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Problema 

El propósito de esta investigación fue determinar si existe relación significativa 

entre la creatividad y el aprovechamiento escolar en niños de sexto grado de 

primaria. 

 
Metodología 

Esta investigación fue cuantitativa, de tipo no experimental, correlacional y 

transversal. La población estudiada estuvo constituida por 107 estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de tres instituciones de la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, México. Para comprobar la prueba de hipótesis se utilizó el análisis de 

regresión múltiple. 



 
Resultados 

La investigación analizó la relación entre las distintas dimensiones de la 

creatividad (flexibilidad, originalidad, elaboración y fluidez) y su relación con el 

aprovechamiento escolar en dos asignaturas: español y matemáticas. La prueba de 

hipótesis mostró que no existe relación significativa entre las dimensiones de la 

creatividad y el aprovechamiento escolar. Adicionalmente, no se encontró relación 

significativa entre la creatividad y la edad o el sexo. 

 
Conclusión  

Esta investigación concluye que no existe relación significativa entre la 

creatividad y el aprovechamiento escolar. No se manifestó alguna correlación 

individual del aprovechamiento escolar entre las dimensiones de la creatividad y las 

puntuaciones en las asignaturas de español y matemáticas. 
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CAPÍTULO I 
 
   

NATURALEZA Y DIMENSIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
Introducción  

La sociedad contemporánea coloca la creatividad como una herramienta 

necesaria para la resolución de problemas y la innovación. Se ha delegado en las 

instituciones educativas la responsabilidad de promover en los individuos habilidades 

que lo formen como agentes de cambio en los diversos ámbitos sociales donde se 

desenvuelven. 

Sin embargo, a pesar de que la creatividad se considera como un aprendizaje 

importante en la educación escolarizada, no siempre los instrumentos y 

metodologías con las cuales se promueve la adquisición de esta habilidad obtienen 

resultados favorables. 

Lograr que la creatividad sea parte de los programas de las instituciones 

educativas y que incida en la mejora del aprovechamiento escolar y la formación 

integral es una tarea ardua; para lo cual aún no hay una estrategia infalible.  

Durante décadas, se ha hecho, a nivel internacional, un llamado para que las 

escuelas fortalezcan habilidades como la creatividad, que permitan a los individuos 

desenvolverse dentro de la sociedad, utilizando las competencias delineadas en los 

pilares de la educación (Craft, 2006; Delors, 1996; Perrenoud, 1990; UNESCO, 

2010). 
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Los retos de la globalización imponen la necesidad de que los estudiantes 

sean capaces de obtener soluciones a situaciones diversas en forma creativa. El 

avance de la tecnología y la constante necesidad de diseñar, crear productos, 

servicios originales y diversificados son retos sociales que han impulsado el 

desarrollo de la creatividad no solo en la educación, sino también en las empresas y 

la sociedad. El conocimiento está renovándose constantemente y se ha vuelto 

imperativo que los estudiantes aprendan a innovar en distintos contextos. 

Tal como lo afirman algunos autores (Cerda Gutiérrez, 2006; Llamazares 

Prado, Arias Gago y Melcon Álvarez, 2018; Pineda-López, Sánchez-Velásquez, 

Alarcón-Gutiérrez y Ruíz Cervantes, 2019), es una necesidad que los sistemas 

educativos giren hacia una concepción centrada en la creatividad como motor de 

cambio en la formación de los estudiantes, de tal modo que la instrucción escolar 

alcanzada impacte de forma positiva y constante en el desarrollo social. Los retos de 

la sociedad se convierten en los retos de la escuela y ésta en la protagonista del 

cambio social. 

El papel que las instituciones escolares enfrentan es más complejo a medida 

que las exigencias aumentan. La situación actual requiere que se acrecienten los 

esfuerzos de todos los actores que participan en el proceso educativo. Todo lo que 

acontece en la escuela es susceptible de mejora. 

Dentro de los objetivos de la educación mexicana, la creatividad no ha sido un 

tópico que aparezca de forma constante; pero a partir de la crisis educativa de los 

años ochenta, ha tenido impulso a medida que el discurso sobre la calidad de los 

aprendizajes ha aparecido en la investigación educativa (Guevara González, 2002).  
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La Reforma integral de la educación básica vigente (Secretaría de Educación 

Pública, 2011a) tiene, entre sus objetivos, la formación de un ciudadano crítico, 

democrático y creativo. Sin embargo, el concepto de creatividad, fuera de mínimas 

menciones, no aparece plasmada como uno de los ejes en el plan y programas de 

estudio de la educación mexicana. 

Dos son los aspectos educativos que prevalecen en la educación mexicana 

contemporánea: (a) la responsabilidad de la formación con calidad educativa como 

un derecho y (b) la evaluación de este proceso. Por un lado, la línea educativa 

nacional tiene como base la adquisición de competencias, lo cual requiere que los 

estudiantes obtengan habilidades para el aprendizaje permanente, el manejo de la 

información y situaciones y la formación para la convivencia (SEP, 2011a); por el 

otro, los instrumentos de la evaluación como PISA, ENLACE y PLANEA, han sido las 

herramientas que tienen como objetivo conocer las competencias básicas de los 

estudiantes y emiten un juicio sobre el aprovechamiento escolar (Secretaría de 

Educación Pública, 2011b). 

Las investigaciones académicas observan el aprovechamiento escolar y la 

creatividad como dos fenómenos educativos de interés. Respecto al primero, se han 

estudiado principalmente los predictores del aprovechamiento escolar y lo que 

abarca este concepto. Con respecto al segundo, se han investigado sus 

dimensiones, conceptualización, cómo se aprende y cómo debería aprenderse la 

creatividad, además de su efecto en el logro educativo.  

Los estudios que correlacionan creatividad y aprovechamiento escolar no han 

tenido resultados que den por terminada la discusión. Las investigaciones revelan 
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una diversidad de derivaciones que abre la posibilidad, en este caso, de conocer si 

existe una correlación entre creatividad y aprovechamiento escolar y el modo en que 

lo hacen. 

Los retos de este campo de estudio, además de ser el punto de partida, son el 

sustento para iniciar la investigación. De ahí la importancia de realizar estudios 

empíricos que incursionen en los centros educativos para observar las 

manifestaciones de la creatividad,  las condiciones que se necesitan para que esta 

capacidad individual sea desarrollada, las estrategias para incorporarla al proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el aula, así como las formas para que sea un 

componente del currículo escolar y una competencia potencial que ayude a mejorar 

el aprovechamiento escolar de los individuos, de la institución y el desempeño de los 

docentes. 

 
Antecedentes 

Ha habido interés en investigar si existe relación entre creatividad y 

aprovechamiento escolar, debido a que se mira a la creatividad como una cualidad 

deseable en la formación de los educandos. Sin embargo, en las instituciones 

escolares se dedica poco espacio a la creatividad en la formación. 

La creatividad es un concepto que empezó a ser estudiado con mayor 

frecuencia a mediados del siglo XX y ha enfatizado sus investigaciones 

relacionándolo con diversas áreas, tales como la educación, la psicología, el área 

empresarial, la ciencia y la tecnología, entre otras.  

Antes de que los estudios científicos sobre la creatividad se generalizaran, las 

creencias acerca de lo que era una persona creativa parecían más mágicas que 
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científicas, se pensaba que las creaciones eran producto de la inspiración o de las 

iluminaciones. 

La globalización y el surgimiento de una sociedad basada en el conocimiento 

pusieron el fundamento para que se pensara en la creatividad como una habilidad 

y/o capacidad deseable en las personas y que en muchas ocasiones fuera incluida 

como parte del currículo escolar. El contexto del siglo XXI permitió a la creatividad 

incorporarse al discurso social y especialmente al educativo. Guilford et al. (1997) 

dice que “La guerra fría demandó esfuerzos cada vez más acelerados en una 

verdadera batalla de intelectos. Se ofrecía un buen precio por los cerebros dotados 

de inventiva, que nunca parecían ser suficientes” (p. 13).  

La educación del siglo XXI ha puesto sus exigencias en la escuela y demanda 

la preparación de estudiantes capaces no solo para resolver problemas de manera 

eficiente, sino también de pensar creativamente y ser agentes de cambio en 

beneficio del desarrollo personal del educando y de la sociedad. 

La creatividad se ha convertido en un bien cultural deseable en todos los 

individuos en ambientes educativos y laborales (Brito, Maldonado Briegas y Sánchez 

Iglesias, 2019; Falco, 2016; Sheridan-Rabideau, 2010). 

El plan de estudios de México no muestra un componente curricular claro para 

fomentar la creatividad en el contexto de las aulas. Siendo que no es un eje del 

programa escolar, es poco probable que sea abordada como un aprendizaje 

esperado y, menos aún, enlazada al aprovechamiento escolar. 

El Sistema Educativo Mexicano (SEM) señala la creatividad como uno de los 

descriptores de logro escolar, no se considera como una habilidad a desarrollar en 
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los alumnos, sino como una característica del ambiente de aprendizaje y como 

indicador del desempeño docente (SEP, 2011a). Su mínima mención en el plan de 

estudios del SEM manifiesta que no es una de las prioridades del proceso de 

aprendizaje, aunque intenta indicar que es un aprendizaje deseable en los niños. 

Este contexto hace complicado valorar la producción creativa dentro del 

ambiente escolar, ya que al no resultar parte del aprendizaje permanente escolar, es 

poco viable observar cuál es el resultado de la creatividad dentro de las aulas como 

una competencia evaluable si no es enseñada. 

