizará a 

través de los talleres, están pensados en función de las demandas 

de los niños y niña, para ello se ha tomado como criterios y 

principios básicos, los siguientes:  

 Que atienda la globalidad del niño y de la niña. 

 Sigue sus intereses y motivaciones, partiendo de “lo que el 

niño quiere hacer”. 

 Toma como referente el modelo constructivista, conectando 

cada nueva actividad con los conocimientos previos del 

alumno. 

 Potencia el trabajo cooperativo. 

 En la planificación de cada taller, participan tanto los alumnos 

y alumnas como los padres y madres que lo desean. 

 La ejecución de las tareas es una continua experimentación y 

autoevaluación. 

 Este tipo de trabajo permiten al alumnado seguir su propio 

ritmo. 

 Facilita la generalización de lo aprendido al aplicar las 

técnicas y aprendizajes conseguidos en una situación, al 

ejecutar la tarea concreta propuesta. 

 Al centrarse en la vida cotidiana, la coeducación es un hecho 

así como la incorporación de los temas transversales; 

educación vial, educación para la salud. 
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2. Objetivos 

- Aprender una técnica determinada. 

- Comunicarse con niños y adultos distintos. 

- Aprovechar y conocer distintos materiales. 

- Adquirir hábitos de respeto, limpieza y orden. 

- Interrelacionarse con todos los niños de la Educación Infantil. 

- Utilizar los objetos elaborados en los talleres. 

3. Valores pedagógicos de la propuesta de capacitación 

 

 Son situaciones muy motivadoras para el niño, por lo que el 

rendimiento en estos aprendizajes es bueno. 

 Se propicia la interrelación entre los niños de todo el centro, 

fomentando así la sociabilidad y la colaboración en determinados 

trabajos grupales. 

 Fomentan la capacidad creadora del niño al hacer nuevas obras 

dentro de una técnica aprendida. 

 El niño fortalece su memoria y fija la atención mientras aplica los 

pasos de cada técnica en la realización de sus trabajos. 

 Se realizan actividades en las que participan todos los sentidos. 

 Los ejercicios propuestos en los talleres, con una secuencia de 

progresión de dificultades, enlazan las facultades mentales con 

las motoras. 

 Fomentan la capacidad de análisis de los niños porque observan 

cómo se hacen las cosas, sus características.. 

 Estimula la investigación y la curiosidad al potenciar una gran 

cantidad de actividades tanto físicas como mentales. 

 Fomentan el contacto con las familias de los niños y con el 

entorno cercano de la escuela. 
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4. Gestión y Organización del espacio para el proceso de 

aprendizaje 

Dentro de la metodología de talleres, el espacio se ve como un 

patrimonio de uso común en el que todos los lugares son de todos y 

para todos y como tal se han de respetar. A la hora de decidir los 

espacios donde se van a colocar los distintos talleres, será 

importante tener en cuenta diversos aspectos de orden práctico 

como son: 

 Colocarse al nivel del ojo del niño: esto es algo esencial a la 

hora de comprender el ambiente desde la perspectiva de los 

alumnos, como se está ocupando un espacio y las 

posibilidades de utilización del mismo. 

 Tener en cuenta las unidades potenciales: son aquellos 

espacios definidos en el entorno que no han sido creados para 

la actividad de los niños. En una clase de tamaño normal, se 

pueden simultanear dos o tres talleres. Las separaciones se 

pueden hacer con módulos, con el mobiliario, con tendederos, 

cortinas, biombos. 

 La luz: será necesario contar con la orientación de los distintos 

espacios a la hora de decidir donde establecer cada taller. 

 El agua: el disponer o tener cerca una fuente de agua será 

imprescindible en determinados talleres. 

 Ruido: se procurará situar lo más lejano entre sí aquellos 

espacios dedicados a actividades de concentración, reposo, 

con aquellos otros en los que las actividades sean ruidosas o 

de mucho movimiento. 

 Se aprovechan los espacios muertos integrándolos en un 

continuo global y unitario (escaleras, pasillo...). 