Tomando en cuenta esta situación, en esta investigación se asume que la 

aptitud creativa hace referencia a la capacidad de cada individuo para proponer 

soluciones originales a problemas planteados de tal manera que lo que se evalúa 

será la habilidad creativa que tiene cada individuo y cómo se relaciona con su 

aprovechamiento áulico. 

Esta investigación plantea las siguientes preguntas: ¿cómo se relaciona la 

creatividad y el aprovechamiento escolar? y ¿cómo se ve afectado el logro de los 

aprendizajes por la capacidad creativa de los alumnos? 

Varios estudios y documentos que discuten sobre la creatividad en la escuela 

han observado que no es una habilidad que se fomente y que tampoco es apreciada 

por los docentes dentro del contexto educativo (Figueroa-Saavedra Ruíz, 2014; 

Llamazares Prado et al., 2018; Vincent Lacrín y Domínguez, 2019).  

Newton y Newton (2010) explican que el concepto de los docentes acerca de 

cómo se manifiesta la creatividad en las aulas es estrecho y limitado y que la 

mayoría de las actividades de ciencia tienden solo a comprobar teorías ya hechas y 
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realizar actividades que únicamente reproducen la respuesta esperada. Las 

concepciones de la creatividad permean la actividad escolar y permiten reconocer 

que, si lo importante en un aula es reproducir un conocimiento establecido, los 

docentes no fomentarán la creatividad debido a que no es un objetivo prioritario. 

Sin embargo, no solo es importante que los docentes se involucren como 

actores activos del proceso educativo, sino que es necesario implicar a toda la 

comunidad que conforma un centro educativo para que formule planes que incidan 

en el logro de los aprendizajes. En un estudio realizado por Clayburn, Ervay y 

Albrecht (2012) en docentes que obtendrían puestos de administración escolar, se 

concluyó que los profesores no están utilizando la creatividad a un nivel alto en sus 

planes de estudios como actualmente lo tienen encomendado o sugerido; además, 

no había indicación de que los futuros administradores consideraran que era parte de 

su responsabilidad observar que sus profesores realizaran clases creativas. Una de 

las causas principales es que no creían que fomentar la creatividad les sirviera en las 

evaluaciones estatales. Esto indica que es imposible desarrollar actividades creativas 

sin que aparezcan en el currículo o sin que exista la voluntad de los docentes y 

administradores. 

Los estudiantes también son conscientes de que la creatividad es importante 

en la solución de problemas dentro de la escuela y en sus futuros ámbitos de trabajo. 

Tsai y Cox (2012) realizaron un estudio en una escuela de negocios de una 

universidad privada de Texas donde la mayoría de los estudiantes cree que la 

creatividad es diferente que la inteligencia que la poseen todas las personas y que 

puede aumentar con programas de entrenamiento. Consideran importante que los 
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docentes les enseñen a resolver problemas de forma creativa, ya que esta habilidad 

la utilizarán en el trabajo y es difícil para ellos accionar de ese modo si no han sido 

educados para pensar creativamente. 

En esta investigación se plantea que la creatividad no es un don de un grupo 

selecto, sino que cada una de las personas tienen capacidades creativas de distintos 

modos y en distinto grado (Csikszentmihalyi, 1998; De Bono, 2003; Foster, 1976; 

Guilford, et al., 1997; Llamazares Prado et al., 2018; Summo, Voisin y Téllez-

Méndez, 2016). Por tanto, si todas las personas lo poseen, es una capacidad que no 

debe ser relegada por la escuela. Sin embargo, en casi todas las situaciones 

escolares no se cumple con las expectativas puestas sobre ella, en buena medida 

porque esta capacidad no es susceptible de evaluación, ni forma parte de las 

prioridades del currículo del SEM. 

Para Pérez Alonso-Geta (2009), la escuela no siempre promueve la 

creatividad. El autor piensa en el concepto educación de la creatividad como una 

manera de hacer posible el aprendizaje, logrando una experiencia que dinamiza y 

potencializa las capacidades de cada individuo; es ahí donde el rol del docente se 

vuelve necesario, y es través de la creación de un ambiente adecuado y con técnicas 

correctas que se fomenta la creatividad desde la escuela. 

Es relevante, entonces, que la educación escolarizada tome en cuenta los 

informes y discusiones como punto de partida para desarrollar estrategias que 

fomenten la creatividad dentro del ámbito escolar. Si bien se espera en las aulas de 

clases que los jóvenes sean creativos al resolver situaciones de aprendizaje, pero si 

no se fomenta esta habilidad dentro de ellas, es poco probable que se desarrolle esta 
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competencia si no se fomenta dentro de ellas; menos aún son las posibilidades de 

que, al egresar de las universidades logren innovar en la resolución de problemas 

laborales. Solo a través de la formación para pensar creativamente es como será 

posible solucionar los problemas de forma diferente e innovadora.  

Fuentes Ramos y Torbay Betancor (2004) afirman que la escuela es el 

contexto donde la creatividad puede ser un eje formativo; es en este sitio donde la 

creatividad debe ser fomentada desde los primeros años como una habilidad 

necesaria y hacerla madurar a través de los distintos niveles escolares. 

La escuela es una institución social muy importante para promover la 

creatividad, pero deben movilizarse todos sus elementos para que los objetivos de 

implementarla sean exitosos; desde el maestro, el modelo pedagógico, el currículo 

escolar, los métodos, el espacio físico y los recursos materiales con los que cuenta. 

Se desarrollará a través de la implementación de la cooperación, la 

profesionalización docente, los métodos de aprendizaje que motiven a la búsqueda 

de soluciones, entre muchas otras estrategias (Ferreiro, 2012; Moreno García, 2019; 

Pineda-López et al., 2019). 

Las experiencias educativas revisadas muestran que cuando la creatividad es 

enseñada los resultados son tangibles y que algunos de los problemas escolares 

pueden ser resueltos al potencializar la creatividad. Los programas educativos que 

fomenta la creatividad escolar han mostrado que es posible desarrollarla si se 

fomentan intencionalmente (Medina G., 2018; Mussabekova et al., 2018;  Summo et 

al., 2016). 
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Tejada Romero (2011), tras el trabajo realizado con niños en riesgo de fracaso 

escolar, observó que a través de actividades artísticas se reconocen características 

que no observables generalmente en el trabajo escolar cotidiano, y que a través de 

estas acciones es posible que los problemas de aprendizaje de los alumnos 

disminuyan y apoyar el desarrollo de la creatividad, la autoestima y la cooperación. 

Del mismo modo, Aguirre y Alonso (2008) mostraron que impulsar la creatividad a 

través de diversas experiencias educativas y ejercicios para desarrollar la creatividad 

verbal hace posible mejorar las habilidades de producción de textos de los niños. 

La escuela es el lugar donde los alumnos deben movilizar sus conocimientos, 

saberes, habilidades y desarrollen sus actitudes y aptitudes creativas para aprender 

a resolver problemas diversos de forma original y pertinente. 

En este sentido, lo más destacable en la literatura científica es una constante 

preocupación por el papel que desempeña la escuela como espacio formativo 

(Figueroa-Saavedra Ruíz, 2014; Zambrano Bravo, Fuster Guillén, Damián Núñez, 

Inga Arias y Gallardo Montes, 2019). Las instituciones educativas tienen tareas 

pendientes respecto a la enseñanza de la creatividad, pues si no se generan 

condiciones adecuadas para su aprendizaje, tampoco se impulsa de forma 

permanente y eficaz esta habilidad que deben tener los estudiantes al egresar.  

Ni el sistema educativo, la administración escolar y los docentes han tenido la 

suficiente preocupación por hacer de la creatividad parte del proceso de aprendizaje 

de los alumnos, ya que la creatividad es un campo de estudio en apogeo. Sin 

embargo, hay muchos factores relacionados con la creatividad escolar que hace 

poco probable tener resultados positivos.  
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Planteamiento del problema 

La literatura que examina la práctica y el desarrollo de la creatividad, la 

conceptualiza como una metodología, una habilidad, un contenido o un componente 

administrativo no siempre se ha manifestado en la escuela (Clayburn et al., 2012; 

Falco, 2016; Newton y Newton, 2010; Pérez Alonso-Geta, 2009; Vincent Lacrín y 

Domínguez, 2019). Sin embargo, el contexto social está empujando fuertemente a la 

creatividad hacia el desarrollo escolar, no solo como una herramienta imprescindible 

para los alumnos dentro de la escuela, sino como una estrategia para resolver los 

problemas dentro de los diversos ámbitos sociales (Brito et al., 2019, Cerda 

Gutiérrez, 2006); de tal manera que la implementación de la creatividad como una 

metodología didáctica y como una habilidad de los estudiantes sea un rasgo escolar 

de suma importancia (Aguirre y Alonso, 2008; Fuentes Ramos y Torbay Betancor, 

2004, Zambrano Bravo et al., 2019). 

La investigación tiene como objeto de estudio la capacidad creativa de los 

estudiantes y cómo esta influye en el aprovechamiento escolar de los estudiantes.  

El presente estudio da a conocer la relación que existe entre las dimensiones 

de la creatividad y el aprovechamiento escolar de los alumnos de educación primaria. 

Observar si los niños que son más creativos tienen un mayor aprovechamiento 

escolar que sus compañeros que puntuaron distinto en los test de creatividad. Se 

determina la relación entre el nivel de creatividad y el aprovechamiento escolar en los 

alumnos de sexto grado en tres instituciones educativas de nivel primaria, ubicados 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México.  
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Declaración del problema 

 La pregunta que se planteó en esta investigación es la siguiente: ¿existe 

relación significativa entre el nivel de creatividad y el aprovechamiento escolar de los 

niños de sexto grado de primaria? 