 

5. Materiales educativos para el desarrollo de los talleres 

Los materiales deben ser reales, utilizar “juguetes” sustitutorios no 

es procedente, salvo en los rincones para el juego simbólico. En los 
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talleres se trata de que el niño construya, haga cosas reales, no 

que jugar a hacer. Si damos al alumnado juguetes en vez de 

herramientas, al no cumplir los objetivos para lo que fueron 

diseñados, podemos crear frustraciones en ellos/as. 

Si algún material es muy peligroso mejor no utilizarlos o sólo en 

presencia del adulto y con él. El material debe ser suficiente en 

cantidad y variedad, deben presentarse con su contraste (siempre 

que sea posible) de manera que el niño y la niña con sus 

manipulación saque sus propias conclusiones, elabore conceptos, 

establezca categorías. 

Las características del material son: 

 En herramientas y útiles de talleres, tales como utensilios de 

cocina, carpintería; siempre deben ser reales. 

 Para trabajar las imágenes, primero la realidad, en su defecto, 

la imagen en movimiento de la realidad, segundo fotografías 

de esa realidad, dibujos murales realistas, y como último 

recurso el dibujo de la profesora. 

 Los juguetes de herramientas o utensilios deben ser utilizador 

como “muestra” para conocer, cuando carezcamos del real, y 

para los rincones del juego simbólico. 

6. Fases del proceso de capacitación (desarrollo de los talleres) 

PRIMERA FASE: Perceptiva-Nominativa 

Los objetivos que se perseguimos en esta fase son, por un lado 

conocer lo que cada niño sabe sobre ese taller y por otro ampliar su 

percepción del mundo que le rodea con nuevas aportaciones 

asociando y comparando, estableciendo nuevas relaciones. 

El papel de profesor en esta fase, será ayudar al niño a encontrar 

nuevas respuestas, a establecer comparaciones, hacer propuestas, 
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presentar el material, proponer actividades y juegos que les permita 

una mejor y mayor percepción de la realidad presentada. 

 

SEGUNDA FASE: Experimentación 

En esta fase el objetivo fundamental será que el docente aprenda 

estrategias para que el niño descubra las posibilidades de los 

materiales y útiles presentados. Que investiguen nuevas formas de 

hacer adquieran procedimientos para una actuación más correcta y 

precisa, amplíen sus conocimientos sobre el tema tratado. Es 

necesario hacerles propuestas para que utilicen todos los sentidos 

posibles, haciendo todas las relaciones necesarias, cooperando 

con los compañeros, adquiriendo nuevas habilidades, destrezas. 

En esta fase el profesor interviene haciendo las propuestas 

necesarias, abiertas o cerradas según el caso. 

Detectada en la primera fase los conocimientos previos del 

alumnado y conociendo las dificultades que deberán superar para 

conseguir integrar los nuevos aprendizajes, su intervención está en 

la línea de lo que Vigostky llama “Zona de Desarrollo Próximo”. 

 

TERCERA FASE: Expresión-Aplicación 

En esta fase es donde el docente aprende a enseñar al alumno 

para que aplique los conocimientos adquiridos en las fases 

anteriores a la tarea propuesta en un principio y que dio lugar al 

taller y a la entrada del niño en él. Este es un trabajo individual, no 

obstante puede pedir ayuda y ayudar a su vez, lo más importante 

es que termine aquello que empezó.  

El profesor o adulto que acompañe en esta fase debe permitir al 

niño que trabaje solo, hace sugerencias, ayudan cuando lo piden, 
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no da respuestas, procura que la encuentren. Lo importante no es 

el producto final sino el proceso. 

En términos generales el tiempo debe repartirse teniendo en 

cuenta el nivel de atención y cansancio, alternar trabajo en grupo, 

con trabajo individual, actividades más intensas (suponen una 

mayor concentración) con otras más lúdicas, actividades dirigidas, 

con tiempo libre... 