 
Objetivo 

Este estudio tuvo como objetivo determinar si existe relación significativa entre 

el nivel de creatividad y el aprovechamiento escolar de los niños de sexto grado de 

nivel primaria. 

 
Limitaciones 

Esta investigación tuvo algunas limitaciones importantes de las que se habla a 

continuación.  

Los factores que influyen sobre el aprovechamiento escolar son diversos y la 

creatividad es una subdimensión de estos factores. Uno de los propósitos de esta 

investigación no es determinar si la creatividad es el indicador principal que moldea 

el aprovechamiento escolar, pero posibilita conocer si la creatividad es una habilidad 

que favorece a los alumnos para obtener un mayor aprovechamiento escolar.  

Por otro lado, ya que la creatividad no es un aprendizaje específico del plan de 

estudios; el estudio asume a la creatividad como una aptitud cognitiva, con referencia 

a la capacidad que tiene el sujeto independientemente de su ámbito de acción; pero 

no se hace referencia a otras teorías que la conceptualizan como actitud, parte del 

contexto, producto, proceso, entre otros. 
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Delimitaciones  

La presente investigación se delimitó del siguiente modo: el estudio incluyó a 

107 alumnos que concluyeron el sexto grado de educación primaria en instituciones 

educativas de Guadalajara, Jalisco durante el curso escolar de 2015-2016. Se midió 

el aprovechamiento escolar en español y matemáticas. Esta investigación es de 

diseño transversal y correlacional. 

 
Justificación  

La importancia de la aptitud creativa no solo es de interés educativo, ya que la 

aplicación no solo se desarrolla dentro de la escuela, sino más allá de sus fronteras. 

De tal manera que los resultados de la creatividad escolar son importantes para los 

ámbitos social, científico, político, cultural y ecológico, entre muchos otros. Bajo estas 

condiciones, el papel de la escuela toma mayor relevancia. 

Las organizaciones están en una búsqueda continua de personal que tenga un 

desempeño laboral que ponga en juego su capacidad de resolver problemas de 

manera creativa y aporte sus conocimientos en beneficio de los organismos para los 

cuales labora.  

Es por esto que la escuela requiere mayor esfuerzo en la formación de sujetos 

creativos capaces de responder a los desafíos de una sociedad y a las diversas 

situaciones, implementando soluciones innovadoras y logrando avances 

significativos en los diversos contextos. 

Por ello, surge el interés de ver a la creatividad como una habilidad que 

permita al alumno observar problemas desde distintos ángulos y obtenga soluciones 

eficaces y pertinentes a problemas planteados en sus ambientes de aprendizaje. 
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La literatura, sin embargo, advierte que estos desafíos que la sociedad 

enfrenta no han sido enfocados adecuadamente en la escuela. Si bien la creatividad 

es una competencia que debe ser promovida en el ámbito escolar, la realidad 

permite ver con certeza que es una dimensión pobremente fomentada dentro de las 

aulas para que impacte el aprovechamiento escolar (Cerda Gutiérrez, 2006; Clayburn 

et al., 2012; Ferreiro, 2012; Foster, 1976; Fuentes Ramos y Torbay Betancor, 2004; 

Llamazares Prado et. al., 2018; Medina G., 2018; Moreno García, 2019; Newton y 

Newton, 2010; Sheridan-Rabideau, 2010, Vincent Lacrín y Domínguez, 2019). Estas 

afirmaciones son un llamado a la educación escolarizada para que la creatividad 

forme parte de las acciones escolares y sea parte de los fines de la educación. 

Si bien la educación contemporánea está interesada en las competencias 

como resolución de problemas y como preparación para la vida, la creatividad no ha 

recibido un enfoque primordial dentro del sistema, de la administración o en las aulas 

de clases. La creatividad es una competencia que permite una mayor posibilidad de 

resolución de problemas de distintos niveles de complejidad y que permite ser un 

agente de cambio dentro de un contexto específico. Es de suma importancia que la 

educación la tome en cuenta, partiendo de la idea de que el fomento para desarrollar 

la aptitud creativa como una competencia ayudaría a los estudiantes a tener un mejor 

aprovechamiento escolar. 

 Algunos estudios muestran una diferencia en sus resultados al correlacionar 

creatividad con aprovechamiento escolar. Estas investigaciones muestran que los 

estudiantes más creativos tienen un aprovechamiento escolar significativamente 

mayor que los que son menos creativos (Cardona Reyes, 2016; Garaigordobil y 
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Torres, 1996; Pérez-Fabello y Campos, 2007, Ramírez Díaz, Navas Prado y López, 

2019). Sin embargo, otros estudios muestran que estas diferencias no se hallan de 

forma significativa (Belmonte Lillo, Parodi Úbeda, Bermejo García, Ruiz Melero y 

Sainz Gómez, 2017; Campos y González, 1993; Díaz Martínez, Llamas Salguero y 

López Fernández, 2016; González Fontao, 2003).  

Esta investigación toma en cuenta que, si bien la creatividad es una habilidad 

deseable en los alumnos y que ayuda a resolver problemas de aprendizaje y en un 

futuro como agente de cambio social les ayudará a resolver problemas laborales, 

también es importante observar que(,) si no es parte del proceso de enseñanza en 

las aulas, es difícil ver a la creatividad como un aprendizaje que sea evaluable, ya 

que no es parte del currículum oficial y tampoco es fomentado dentro de las 

escuelas. Por lo tanto, se toma como variable la aptitud creativa, porque no depende 

del ámbito donde se desarrolla, sino del individuo, ya que, desde la perspectiva de 

esta capacidad, es una dimensión innata para resolver problemas, además de ser 

observable y susceptible de ser medida. 

Esta investigación permitió conocer si la aptitud creativa de los estudiantes les 

ayudó a tener un mayor aprovechamiento escolar o no. Se correlacionó la creatividad 

y el aprovechamiento escolar al observar la existencia o carencia de una relación 

significativa entre ellos. 

 
Supuestos 

Esta investigación parte de que todos los estudiantes tienen una aptitud 

creativa; además, conocer si los que tienen un mayor nivel de creatividad que sus 

pares que tienen niveles más bajos y tienen un mayor aprovechamiento escolar.  
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Marco filosófico 

La creatividad es un don de Dios, una capacidad que da a los hombres y que 

viene de su misma naturaleza creadora. Las Sagradas Escrituras exponen categóri-

camente que Dios es el Creador de todo lo existente (Génesis 1:1, DHH). Sin embar-

go, su manifestación activa en la creación no es la única muestra del poder de Dios. 

La Biblia tiene ejemplos donde Dios interviene para orientar el trabajo creativo del 

hombre y la mujer (Hebreos 8:5; Éxodo 28; Ezequiel 43:11, DHH). Es significativo 

que la Biblia expresa que el conocimiento para la realización del producto creativo 

proviene directamente de su espíritu (Éxodo 28:2-3; 31:1-6; 35:30-33, DHH) y que 

toda posibilidad de crear es infundida por Él. 

Naturalmente, el hombre posee la capacidad de crear. Si bien, la cualidad de 

éste es poseer creatividad, hay dos presuposiciones básicas: (a) que el hombre es 

una criatura hecha por Dios (Génesis 1:27, DHH) y (b) que Dios es su Creador (Ecle-

siastés 12:1, DHH). El poder que le fue dado es limitado; el hombre no puede crear 

de la nada (Job 38:1, 38, DHH); sus facultades le fueron concedidas por Dios para 

manipular objetos y trabajar sobre las cosas existentes y las ideas, pero su capaci-

dad llega hasta lo que puede cambiar y modificar porque solo Dios puede crear don-

de no hay algo preexistente. 

Lo que fue dado al hombre es diseñar, inventar y construir objetos e ideas que 

sean para su beneficio y el beneficio colectivo (1 Crónicas 22:5, DHH). Esta posibili-

dad creativa se la otorgó Dios mismo desde la creación, ya que hizo al hombre a su 

propia imagen (Génesis 1:27, DHH).  
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Desde la cosmovisión adventista, la creatividad es una capacidad que Dios le 

da al hombre para modificar su entorno en beneficio de los demás y al igual que to-

dos los talentos que Él da, tiene como objetivo la salvación de los hombres. 

 
Definición de términos 

 Algunos de los términos utilizados en el presente estudio son los siguientes. 

 Creatividad: es la capacidad o aptitud de un individuo para proponer 

soluciones diversas o innovadoras a problemas propuestos o plantear nuevas 

preguntas a determinadas situaciones. 

Aprovechamiento escolar: son los logros de aprendizaje cuantificables que ha 

obtenido el alumno durante cierto periodo, basado en los aprendizajes esperados 

que se han marcado como objetivos. 
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CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La literatura científica sobre creatividad y aprovechamiento escolar tiene una 

historia corta, ya que se investigan desde mediados del siglo XX. Sin embargo, existe 

una amplia investigación en el campo del aprovechamiento escolar y la creatividad. 

Asimismo, no existe un consenso de los dos conceptos sobre su definición exacta. 

Respecto a la creatividad algunos autores encuentran que los estudios se 

centran en la creatividad por sus tipos, productos y procesos, fases de desarrollo, 

procesos mentales y su medición (Tristán López y Mendoza González, 2016) La 

creatividad es definida como producción, forma de pensamiento y en ocasiones 

como rasgo de la personalidad (Morales Valiente, 2017). 

En términos generales, en las investigaciones actuales coexisten diversas 

corrientes de pensamiento que hablan de uno o más aspectos de la creatividad. Se 

estudia la capacidad creativa, el proceso cognitivo, la actitud, el producto creativo, la 

personalidad del sujeto creador, el acto de creación en un contexto y las 

metodologías para el desarrolla de la creatividad. 

Acerca del aprovechamiento escolar, se observa que es un concepto 

heterogéneo y en ocasiones es llamado desempeño académico, rendimiento escolar, 

rendimiento académico o logro educativo, lo cual no permite una claridad semántica 
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y conceptual de tal concepto, además se observan variadas dimensiones de este 

hecho. 

 
Enfoque de la creatividad 

Revisión histórica de la creatividad 

En los últimos años, el interés que ha despertado la investigación de la 

creatividad ha diversificado las conceptualizaciones y enfoques teóricos desde donde 

se intenta definir y estudiar. La amplia reflexión sobre la creatividad ha determinado 

numerosas líneas de investigación que observan este fenómeno, tales como: las 

creaciones científicas y artísticas, los indicadores de evaluación del nivel de 

creatividad, las características del sujeto creador (actitudes, temperamento, 

motivaciones), el proceso cognitivo (fases del proceso creativo), las influencias 

ambientales y las metodologías para mejorar el logro de su aprendizaje. En las 

siguientes páginas se presentan algunas referencias encontradas respecto al tema. 

Si bien el estudio de la creatividad es un campo de reciente incursión para los 

científicos, las reflexiones surgidas han desarrollado el interés por este proceso 

cognitivo y cultural desde hace algunos siglos. 

Velasco Barbieri (2007) presenta siete fases en la historia del estudio de la 

creatividad, que son las siguientes: (a) la idea del genio como un artista romántico, 

(b) las nociones de creatividad en la medicina y psiquiatría: transmisión hereditaria y 

locura, (c) la institucionalización de la psicología, (d) la concepción de la creación 

artística y científica por Freud, (e) la conferencia de Guilford, (f) los estudios y 

enfoques diversos y (g) una reacción hacia la creatividad multidisciplinar e integral. 

Se seguirá este recorrido de forma más o menos acorde a esta clasificación. 
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Los primeros indicios se encuentran en el Renacimiento, donde existía el 

concepto de genio como el individuo con una virtud innata, el sujeto privilegiado que 

recibe la inspiración. Las ideas surgidas de la observación de las creaciones 

artísticas de los pintores y escultores de esta época impregnaron las nociones del 

genio, articulando concepciones mágicas y relatos introspectivos de los creadores 

que elevan su trabajo a cualidades inalcanzables para la gran mayoría de las 

personas (Romo Santos, 2009).  

Estas tradiciones de pensamiento persistieron en épocas siguientes. Durante 

los siglos XVIII y XIX las concepciones del genio creador estaban fundamentadas en 

los relatos de los visionarios artísticos y científicos más relevantes de la época. Los 

creadores e inventores explicaban sus procesos mentales, los relatos introspectivos 

hacían notar que sus ideas aparecían en la mente de forma intempestiva. Las 

anécdotas que narran el proceso creador del genio dominan el concepto de 

creatividad; igualmente se idealiza al artista romántico y se presenta a la inspiración 

como la clave de su obra. Los relatos introspectivos dan relieve a la definición de la 

creatividad (Romo Santos, 2009). 

En el siglo XVIII se busca conceptualizar la creatividad, dejando atrás las 

nociones del genio y el artista bohemio, se inicia una reflexión para encontrar 

factores físicos que expliquen la idea del artística y científico (Velasco Barbieri, 

2007). Dentro de la psiquiatría, destaca el trabajo de Galton (1892), quien se propone 

demostrar que la herencia genética es la que determina la capacidad intelectual y es 

el origen de las personas brillantes; está convencido de que es la transmisión 

hereditaria la que hace posible la capacidad innata del genio. Él seleccionó a hijos de 
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padres científicos, escritores, pintores, músicos, jueces y teólogos, clasificando los 

éxitos de los progenitores y sus descendientes y comprobando que los padres 

sobresalientes tenían hijos sobresalientes (Galton, 1892). Asimismo, Galton es 

considerado el iniciador de la psicometría; él usó test y técnicas estadísticas como el 

análisis factorial, el análisis de varianza y la correlación de Pearson para medir el 

rendimiento intelectual. Las aportaciones de Galton marcarían gran parte de los 

inicios de los estudios de la psicología (Velasco Barbieri, 2007). 

Si bien la transmisión hereditaria y la teoría de rasgos son los enfoques que 

permean las concepciones que intentan explicar las características hereditarias y 

físicas que tenían los genios, es la relación entre genio y locura la que más llama la 

atención en la siguiente época de estudio de la creatividad. Schopenhauer es su 

principal impulsor y el que mayor influencia tiene en esta interpretación. 

Schopenhauer piensa que toda obra realizada en la naturaleza y con los seres vivos 

depende de una voluntad no controlada por la inteligencia. Para Schopenhauer 

(2005), locura y genio van de la mano y concluye que la inspiración es una forma de 

locura. Si bien su trabajo no se circunscribe a la ciencia, tuvo mucha influencia en la 

elaboración de investigaciones y concepciones sobre la relación entre genio y locura. 

Freud también aportó su visión de la creatividad. A finales del siglo XIX, 

explora la creatividad desde la perspectiva psicoanalítica. Freud (2010; 2011) explica 

que la obra del artista es una satisfacción sustitutiva que, a través de la fantasía 

mitiga sus conflictos. La actividad creadora es la energía libidinal que encuentra 

salida por la vía de la sublimación. Para Freud, la energía creadora es una forma de 

transformación de la libido orientada hacia actividades valoradas socialmente como 
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el arte o la ciencia. Su trabajo ha tenido y enorme influencia en el estudio de la 

creatividad, por su interpretación fundamentada en el inconsciente.  

A principios del siglo XX, el conductismo era la teoría dominante y los test de 

inteligencia eran la forma de medir las habilidades intelectuales en psicología, así 

podían descubrir a las personas que eran consideradas como genios, pero en 

ninguno de estos casos aparecía el tópico de la creatividad como una capacidad 

cognitiva; la creación original se consideraba parte de la inteligencia. Sperman fue 

uno de los más destacados psicólogos, desde principios del siglo XX; quien fue uno 

de los primeros científicos en correlacionar creatividad e inteligencia. 

Es a partir de 1930 cuando ya algunas obras retoman la idea de las anécdotas 

y relatos introspectivos para escribir obras sobre científicos sobresalientes. Los 

trabajos de Wallach y Kogan (Guilford, et al., 1997) son relevantes a este respecto. 

En esta época Wallas presenta una sistematización de las fases del pensamiento 

creativo y Wertheimer divulga su teoría de la diferencia entre pensamiento productivo 

y reproductivo (Guilford, et al., 1997; Velasco Barbieri, 2007). 

Es en 1950 cuando Guilford populariza el concepto de creatividad e insta a 

investigarla científicamente. A partir de ese momento, los estudios sobre la 

creatividad y los planteamientos teóricos se multiplicaron y surgieron varios centros 

de investigación sobre la creatividad (Velasco Barbieri, 2007). 

Una de las mayores influencias para el desarrollo exponencial de la 

creatividad en la segunda mitad del siglo XX tiene un vínculo social y económico. La 

ciencia requería de mentes creativas para desarrollar la carrera espacial durante la 

guerra fría. Cuando los soviéticos lanzan al espacio el satélite Sputnik en 1957, los 
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gobiernos hacen mayores esfuerzos por invertir en investigaciones sobre creatividad 

e incluirla como parte de la formación en el sistema educativo (Cerda Gutiérrez, 

2006; Flores Velasco, 2004; (Guilford, et al., 1997).  

A partir de esta época, los estudios se han multiplicado. Hay que resaltar los 

trabajos de varios científicos que han hecho esfuerzos por dilucidar lo que es la 

creatividad.  

Wallach y Kogan ((Guilford, et al., 1997) sistematizaron cuatro grupos de 

individuos (alta creatividad-alta inteligencia; alta creatividad-baja inteligencia; baja 

creatividad-alta inteligencia; baja creatividad-baja inteligencia), donde determinaron 

que no existe una clara relación entre inteligencia y creatividad, pero si se necesita 

cierto nivel de inteligencia para desarrollar una capacidad creativa sobresaliente. 

Los estudios de Getzels y Jackson (1962, citado en Contreras Ortíz y Romo 

Santos, 1989) correlacionan inteligencia y creatividad y afirman que los grupos que 

poseen estas características tienen un rendimiento escolar sobresaliente, pero los 

inteligentes se acercan más a los estereotipos buscados por los docentes que los 

alumnos creativos. 

Para Maslow (1991), son las necesidades humanas las fuerzas que 

intervienen y motivan nuestro comportamiento. Maslow las jerarquiza y en la cúspide 

del cumplimiento de las necesidades humanas coloca la autorrealización; es a su 

juicio, en la cúspide donde se favorece el trabajo creativo. Cada una de las 

necesidades son agentes de motivación para generar un cambio, un esfuerzo para 

satisfacer nuestra necesidad; esta necesidad de autorrealización interviene como 

motivación para el desarrollo de los proyectos de trabajo creativo. 
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Otro de los aportes sobresalientes han sido las Pruebas de Pensamiento 

Creativo de Torrance que iniciaron desde la década de 1960 y que siguen siendo 

importantes en el campo de la psicometría de la creatividad. Las pruebas 

psicométricas constan de cuatro baterías, dos verbales y dos no verbales o 

figurativas (Cerda Gutiérrez, 2006). Torrance formuló la teoría del umbral que explica 

que para desarrollar el potencial creativo se necesita de cierto nivel de inteligencia. 