Es conveniente que cada profesor se encargue de un taller 

determinado a efectos de mantenimiento, introducción de mejora, 

búsqueda de bibliografía específica de ese taller... el que cada 

profesor dedique una atención especial ñ a un taller posibilita una 

evolución y enriquecimiento del mismo. 

El papel del educador es, como siempre de máxima importancia. 

Por un lado porque alienta al niño a servirse de estas formas de 

expresión y representación, apoyándose en sus realizaciones y 

orientándole en la ejecución. Por otro, porque va introduciendo al 

niño en el dominio de técnicas y procedimientos a los que no se 

accede de forma automática: aunque impliquen un cierto esfuerzo 

para el niño. 

7. Tipos de talleres en Educación Infantil 

Son múltiples los talleres que se pueden trabajar en Educación 

Infantil para la consecución de las capacidades propuestas en el 

currículo, a modo de ejemplo voy a destacar: 

 Talleres de movimiento (dramatización, bailes, expresión 

corporal) 

 Talleres de experiencias (taller del aire, de la luz, del agua, de 

la ciencia) 

 Talleres de juegos (juegos de mesa, populares, de movimiento) 
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 Talleres de animación a la lectura (taller de cuentos, de letras, 

de poesía, literatura) 

 Taller de plástica (arcilla, recortado y pegado, collage, pintura) 

 Talleres de construcción (reciclado, construcción de juguetes, 

marionetas, construcción de instrumentos musicales) 

 Talleres de alimentación (del pan, de postres, de zumos) 

 Taller de informática (juegos, internet) 

 

A continuación se describen brevemente los talleres que pueden 

desarrollarse; para ello se ha tomado como prototipo 01 de ellos, que son los 

claves para iniciar el proceso de capacitación. 

A. Primer Taller de Creatividad 

 

1. Título:  

Técnicas y Herramientas para desarrollar el pensamiento creativo  

 

2. Objetivo: 

Este taller de creatividad está diseñado para que los participantes 

adquieran una metodología para la generación de ideas a través de 

diferentes técnicas y herramientas que ayudarán a expresar el 

potencial creativo innato existente en cada uno, aprendiendo a 

crear un marco mental propicio y una variedad de estímulos para 

potenciar el poder mental creativo. 

 

3. Requisitos: 

 

 Docentes que tengan a cargo los primeros de niveles de formación 

educativa del nivel primario. 

 En términos de conocimientos, no se requiere formación básica; 

solo se tiene que asistir con mentes libres de prejuicios y libertad 
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de expresión. 

 Tener tiempo disponible para culminar todo el proceso. 

 Compromiso de aplicar lo aprendido y reportar los resultados a los 

responsables del proceso de capacitación 

 

4. Contenidos del Primer Taller 

 

 La creatividad y la resolución de problemas 

 Por qué utilizar técnicas de creatividad? 

 Generación de ideas creativas 

 Tipología de actividades para la generación de ideas 

 Principios clave para la estimulación creativa 

 Relacionar problemas, soluciones y actividades 

 Evaluación y selección de ideas 

 

5. Marco metodológico 

En el transcurso de la primera jornada del Taller de Creatividad se 

desarrollarán actividades individuales y grupales en un clima 

receptivo al pensamiento creativo y nuevas ideas. En ese sentido 

se combinarán las exposiciones teóricas con la conducción de 

trabajos en grupo, con su respectiva asesoría, a fin de garantizar 

que el proceso de enseñanza – aprendizaje se dé en los mejores 

términos. Una información general de ello, a continuación: 

Actividades Individuales 

- Generación básica de ideas 

- Estimulación vinculada 

- Estimulación no vinculada 

- Combinaciones 

- Asociación libre 

- Misceláneas 
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Actividades grupales 

- Orales / Escritas 

- Estimulación vinculada 

- Estimulación no vinculada 

 

6. Evaluación 

Al término del taller se realizará una evaluación, mediante la 

aplicación de fichas evaluativas, que permitan identificar los 

aciertos y los punto críticos de la actividad educativa realizada. Ello 

concluirá con la elaboración de un informe detallado del mismo, 

que contenga especialmente imágenes del proceso, antes que 

información meramente teórica. 