Cuando el coeficiente intelectual está debajo de este límite, la creatividad está del 

mismo modo limitada, mientras que cuando el coeficiente intelectual está sobre el 

límite teorizado por él, la creatividad llega a ser una dimensión independiente del 

coeficiente intelectual (Contreras Ortíz y Romo Santos, 1989) 

Para Sternberg (1999), la inteligencia humana tiene tres habilidades: (a) la 

habilidad analítica, (b) la habilidad de síntesis y creatividad y (c) la habilidad práctica 

(Teoría Triárquica de la Inteligencia). Cada una de las habilidades del pensamiento 

es una forma de enfocar y resolver los problemas. Para Sternberg existe una 

diferencia entre aptitud y estilo de pensamiento. Si bien todas las personas tienen las 

tres habilidades (serían las aptitudes), cada persona elige el tipo predominante de 

pensamiento con el que va a resolver sus problemas. (Rosado Chauvet y Rosado 

Muñoz, 2006; Sternberg, 1999). 

Gardner (1995) aportó la teoría de las inteligencias múltiples que explica que 

no existe solo un tipo de inteligencia, sino que todos los individuos comparten 

distintos tipos de inteligencias entre sí, pero desarrollan una de ellas por encima de 

las demás. Además de ello, este autor explica la creatividad desde una perspectiva 

social. Para Gardner, la creatividad no está en el cerebro, sino en las relaciones 
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entre el sujeto, el producto creativo y el contexto cultural específico donde se inserta. 

Su concepción de la creatividad se fundamenta en cómo es aceptado el producto 

creativo dentro del ámbito científico. 

De Bono (2003; 2008), además de conceptualizar la creatividad, ha producido 

una metodología para desarrollar el potencial creativo, lo que él llama el pensamiento 

lateral no como una capacidad, sino una forma de resolver problemas a través de la 

generación y selección de soluciones pertinentes para la situación particular. 

Para Csikszentmihalyi (1998), la creatividad se desarrolla dentro de un 

sistema y es el resultado de las relaciones de tres elementos en una cultura que 

posee rasgos simbólicos. Estos elementos son: (a) la persona creativa que aporta 

una novedad al campo, (b) el ámbito de expertos que lo valoran y validan y (c) el 

campo donde se inserta esta novedad. 

Estas son algunas de las visiones que han marcado, y aun lo hacen, el campo 

de la creatividad. Estas teorías han hecho mirarla desde una perspectiva 

multifactorial y desde distintas disciplinas. 

 
Conceptualización de la creatividad 

El concepto de creatividad tiene distintas formas de nombrarla y variantes, 

como pensamiento divergente, pensamiento productivo y pensamiento lateral, entre 

otros. 

Desde la concepción teórica de Guilford ((Guilford, et al., 1997), la creatividad 

es una posibilidad cognitiva que tienen todos los individuos en grados diversos para 

generar ideas nuevas. Para Guilford, la creatividad es la aptitud característica de los 
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individuos creadores y es observable a través de las dimensiones de fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración. 

Para Foster, la creatividad es una propiedad compartida por todos los 

individuos en diversos grados (Foster, 1976). 

Santaella (2006) considera que la creatividad es un “proceso que vuelve 

sensible a los problemas y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer 

especulaciones o formular hipótesis” (p. 32). Para estos autores, la creatividad es un 

proceso cognitivo que se desarrolla dentro de la mente del individuo y los productos 

creativos son la realización y la puesta en práctica de este pensamiento. 

Maslow (2008) distingue entre creatividad primaria y creatividad secundaria.  

La primera fase hace referencia a la inspiración y a la creación de la idea dentro de la 

mente. La creatividad secundaria se refiere a la elaboración y disciplina en el trabajo 

para obtener un producto creativo. Maslow (2008) separa el proceso cognitivo del 

proceso de elaboración; la creatividad como proceso cognitivo y como producto. Para 

este autor, la creatividad sería una de las fuentes para lograr satisfacer la necesidad 

de autorrealización. 

Csikszentmihalyi (1998) y Gardner (1995) tienen una visión de la creatividad 

más cercana a la idea del producto creativo, es decir, ya no solo como un proceso 

que sucede exclusivamente dentro de la mente, sino como una relación dinámica 

entre el individuo creador y el campo específico. Para Gardner (1995), el individuo 

creativo es una persona que resuelve problemas, define cuestiones nuevas o elabora 

nuevos productos dentro de un campo científico, que al principio es considerado 

nuevo, pero al final es aceptado en un contexto cultural específico. La creatividad, 
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dice Gardner (1995), “es intrínsecamente una valoración comunitaria y cultural” (p. 

54). Para Csikszentmihalyi (1998), la creatividad es “cualquier acto, idea o producto 

que cambia un campo ya existente, o que transforma un campo de conocimiento en 

uno nuevo” (p. 47). La creatividad existe para estos autores en las relaciones entre la 

persona creadora, el campo y el ámbito. 

De Bono (2008) se ha caracterizado por producir metodologías para 

desarrollar la creatividad; él ha empleado el concepto de “pensamiento lateral” y 

afirma que la creatividad “es traer a existencia algo que tenga valor” (p. 14). Para él, 

la creatividad es una habilidad que tienen todos los individuos y que se puede 

aprender, desarrollar y aplicar en distintos contextos. Separa entre el pensamiento 

lateral del pensamiento vertical; mientras que del primero depende la generación de 

ideas, del segundo depende su elaboración, pero el uno y el otro son necesarios. El 

pensamiento lateral es una metodología que busca modificar modelos de 

pensamientos y que se generen múltiples alternativas para desarrollar soluciones a 

problemas planteados. 

Más recientemente, diversos autores han aportado algunas definiciones que 

van con la formulación de acciones y proyectos novedosos (Cristiano, 2016; Falco, 

2016) o desde el punto de vista cognitivo como reconciliaciones integradoras para la 

construcción de nuevos conocimientos (Chrobak, 2008). 

Si bien hay planteamientos distintos, todos estos autores observan que la 

creatividad es una habilidad cognitiva que poseen todos los individuos, que hace 

posible los cambios en la vida cotidiana y/o en las diferentes disciplinas del 
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conocimiento, pero su valoración se hace cuando es aceptada en un campo 

específico y cuando resuelve realmente los problemas planteados. 

Como ya se había mencionado en el apartado anterior, son varias categorías 

estudiadas en la creatividad: el producto creativo, el sujeto creador, el proceso 

cognitivo, las influencias ambientales y las metodologías para mejorar el rendimiento 

creativo. 

Las primeras orientaciones teóricas y gran parte de las investigaciones de 

campo enfatizaban la creatividad como un proceso que sucede dentro de la mente; 

son teorías basadas, principalmente, en estudios psicométricos que diferencian entre 

inteligencia y creatividad que colocaron a esta última en una categoría distinta de la 

inteligencia (Guilford, 1997). 

En otra vertiente de estudio se ubican las posturas teóricas de Wallas, que 

proponía que el proceso creativo ocurre en cuatro etapas: preparación, Incubación, 

iluminación y verificación (Cerda Gutiérrez, 2006; Guilford, et al., 1997).  

Cerda Gutiérrez (2006) menciona que Roger Von Oech presenta distintos 

tipos de pensamiento creativo y sintetizó en dos fases principales la creación, una 

fase germinal y una práctica. En la primera surgen las ideas y en la segunda son 

evaluadas y procesadas. Maslow (2008) diferencia entre creatividad primaria (fase de 

inspiración) y la creatividad secundaria, que es el proceso de elaboración y desarrollo 

de la inspiración. Csikszentmihaly (1998) describe cinco pasos del proceso creativo: 

preparación, incubación, intuición, evaluación y elaboración. Sin embargo, para este 

autor las fases no clarifican el proceso, sirven de marco explicativo. Estas fases no 
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son lineales, generalmente. Se superponen y se repiten varias veces antes de que el 

proceso quede completado. 

Desde los primeros estudios, se observan las características evaluables de la 

creatividad y la diversidad de ellas es notable. Guilford (1997) presenta cuatro 

indicadores de la creatividad: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Es 

interesante la recopilación que hace Cerda Gutiérrez (2006) de los indicadores que 

con mayor frecuencia se utilizan; son variables que intentan identificar el proceso 

creativo y a pesar de que puede parecer una visión parcial, cada uno de estos 

indicadores reflejan las visiones de lo que significa el proceso creativo. El autor los 

agrupa en diez, que son originalidad, invención, innovación, fluidez, flexibilidad, 

comunicación, solución de problemas, apreciación de lo nuevo, curiosidad y 

motivación, productividad y emergencia e imaginación y fantasía. 