 

OTROS TALLERES QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA (BREVE 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS – SE SEGUIRA LA METODOLOGÍA DEL 

PRIMER TALLER REALIZADO –COMO SE RIFIRIO ANTERIORMENTE) 

B. Taller para trabajar el tema de pintura para promover el potencial 

creativo de los niños 

En este taller los niños aprenden progresivamente desde Ejecuciones 

poco precisas, ejemplo, garabatos a producciones ajustadas de dibujos 

realistas. Cuando los niños utilizan por primera vez los materiales 

propios de pintura, se les deja que practiquen a placer, libremente. 

Posteriormente se les va introduciendo en las técnicas dirigiendo sus 

pasos con actividades de dificultad progresiva. 

C. Taller de música  

La música desempeña un papel de gran importancia en el proceso de 

aprendizaje del niño de Educación Infantil. Con la música debemos 

intentar atraer al niño para que aprenda a escucharla, conocerla y 

respetarla. Las actividades musicales producen muchos beneficios 
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como. Aumentar habilidades de escucha, la concentración, desarrollar la 

imaginación, potenciar la creatividad. 

D. Taller de cocina 

Es un taller que por sí mismo es atractivo para los niños. Las cosas que 

en él se realizan son diferentes a las tareas típicas de la escuela, a todos 

los niños les gusta. Descubrir este taller es fascinante para todos. 

Conocer una receta es un procedimiento en el que hay que manipular 

ingredientes, hablar y decir sus características, conocerlos, elaborar la 

receta y por último probar su propia obra. Los niños mayorcitos recopilan 

las recetas “escribiéndolas” con imágenes y algunas palabras sencillas. 

Se realiza el libro de Recetas y se exponen las recetas con carteles 

grandes, en la pared, para que sean “leídas” por los compañeros. 

E. Taller de inventos 

En este taller se pretenden que a partir de la exploración de diferentes 

materiales e instrumentos (tanto específicos recuperados de ambiente), 

el niño lo modifique y los convierta en objetos de diferente utilidad. Al ser 

inventados con propio esfuerzo, son trabajos que le resultan atractivos, 

sienten interés por saber utilizarlos y cuidarlos. Cuando los niños 

terminan sus inventos en este taller, se muestran impacientes por 

llevárselos a casa y por jugar con ellos en el patio. 

F. Taller de informática 

El propósito de este taller es que los niños conozcan los elementos del 

ordenador, las funciones básicas y las normas de seguridad y 

funcionamiento de forma dirigida, individual, personalizada. No acuden al 

taller más de seis niños y son atendidos al menos por dos adultos. Se 

presenta el ordenador como un amigo o compañero de juegos, al que 

hay que preguntarle si quiere jugar cuando se enciende. 
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III. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

Se realizará bajo el enfoque de ser formativa y tendrá 02 

componentes:  

a) Monitoreo de los talleres, que acabarán con un informe técnico de 

cada uno de ellos 

b) Evaluación, que consiste en aplicar fichas evaluativas a mitad del 

proceso y también al final de todos los talleres de capacitación; 

los insumos básicos para ello serán los informes por cada taller 

que se recabarán después de la ejecución de éstos. 

Finalmente se contempla una reunión general a término de proceso 

de capacitación en donde se compartirá los resultados del proceso de 

capacitación con todos los involucrados; de preferencia la comunidad 

educativa del ámbito de la Institución Educativa. 
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CONCLUSIONES 

 Se ha podido constatar que en más del 70% de docentes del nivel 

primario no considera estrategias pedagógicas para fomentar el 

potencial creativo de los estudiantes de los primeros grados de la 

I.E. El Triunfo de Tumán. Ello se expresa a nivel de los 04 aspectos 

básicos que se han tomado para medirlo: el perfil docente, las 

estrategias docentes, la ambientación de las aulas y las relaciones 

en el aula. 

 La mayoría de docentes del nivel primario no reúne el perfil docente 

adecuada para promover procesos educativos que contribuyan de 

manera efectiva al desarrollo del potencial creativos de los niños de 

los 02 primeros grado de educación primaria. 

 La ambientación de las aulas y la participación de los docentes y 

estudiante en ella, no favorece la generación de condiciones 

apropiadas para el fomento y desarrollo del potencial creativo de los 

alumnos. Se ha observado una muy limitada capacidad de iniciativa 

de los docentes para movilizar los recursos locales de la comunidad 

educativa. 

 El tipo de relaciones que se establecen al interior de las aulas entre 

alumno-profesor- alumnos no son favorables para generar espacios 

propicios que faciliten los procesos educativos tendientes hacia el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes. 

 Existen muchas debilidades en los docentes de primer y segundo 

grado en cuanto al manejo e implementación de estrategias 

educativas para fomentar y desarrollar el pensamiento creativo de 

los estudiantes. A ello se suma la utilización de materiales 

educativos no apropiados. 
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RECOMENDACIONES 

 La Institución educativa de propiciar espacios de reflexión sobre la 

creatividad y su enseñanza, a través de grupos de discusión e 

intercambio de experiencias y bibliografía; el trabajo cooperativo 

entre docentes es vital para la mejora educativa. 

 Sería importante que los docentes identifiquen y reconozcan las 

teorías implícitas sobre la creatividad y su modo de enseñanza, 

como punto de partida para fomentarla en el aula con sus alumnos. 

 Ese necesario que tanto el personal directivo como los docentes, 

generen espacios y construyan ambientes creativos, potencien la 

reflexión y apuesten por dar mayores espacios de libertad, para que 

surja el talento creativo de los estudiantes. 

 Sería importante que el personal directivo implemente el programa 

de capacitación para docentes que forman parte del presente 

estudio, con la finalidad de fomentar el potencial creativo de los 

alumnos de la I.E. Pero, es necesario reafirmar que lo más indicado 

es contextualizar los programas de desarrollo de la creatividad en el 

propio currículum, para conseguir una mayor efectividad. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

  
   

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

GRADO EN QUE ENSEÑA: ______________________________________________ 

 
    

NOMBRE DE LA I.E.: ___________________________________________________ 

 

 
 

   
1 

Valore en qué grado suele realizar con sus alumnos las siguientes 
actividades  

    SI NO TOTAL 

  a) Bromean y juegan con las palabras y poemas       

  b) Inventan canciones y cuentos       

  c) Dramatizan cuentos para trabajar las emociones       

  d) Dan finales distintos a cuentos       

  e) Inventan juegos originales       

  f) Utilizan lluvia de ideas para solucionar conflictos       

          

          

2 
Valore las siguientes afirmaciones respecto a las actividades desarrolladas 

en su aula  

    SI NO TOTAL 

  
a) Hacer ver a los alumnos cuando han realizado un trabajo 
creativo       

  b) Las actividades de clase son novedosas       

  

c) En el aula los alumnos realizan actividades individuales y 
en pequeños grupos según los intereses de éstos 

      

  
d) Repite las instrucciones de las actividades varias veces 
para que los alumnos no se equivoquen       

  e) Las actividades de clase son desafiantes       

  f) Incentiva acciones colaborativas entre los alumnos       

          

     

     3 Valore las siguientes afirmaciones respecto a su forma de trabajar en el aula 

    SI NO TOTAL 

  

a) Hace dudar a los alumnos sobre los problemas  
cotidianos       

  

b) Intenta que los alumnos busquen respuestas más 
profundas a sus inquietudes       

  
c) Trabaja el desarrollo de la creatividad a través de 
actividades y técnicas creativas       

  
d) Repite e insiste en las explicaciones para que los 
alumnos aprendan los contenidos       

  

e) Dedica la mayor parte del tiempo de clase a realizar 
fichas (del libro de texto, de lecto-escritura, de 
grafomotricidad, etc.)       