Otra de las áreas de estudio que ha abierto el tema de la creatividad es la 

personalidad creativa. Los planteamientos teóricos y los estudios de campo se han 

interesado en conocer cuáles son los tipos de personalidad que hacen más favorable 

la aparición de la creatividad. Lagemann (Guilford, et al., 1997) señala como 

características de la personalidad creativa: curiosidad, flexibilidad, redefinición, 

conciencia de sí mismo, originalidad y capacidad de percepción. Maslow (2008) 

señala algunas características del sujeto creativo como lo son inocencia, reducción 

de la conciencia, pérdida del ego, fuerza inhibitoria de la conciencia, desaparición de 

los temores, fortaleza y coraje, aceptación: actitud positiva, esfuerzo, receptividad 

taoísta, máxima expresividad, fusión de la persona con el mundo.  
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Csikszentmihaly (1998) afirma que la personalidad creativa pasa más por 

cuestiones sociales, tales como una predisposición genética, interés por el campo, 

acceso al campo y a un ámbito. Para este autor, no es importante clarificar la 

personalidad creativa porque esta se adapta al campo en específico. Sin embargo, 

explora diez dimensiones de la personalidad creativa: los individuos (a) tienen gran 

cantidad de energía física, (b) son vivos e ingenuos, (c) poseen carácter lúdico y 

disciplina, (d) alternan entre imaginación y apego a la realidad, (e) son extrovertidos 

e introvertidos, (f) son humildes y orgullosos al mismo tiempo, (g) escapan a los 

estereotipos de género,  (h) son tradicionales e iconoclastas, (i) tienen pasión por su 

trabajo y (j) tienen apertura y sensibilidad al mismo tiempo. 

Gardner (1995) y Csikszentmihaly (1998) han realizado un análisis de la 

creatividad con tendencia sociológica. Para este último autor, la creatividad se basa 

en el análisis del producto creativo. Si bien aceptan que la creatividad también es un 

proceso cognitivo, Csikszenntmihaly lo llama originalidad, pero cuando una idea se 

produce en la mente aun no es creatividad. La creatividad sucede cuando el producto 

creativo innova un campo y es aceptado en un contexto cultural específico. Para 

Csikszenntmihaly, la creatividad se observa en las interacciones de un sistema 

compuesto por tres partes: el campo (reglas y procedimientos científicos de una 

rama del conocimiento), el ámbito (los especialistas que evalúan el producto creativo) 

y la personalidad individual que usan los símbolos de un campo para crear una 

nueva idea, que es seleccionada por el ámbito y se integra al campo. La creatividad 

es un producto que cambia o crea un nuevo campo del conocimiento. 
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Otro de los rasgos interesantes es la disociación entre actitud y aptitud 

creativa que hacen algunos autores, aunque la diferencia se debe a diversas 

tradiciones de investigación. Sobre la creatividad como aptitud, su formulación 

corresponde a los primeros estudios que se llevaron a cabo a mediados del siglo XX 

que la caracterizaban como una capacidad cognitiva. La generación de metodologías 

para desarrollar la creatividad está más enfocada a la creatividad como actitud; de tal 

manera que han llegado como concepciones enfrentadas de un mismo proceso. Por 

un lado, la creatividad se observa como una capacidad que poseen todos los 

individuos (Foster, 1976; Guilford, et al., 1997), mientras que del otro, como actitud 

que asumen los sujetos para influir sobre la realidad (De Bono, 2003;  Sternberg, 

1999). 

Uno de los aportes prácticos de la creatividad ha sido producir metodologías 

para su desarrollo o para resolver problemas que requieren una solución creativa en 

un ámbito. Pese a la enorme cantidad de enfoques que han surgido, muchas tienen 

aristas comunes; aquí solo se mencionan algunas de las que han tenido mayor 

impacto. 

Osborn (Cerda Gutiérrez, 2006) creó el brainstorming o torbellino de ideas 

como una fórmula para generar ideas libremente en torno a un problema 

determinado. Esta fórmula tiene tres fases que son el análisis del problema, el 

descubrimiento de las ideas y la clasificación de ellas. En esta técnica es importante 

producir la mayor cantidad de ideas, rechazar el juicio crítico y tener libertad de 

imaginación. 
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Otra de las técnicas es sinéctica de William Gordon que consiste en relacionar 

realidades que parecen lejanas para encontrar una solución a un problema que 

parece imposible (Rosado Chauvet y Rosado Muñoz, 2006). 

De Bono (2008) ha sido la figura más sobresaliente de esta tendencia de 

promoción de metodologías en las cuales se fortalece la actitud creativa para los 

individuos y para las empresas. Este autor ha proporcionado diversas técnicas en las 

que, mediante sesiones de trabajo, se aprende a pensar creativamente. Para él, el 

pensamiento lateral es la creatividad internalizada como un proceso creativo que 

puede ser aprendido. Explica que en la mente se estructuran modelos de 

información; el objetivo del pensamiento lateral es reestructurar esos modelos y 

buscar nuevos derroteros para la resolución de problemas. 

Finalmente, no hay que olvidar otro tópico que consiste en los bloqueos 

relacionados estrechamente con las técnicas para potencializar el pensamiento 

creativo. Estas técnicas tienen como objetivo activar y desarrollar la creatividad y 

eliminar los bloqueos que no permiten buscar soluciones distintas a los problemas. 

Estos bloqueos pueden ser emocionales, perceptuales, culturales y ambientales 

(Cerda Gutiérrez, 2006; De Bono, 2003; Maslow, 2008; Rosado Chauvet y Rosado 

Muñoz, 2006). 

 
Enfoques del aprovechamiento escolar 

El aprovechamiento escolar es un concepto utilizado en el discurso de la vida 

escolar y en el desarrollo de prácticas educativas exitosas. El interés que 

constantemente se tiene sobre este índice de evaluación educativa es porque 

muestra cuál es el logro de un alumno, un docente, la escuela y el sistema educativo. 
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Innegablemente, el concepto de aprovechamiento escolar está ligado al 

concepto de evaluación, ya que es uno de los elementos del proceso de 

enjuiciamiento de un individuo y, sin lugar a dudas, el más visible para la sociedad. 

El interés por el aprovechamiento escolar ha ido en aumento debido a los 

procesos comparativos entre sistemas educativos; por tanto, se movilizan los 

recursos del estado para realizar exitosamente las tareas para el logro de 

competencias. No hay que olvidar que la mayor visión en los resultados educativos 

no obedece solo a intereses educativos, sino que en ella subyacen los intereses 

inherentes para el desarrollo de los países. 

Es importante observar que la evaluación de los procesos educativos se dio a 

partir de que la educación se convirtió en una garantía individual y una política 

pública para la democratización de la vida en sociedad; el desarrollo del 

conocimiento científico y tecnológico, una estrategia para el crecimiento económico 

el fortalecimiento político de los países. Por ello, son entendibles los esfuerzos que 

se hacen para mejorar el logro educativo y que este sea una prioridad de los 

sistemas educativos nacionales. 

Este concepto se usa indiscriminadamente sin que se haya podido tener 

claridad sobre su significado, debido a su carácter polisémico. Se ha igualado el 

aprovechamiento escolar con otros conceptos, tales como aptitud escolar, 

desempeño académico, rendimiento académico, rendimiento escolar y logro 

educativo. Antes de conceptualizar algunas de las vertientes teóricas que han 

alimentado la investigación de este constructo educativo, se revisará someramente 

su historia vinculada notoriamente a la de evaluación. 
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Revisión histórica del concepto de aprovechamiento escolar 
 

El concepto de aprovechamiento está ligado al de evaluación y su inclusión 

dentro de la práctica educativa ha sido para valorar los logros conceptuales, 

procedimentales y/o actitudinales obtenidos por los alumnos. Si bien no es el término 

propiamente el que primero aparece, sino el valor de logro que el alumno obtiene. 

En la Edad Media, la valoración de los aprendizajes se hacía a través de un 

examen oral; el maestro interroga y el alumno responde con una definición a la 

pregunta planteada. Se encuentran actividades semejantes de evaluación escolar a 

lo largo de los siguientes siglos para valorar su aprovechamiento (Manacorda, 2006).  

La conformación de los sistemas educativos hacia los siglos XVIII y XIX tuvo 

la necesidad de crear exámenes oficiales del estado que pudieran garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos (Escudero Escorza, 2003). Sin embargo, es hasta el 

siglo XX que la evaluación escolar logró mayor interés para las autoridades 

educativas. Se inicia la conceptualización de la evaluación con los trabajos de Ralph 

Tyler. Él define la evaluación escolar como la comparación de resultados con los 

objetivos previamente establecidos, es decir, en qué medida el aprendizaje satisface 

las exigencias de los fines propuestos por la institución educativa (Medina Díaz y 

Verdejo Carrión, 2000; Quiroz Martínez, 2000). La revolución de los años sesenta 

tienen como resortes teóricos principalmente a Scriven y Cronbach (Medina Díaz y 

Verdejo Carrión, 2000); el primero observa la evaluación no solo en los resultados 

sino también en el proceso de enseñanza, introduciendo los conceptos de evaluación 

formativa y sumativa; el segundo, sostiene que la evaluación busca la información 

para la toma de decisiones en la enseñanza. 
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En los años setenta surgen múltiples modelos de evaluación que implican 

distintos procesos, contextos, objetivos y metodologías para valorar los procesos 

educativos. Se observa a la evaluación como una herramienta para emitir juicios que 

permitan la toma de decisiones.  Es a partir de este momento que se visualizan las 

dos principales características de la evaluación, la informativa y la enjuiciadora, en 

todos los aspectos de la escuela, que incluye el aprovechamiento escolar (Medina 

Díaz y Verdejo Carrión, 2000; Escudero Escorza, 2003).  

Es a finales de los ochenta cuando se sucede una explosión en los temas de 

evaluación, con una visión integral y relacional, desde el sistema educativo hasta el 

aula. La evaluación se toma como concepto complejo, surge la evaluación integral 

colaborativa, tomando en cuenta las necesidades educativas, el contexto, la equidad, 

la autoevaluación y coevaluación, la inclusión y el empoderamiento. Todos estos 

enfoques impactan sobre la evaluación del aprovechamiento escolar. 