  

f) Los alumnos analizan, conversan y reflexionan en grupo 
sobre sus producciones       
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     4 Valore en qué grado se define como un docente 

    SI NO TOTAL 

  a) Curioso       

  b) Ingenioso       

  c) Flexible       

  d) Tradicional       

  e Con sentido del humor       

  f) Serio       

     

     5 Valore la siguientes afirmaciones respecto a cómo vive su profesión dentro 
del aula 

    SI NO TOTAL 

  a) Sabe de memoria que tiene que hacer       

  b) Inventa juegos y actividades originales para llevar al aula       

  c) Tiene miedo a equivocarse       

  

d) Le agobia que los alumnos no sepan realizar las 
actividades que propone       

  e) Fomenta la creatividad en el alumnado       

  
f) Le apasiona su profesión, goza y disfruta de cada 
momento en el aula       

  g) Lo tiene todo controlado, no deja nada a la intuición       

  

h) Lleva a la práctica lo aprendido en diferentes 
experiencias o lecturas educativas       

  i) Valora la originalidad en las producciones de los alumnos       

  j) Evita salirse de lo programado       

  

k) Cuando lleva una actividad nueva al aula necesita estar 
al 100% seguro de que va a funcionar       

  l)  Se pone en el lugar del alumno       

  ll) Disfruta de los retos educativos       

  
m) Rechaza ideas a primera instancia si ve que parecen 
absurdas       

          

     

     6 En relación con la ambientación del aula; responda en qué medida se pueden 
aplicar las siguientes afirmaciones a su realidad 

    SI NO TOTAL 

  

a) Deja expuestas las creaciones (en plastilina, piezas de 
construcción, etc.) de los alumnos en un lugar para que sus 
compañeros puedan observarlas 

      

  b) La decoración del aula fue elaborado por el profesor       

  

c) Tanto dentro como fuera del aula se exponen trabajos 
individuales y grupales que reflejen las propias ideas de los 
alumnos 

      

  

d) Los trabajos expuestos fuera y dentro del aula están 
identificados con el fin de que la comunidad educativa 
reconozca el proceso de elaboración 

      

  
e) La decoración y la ambientación del aula es la misma 
durante el curso       

  

f) En el aula hay un lugar donde los alumnos puedan dejar 
sus creaciones para seguir trabajando en ellas más tarde 
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7 
Valore las siguientes afirmaciones referentes al material que se encentra en 

su aula 

    SI NO TOTAL 

  

a) En el aula se elaboran libros, dossier ….., de forma 
individual y grupal, que recogen información sobre el 
proyecto y/o unidad didáctica que trabajan 

      

  
b) Los alumnos aportan material de sus casas  sobre el 
tema que van a trabajar       

  

c) Lleva al aula material de desecho para que los alumnos 
aprendan a darle otros usos       

  d) Lleva al aula material que fomenta la imaginación       

  
e) Favorece que los alumnos den al material del aula usos 
insospechados       

  
f) El material del aula puede utilizarse de múltiples formas y 
en múltiples actividades       

          

     

     8 Valore las siguientes afirmaciones respecto a las relaciones que se dan 
dentro del aula 

    SI NO TOTAL 

  
a) Vigila en todo momento que los alumnos estén haciendo 
bien las actividades       

  
b) Cuando surge un problema entre alumnos lo resuelven y 
no lo dejan pasar       

  
c) Le gusta tener el control de todo lo que sucede en el aula 
en todo momento       

  

d) Anima a los alumnos a que se arriesguen y pongan a 
prueba sus ideas, apoyándolos en dichas iniciativas       

  
e) Toma en serio las preguntas e inquietudes de sus 
alumnos y les presta atención       

  

f) Fomentan momentos de tranquilidad y reflexión mientras 
sus alumnos elaboran sus producciones       
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RELACION DE CUADROS ELABORADOS 

 

 

CUADRO N° 01: Valoración del grado en qué realiza las siguientes 
actividades con sus alumnos en el aula 

ITEM 
SI SI NO NO TOTAL 

a) Dramatizan cuentos para trabajar las emociones 
5 35.7 9 64.3 14 100 

b) Dan finales distintos a cuentos 
3 21.4 11 78.6 14 100 

c) Inventan juegos originales 
2 14.3 12 85.7 14 100 

d) Utilizan lluvia de ideas para solucionar conflictos 
6 42.9 8 57.1 14 100 

e) Bromean y juegan con las palabras y poemas 
5 35.7 9 64.3 14 100 

f) Inventan canciones y cuentos 9 64.3 5 35.7 14 100 

Fuente: encuesta aplicada a docentes             

 

 

 

 

CUADRO N° 02: Valoración de las siguientes afirmaciones respecto a las 
actividades que desarrolla dentro del aula 

ITEM SI SI NO NO Total % 

a) Las actividades de clase son novedosas 
8 57.1 6 42.9 14 100 

b) En el aula los alumnos realizan actividades 
individuales y en pequeños grupos según los intereses 
de éstos 6 42.9 8 57.1 14 100 

c) Repite las instrucciones de las actividades varias 
veces para que los alumnos no se equivoquen 5 35.7 9 64.3 14 100 

d) Las actividades de clase son desafiantes 
4 28.6 10 71.4 14 100 

e) Incentiva acciones colaborativas entre los alumnos 
8 57.1 6 42.9 14 100 

f) Hacer ver a los alumnos cuando han realizado un 
trabajo creativo 6 42.9 8 57.1 14 100 

  
          

Fuente: encuesta aplicada a docentes 
 

          

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

CUADRO N° 03: Valoración de las siguientes afirmaciones respecto a sus 
formas de trabajo dentro del aula 

ITEM SI SI NO NO N° % 

a) Intenta que los alumnos busquen respuestas más 
profundas a sus inquietudes 6 42.9 8 57.14 14 100.0 

b) Trabaja el desarrollo de la creatividad a través de 
actividades y técnicas creativas 3 21.4 11 78.57 14 100.0 

c) Repite e insiste en las explicaciones para que los 
alumnos aprendan los contenidos 5 35.7 9 64.29 14 100.0 

d) Dedica la mayor parte del tiempo de clase a realizar 
fichas (del libro de texto, de lecto-escritura, de 
grafomotricidad, etc.) 

4 

28.6 

10 

71.43 

14 

100.0 

e) Los alumnos analizan, conversan y reflexionan en 
grupo sobre sus producciones 2 14.3 12 85.71 14 100.0 

f) Hace dudar a los alumnos sobre los problemas  
cotidianos 4 33.3 8 66.67 12 100.0 

       Fuente: encuesta aplicada a docentes 
       

 

 

 

 

CUADRO N° 04: Valoración de las siguientes afirmaciones respecto a su perfil 
como docente 

ITEM SI SI NO NO TOTAL % 

a) Ingenioso 4 28.6 10 71.4 14 100 

b) Flexible 6 42.9 8 57.1 14 100 

c) Tradicional 8 57.1 6 42.9 14 100 

d) Con sentido del humor 2 14.3 12 85.7 14 100 

e) Serio 10 71.4 4 28.6 14 100 

f) Curioso 8 57.1 6 42.9 14 100 

       Fuente: encuesta aplicada a docentes 
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CUADRO N° 05: Valoración de las siguientes afirmaciones a cómo vive su 
profesión dentro del aula 

ITEM SI SI NO NO TOTAL % 

a) Inventa juegos y actividades originales para llevar al 
aula 5 35.7 9 64.3 14 100 

b) Tiene miedo a equivocarse 
10 71.4 4 28.6 14 100 

c) Le agobia que los alumnos no sepan realizar las 
actividades que propone 8 57.1 6 42.9 14 100 

d) Fomenta la creatividad en el alumnado 
4 28.6 10 71.4 14 100 

e) Le apasiona su profesión, goza y disfruta de cada 
momento en el aula 7 50.0 7 50.0 14 100 

f) Lo tiene todo controlado, no deja nada a la intuición 
10 71.4 4 28.6 14 100 

g) Lleva a la práctica lo aprendido en diferentes 
experiencias o lecturas educativas 5 35.7 9 64.3 14 100 

h) Valora la originalidad en las producciones de los 
alumnos 6 42.9 8 57.1 14 100 