En las primeras décadas del siglo XX, el Sistema Educativo Mexicano (SEM), 

como política pública, no tenía demasiado interés en evaluar el aprovechamiento 

escolar, si bien se hacía al interior de la escuela como un indicador del éxito o del 

fracaso escolar. Es en la década de los setenta cuando la preocupación por la 

calidad educativa comienza a ser parte del discurso de la educación nacional a 

través de la introducción de la planeación en la educación y la creación de una 

institución al interior de la SEP para evaluar el aprovechamiento escolar realizado 

desde un organismo estatal y fuera del aula. A partir de 1998, se inician las pruebas 

de estándares nacionales como ENLACE o la actual PLANEA, que si bien ha 
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recibido muchas críticas, es a través de estas pruebas que se asegura a la sociedad 

que las escuelas son supervisadas (Van Dijk, 2009). 

La investigación del aprovechamiento escolar sigue siendo un área de estudio 

abierta que intenta, a pesar de la diversidad semántica, dilucidar el concepto de 

aprovechamiento escolar desde modelos, enfoques y teorías distintas (Lamas, 2015), 

los factores que inciden sobre él (Erazo Santander, 2013, Rodríguez Solera, Islas 

Dossetti y Patiño Martínez, 2019), así como los elementos que la constituyen 

(Fuentes Navarro, 2004). 

 
Conceptualización del aprovechamiento escolar 

En este apartado se toma como base tres hilos conductores para desarrollar el 

análisis del aprovechamiento escolar: la conceptualización, los factores que inciden 

sobre él y la evaluación del aprovechamiento escolar. 

Este concepto educativo comúnmente tiene significados diversos dependiendo 

de la tradición de investigación y los hechos sociales en que se enfoca. Estos últimos 

no son aprehensibles totalmente. Conocer el aprovechamiento escolar es un 

acercarse a la realidad que no logra dar un significado total a las dimensiones de 

este fenómeno. La dificultad es que no solo encierra el logro escolar, sino que se 

relaciona con otros términos como el proceso enseñanza y aprendizaje, las 

competencias, la evaluación y la calidad educativa, así como la realidad individual y 

social del sujeto participante. 

Es común que, según el grado de amplitud que se maneje, el concepto de 

aprovechamiento escolar sea identificado con el de rendimiento académico o sus 
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diversos nombres; en otras ocasiones es considerado como una de las dimensiones 

de este fenómeno.  

Para hablar del aprovechamiento escolar, se hará referencia a este y a 

algunos conceptos similares para, finalmente, delimitar como se entiende en esta 

investigación el aprovechamiento escolar. 

Tres son los conceptos principales de interés para delimitar el concepto: logro 

educativo, rendimiento escolar o académico y aprovechamiento escolar. Si bien parte 

de la discusión gira sobre el grado de amplitud que existe dentro de este concepto, 

ya que en la comunidad educativa no se ha consensuado una definición. 

Para Valdez Coiro (2000), el rendimiento académico es solo uno de los 

aspectos del proceso educativo y lo entiende como una valoración de logros, este 

concepto tiene relación en otros ámbitos sociales, además del escolar. Martínez y 

Paladíz (2016, citado Medina, Fereira, y Marzol, 2018) dice que el rendimiento 

escolar es “un indicador evaluador del avance de los conocimientos que va 

adquiriendo el estudiante en su proceso de aprendizaje reflejado en una cartilla a 

través de cantidades numéricas, mismo que sirve para ir corrigiendo las falencias 

detectadas” (p. 6). Para Edel Navarro (2003), el rendimiento académico “es una 

aproximación a la evidencia y la dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” (p. 14). Para Fuentes Navarro (2004), el rendimiento académico “es la 

correspondencia entre el comportamiento del alumno y los comportamientos 

institucionalmente especificados que se deben aprender” (p. 24); por tanto, es 

importante visualizar lo que se debe aprender, por tanto, los facilitadores del 
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aprendizaje y lo que en realidad se aprende. Para Cartagena Beteta (2009), el 

rendimiento escolar representa el esfuerzo personal del alumno que es orientado por 

el profesor e influenciado por otras variables, como son las condiciones individuales, 

las pedagógicas y las ambientales. Para Lamas (2015), el rendimiento académico 

“son procesos de aprendizaje que promueve la escuela e implica la trasformación de 

un estado determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad en una 

unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura” (p. 316). Para Camarena, 

Chávez y Gómez (1985), cuando se habla de rendimiento académico, se deben 

observar los distintos fenómenos existentes en la escuela que pueden ser eficiencia 

terminal, aprobación, reprobación, rezago, abandono, trayectoria escolar y 

calificaciones, como partes integrales de este fenómeno. Para Mella y Ortíz (1999), el 

rendimiento académico incluye los aspectos de nivel de logro alcanzados en las 

materias, el rezago educativo y la permanencia en la escuela. 

Otro de los conceptos con mayor auge es el de logro educativo, que obedece 

más a la tendencia de ver la educación como el aprendizaje de competencias y de la 

educación a lo largo de la vida, que no solo implica aprendizajes conceptuales, sino 

también procedimentales y actitudinales. 

Para Pozo Llorente, Suárez Ortega y García Cano Torrico (2012), el logro 

educativo “son los aprendizajes que permiten el desarrollo sistémico y global de la 

persona y que son útiles a lo largo de la vida” (p. 62) y que vinculan este plano 

académico con el contexto personal, familiar y social. Rodríguez Pichardo y 

González Medina (2018) adoptan la idea de que el logro educativo es “el alcance de 
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metas educativas en diversas áreas del conocimiento, producto de la capacitación en 

destrezas, desarrollo en actitudes y mantenimiento de valores” (p. 51).  

Para la Secretaría de Educación Pública (2011c), el logro educativo es el 

“conjunto de variables que dan cuenta de las probabilidades de los niños, las niñas y 

jóvenes para (a) permanecer en la escuela; (b) lograr los aprendizajes esperados y 

(c) realizar trayectorias escolares continuas y completas” (p. 5). 

Al conceptualizar el aprovechamiento escolar, es más o menos homogénea la 

posición de los autores. La SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio 

del Estado (SNTE) lo presentan como el conjunto de logros de aprendizajes que el 

alumno obtiene en un grado o asignatura durante un ciclo escolar (Comisión 

Nacional de la Secretaría de Educación Pública-Sindicato Nacional de Trabajadores 

del Estado de Carrera Magisterial, 2011). Para Camarena, et al. (1985) el 

aprovechamiento escolar es el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que el 

alumno, adquiere en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para Medina Díaz y 

Verdejo Carrión (2000), el aprovechamiento escolar es lograr los propósitos de la 

enseñanza. 

Para algunos autores (González Lomelí, 2002; Reynoso Orozco y Méndez 

Luévano, 2018; Tejedor Tejedor, 1998), es importante distinguir las dos tradiciones 

existentes alrededor del concepto de rendimiento académico: el sentido amplio y el 

sentido estricto. La primera es igualar este concepto con aprovechamiento escolar, 

ya que valora el grado de conocimientos, el promedio de calificaciones y el éxito en 

los exámenes; en el sentido amplio, se valoran las destrezas adquiridas en el 

proceso educativo o el éxito en el trayecto escolar. 
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Para este trabajo, el concepto a utilizar es aprovechamiento escolar; sin 

embargo, se toma como base el enfoque de logro educativo, ya que se mira el 

aprovechamiento como una dimensión de la valoración del éxito escolar. El 

aprovechamiento es un aspecto del proceso educativo, pero el más visible en la 

escuela ya que ha incrementado su importancia para la sociedad desde que apareció 

el discurso de la calidad en la educación. 

Uno de los conceptos intrínsecamente ligado al aprovechamiento escolar es la 

evaluación; y es que, a partir de emitir juicios, se puede dar un valor cuantitativo o 

cualitativo al logro del aprendizaje, aunque generalmente es numérico. 

Para Perrenoud (1990), la evaluación fija el nivel de excelencia reconocido por 

los demás y este nivel de éxito supone también valorar el éxito o el fracaso del 

docente y del sistema, pero también el solo hecho de seleccionar instrumentos para 

evaluar supone diferencias y desigualdades. 

Para la UNESCO, los sistemas educativos nacionales recurren a cuatro 

mecanismos de medición del rendimiento de las escuelas, que son la evaluación de 

las escuelas, las evaluaciones oficiales, las evaluaciones nacionales y las 

evaluaciones internacionales (UNESCO, 2000). 

LA OCDE ha creado un mecanismo de comparación evaluativa que es PISA, 

el cual valora las competencias para la vida; es decir, las habilidades, pericias, 

aptitudes, destrezas y conocimientos adquiridos en la escuela (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2007).  

Para el Sistema Educativo Mexicano (SEP, 2011a), evaluar es obtener 

evidencias sobre los logros del aprendizaje y esto se logra a través de dos 
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instrumentos, el Reporte de Evaluación y una prueba nacional estandarizada. Con el 

primero, se valora el aprovechamiento escolar en las escuelas desde la visión de los 

maestros y las autoridades educativas cercanas al contexto; con la prueba 

estandarizada, se valora el aprovechamiento escolar de los estudiantes, los grupos y 

las escuelas en la educación básica y en la educación media superior; asimismo, 

mide las competencias para la vida (Secretaría de Educación Pública, 2011d). 

Si bien para el Sistema Educativo Mexicano (SEM) el concepto de logro 

educativo parece que es amplio, mide el logro educativo a través de diversos 

exámenes estandarizados según el nivel educativo y específicamente se observa 

que al realizar evaluaciones califican los conocimientos, habilidades y actitudes 

(Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2008; 2012). 