i) Evita salirse de lo programado 
13 92.9 1 7.1 14 100 

j) Cuando lleva una actividad nueva al aula necesita 
estar al 100% seguro de que va a funcionar 13 92.9 1 7.1 14 100 

k)  Se pone en el lugar del alumno 
7 50.0 7 50.0 14 100 

l) Disfruta de los retos educativos 
9 64.3 5 35.7 14 100 

ll) Rechaza ideas a primera instancia si ve que parecen 
absurdas 8 57.1 6 42.9 14 100 

m) Sabe de memoria que tiene que hacer 11 78.6 3 21.4 14 100 

Fuente: encuesta aplicada a docentes 
       

CUADRO N° 06: Valoración de la ambientación del aula 

ITEM 
SI SI NO NO TOTAL % 

a) La decoración del aula fue elaborado por el profesor 13 92.9 1 7.1 14 
100 

b) Tanto dentro como fuera del aula se exponen trabajos 
individuales y grupales que reflejen las propias ideas de 
los alumnos 

6 42.9 8 57.1 14 

100 

c) Los trabajos expuestos fuera y dentro del aula están 
identificados con el fin de que la comunidad educativa 
reconozca el proceso de elaboración 

1 7.1 13 92.9 14 

100 

d) La decoración y la ambientación del aula es la misma 
durante el curso 

12 85.7 2 14.3 14 
100 

e) En el aula hay un lugar donde los alumnos puedan 
dejar sus creaciones para seguir trabajando en ellas más 
tarde 

2 14.3 12 85.7 14 

100 

f) Deja expuestas las creaciones (en plastilina, piezas de 
construcción, etc.) de los alumnos en un lugar para que 
sus compañeros puedan observarlas 5 35.7 9 64.3 14 100 

       Fuente: encuesta aplicada a docentes 
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CUADRO N° 07: Valoración de las siguientes afirmaciones respecto al material 
que se encuentra dentro del aula 

ITEM 
SI SI (%) NO 

NO 
(%) 

TOTAL % 

a) Los alumnos aportan material de sus casas  sobre el 
tema que van a trabajar 3 21.4 11 78.6 14 100 

b) Lleva al aula material de desecho para que los 
alumnos aprendan a darle otros usos 4 28.6 10 71.4 14 100 

c) Lleva al aula material que fomenta la imaginación 
6 42.9 8 57.1 14 100 

d) Favorece que los alumnos den al material del aula 
usos insospechados 5 35.7 9 64.3 14 100 

e) El material del aula puede utilizarse de múltiples 
formas y en múltiples actividades 8 57.1 6 42.9 14 100 

f) En el aula se elaboran libros, dossier ….., de forma 
individual y grupal, que recogen información sobre el 
proyecto y/o unidad didáctica que trabajan 3 17.6 14 82.4 17 100 

       Fuente: encuesta aplicada a docentes 
       

 

 

 

CUADRO N° 08: Valoración de las siguientes afirmaciones respecto a las 
relaciones que se dan dentro del aula 

ITEM 
SI SI (%) NO 

NO 
(%) 

TOTAL % 

a) Vigila en todo momento que los alumnos estén 
haciendo bien las actividades 10 71.4 4 28.6 14 100 

b) Cuando surge un problema entre alumnos lo 
resuelven y no lo dejan pasar 6 42.9 8 57.1 14 100 

c) Le gusta tener el control de todo lo que sucede en el 
aula en todo momento 13 92.9 1 7.1 14 100 

d) Anima a los alumnos a que se arriesguen y pongan a 
prueba sus ideas, apoyándolos en dichas iniciativas 5 35.7 9 64.3 14 100 

e) Toma en serio las preguntas e inquietudes de sus 
alumnos y les presta atención 4 28.6 10 71.4 14 100 

f) Fomentan momentos de tranquilidad y reflexión 
mientras sus alumnos elaboran sus producciones 8 57.1 6 42.9 14 100 

              

       Fuente: encuesta aplicada a docentes 
       