Para delimitar el concepto en nuestra investigación, partimos de la idea de que 

el aprovechamiento escolar es el logro del aprendizaje con relación a las 

expectativas escolares y una de las dimensiones del logro educativo.  

Las tres vertientes del logro educativo son: (a) permanencia en la escuela, (b) 

trayectoria escolar y (c) logro de aprendizajes esperados. Esta investigación utiliza la 

visión de logro educativo del SEM y equipara el aprovechamiento escolar con el 

concepto de logro de aprendizajes como uno de los aspectos integrantes del logro 

educativo. 

El aprovechamiento puede ser medido de distintas formas, por medio de las 

calificaciones, una prueba estandarizada, con distintas fuentes de evaluación tales 

como experiencias, observaciones u otros criterios.  
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Para los fines de esta investigación, se toman los resultados de una prueba 

estandarizada en un centro escolar específico. 

Además de conceptualizar el logro educativo y el aprovechamiento escolar es 

importante saber que existen distintos factores que inciden en este, por tal motivo, 

montar una definición que se apegue a la realidad resulta por demás complicado. 

En las últimas décadas las investigaciones buscan construir un marco para 

conceptualizar lo que es el logro educativo. Los estudios se han centrado en 

reconocer cuáles son los factores que influyen sobre este y de qué manera lo 

afectan, pero también la existencia de componentes regionales, nacionales y locales. 

Esta gran variedad de variables influye sobre el aprovechamiento escolar de los 

estudiantes y en la educación en general, lo cual requiere de grandes esfuerzos para 

observarla, medirla y definirla.  

La problemática de definir o buscar causales del aprovechamiento escolar van 

desde los individuales hasta los sociales. Se observando diversas dimensiones del 

aprovechamiento, tales como: aspectos nutrimentales, económicos, socioculturales, 

psicológicos, entre otros. 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2010), algunos de los escenarios que impactan principalmente al 

ámbito educativo de los niños en América Latina, son las desigualdades estructurales 

en la nación, la diversidad cultural y lingüística y el modelo familiar,   

Margarita Latiesa (1992, citado en Tejedor Tejedor, 1998) observa que se 

pueden agrupar en cinco los factores que inciden sobre el logro educativo para la 

educación universitaria: (a) aspectos individuales (sexo, edad, origen familiar y 
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escolar), (b) aspectos vivenciales del alumno, (c) aspectos estructurales de la oferta 

de la educación, (d) aspectos coyunturales del mercado de trabajo y (e) aspectos 

institucionales del centro universitario. 

González Tirado (1989, citado en Tejedor Tejedor, 1998) agrupa en tres los 

factores que inciden en el aprovechamiento escolar: (a) factores inherentes al 

alumno, (b) factores inherentes al profesor y (c) factores inherentes a la organización 

académica. 

Para Mella y Ortiz (1999), hay dos grupos de causas relacionados con el 

rendimiento escolar: (a) los relacionados a la escuela como sistema educativo y (b) 

los relacionados a las características que los alumnos exhiben a partir de su contexto 

social, sus capacidades personales y su motivación. 

Para Montero Rojas, et al. (2007) los factores que afectan el rendimiento 

académico se pueden dividir en cuatro dimensiones: institucionales, pedagógicas, 

psicosociales y sociodemográficas. 

Rodríguez Pichardo y González Medina (2018) reconoce tres factores 

relevantes en el logro educativo: personales, contextuales y tecnológicos. 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO, 2000), los factores que afectan el aprovechamiento escolar  se 

clasifican en dos categorías: (a) factores contextuales (situación de la escuela, con-

diciones socioeconómicas de la comunidad y educación de los padres) y (b) factores 

escolares, que son los relacionados con la escuela (el maestro, las políticas de reza-

go educativo, la profesionalización de docentes, el horario escolar, las tareas escola-
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res, los recursos materiales como libros de texto, material didáctico, acceso a libros y 

la cercanía de la escuela). 

Otro estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008) en el Perú, también divide en 

dos los tipos de factores: los de la escuela y los de estudiantes. Es interesante ob-

servar que concluyen que no es el origen socioeconómico del alumno, sino la com-

posición del alumnado lo que influye en el aprovechamiento escolar. 

Los estudios que promueve el SEM a través del Instituto Nacional de Evalua-

ción Educativa (INEE) toman en cuenta dos tipos de factores: internos y externos.  

Por un lado, hay estudios que muestran los factores internos que inciden so-

bre el desempeño académico de los alumnos; por ejemplo, el rol del maestro, ya que 

sus actitudes y prácticas impactan sobre los alumnos. Ese rol consiste en mantener 

una actitud positiva, apoyar a los estudiantes, propiciar un ambiente participativo y 

mantener la armonía escolar (Treviño Villarreal y Treviño González, 2004).  

Otro estudio (Backhof Escudero, Bouzas Riaño, Contreras, Hernández y Gar-

cía, 2007) muestra factores internos y externos al individuo y los clasifica en tres ti-

pos de factores que son factores individuales, factores estructurales de la escuela y 

factores de composición de la escuela y muestran que los factores que inciden en el 

rendimiento escolar son de los tres tipos. 

Treviño Villarreal y Treviño González (2003) observaron que los factores so-

cioculturales tienen mucha influencia sobre el rendimiento escolar y que la reproduc-

ción de las desigualdades se correlaciona con el logro educativo, ya que las escuelas 

de organización completa con buena infraestructura logran un mejor desempeño 
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académico, así como los insumos y la falta de servicios básicos también inciden en la 

desigualdad de oportunidades para tener un bajo logro educativo. González Medina,  

y Treviño Villarreal (2018) observaron dos tipos de variables que son los exógenos y 

endógenos, los cuales inciden en el desempeño escolar. 

Se observa que en la agrupación de variables existen factores individuales, 

pedagógicos, de infraestructura escolar, sociocultural y socioeconómica que inciden 

sobre al aprovechamiento escolar. 

Lo que es notable es que hay una multiplicidad de factores que condicionan el 

logro educativo. Estos dependen del alumno, de las condiciones sociales, culturales 

y económicas de su contexto inmediato, las condiciones escolares y del maestro. Las 

investigaciones concluyen que las características individuales del estudiante y de la 

escuela, el acceso a las oportunidades y la desigualdad inciden de manera 

importante en el éxito escolar. 

Por último, está el cuestionamiento de qué es y cómo se evalúa el 

aprovechamiento escolar. Si por un lado está la intención de que la educación debe 

buscar la formación integral, la evaluación no parece claramente construida para 

evaluar todos los elementos formativos. 

Primero hay que distinguir conceptos que nos dan enfoques distintos acerca 

de cómo emitir un juicio sobre el aprovechamiento escolar a través la evaluación.  

Se distinguen tres conceptos que son medición, balance y evaluación. El 

primero consiste en asignar un valor aritmético al aprovechamiento escolar; el 

segundo, es evaluar el aprovechamiento en un curso específico o sus actitudes 

respecto de aspectos particulares de la evaluación o de una amplitud de indicios, el 



46 
 

tercero puede hablar de una valoración holística del aprendizaje o de un examen 

general de los logros escolares obtenidos durante un espacio de tiempo (UNESCO, 

2000). Estos tres conceptos son similares y tienen implicaciones que los relacionan 

entre sí, pero se deben interpretar de forma distinta.  

Gran parte de las evaluaciones nacionales se centran en medir la escritura, las 

matemáticas y las disciplinas científicas pero se centran poco en el plano afectivo 

(Medina Díaz y Verdejo Carrión, 2000; Molina Soria, Pascual Arias y López Pastor, 

2020; UNESCO, 2000), lo cual crea un vacío de lo evaluado, donde no se logra dar 

un valor a todos los aspectos formativos de los estudiantes, debido a que se espera 

que se evalúen los aprendizajes conceptuales, instrumentales y actitudinales, pero 

estos últimos han quedado fuera. 

La tendencia actual, influida por los exámenes comparativos internacionales y 

las recomendaciones de la UNESCO (Delors, 1996), es fomentar las competencias 

para la vida desde la educación básica, como una respuesta a las exigencias 

actuales, de tal modo que los sistemas educativos están interesados en evaluar y 

medir el aprendizaje de las competencias en los centros escolares. 

La definición consensual de competencia es la que tiene la OCDE (2007). Las 

competencias son las habilidades, pericia, aptitudes y actitudes para analizar y 

resolver problemas, manejar información y enfrentar situaciones problemáticas.  

La SEP, por un lado, valora el logro educativo en base a las competencias, ya 

que el logro indica el nivel de dominio de los conocimientos, habilidades y destrezas 

que reflejan el aprovechamiento de lo previsto en el currículo (INEE, 2008), pero 
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también busca medir a través de exámenes estandarizados conocimientos, 

habilidades y actitudes en las distintas asignaturas (INEE, 2012). 

No hay que olvidar que cuando se desea conocer el aprovechamiento de un 

grupo de estudiantes de cualquier nivel educativo, la evaluación está implicando un 

juicio de valor sobre el aprovechamiento escolar al emitir un valor numérico con base 

en las dimensiones, criterios e indicadores del constructo a evaluar. Sin embargo, no 

hay que olvidar que todos los elementos individuales, los hechos o elementos 

teóricos que se pueden evaluar varían de acuerdo con el sujeto que investiga y el 

enfoque con que se realice la evaluación. 

 
El aprovechamiento escolar y la creatividad 

Si bien se ha conceptualizado lo que es la creatividad y lo que es el 

aprovechamiento escolar, ¿qué significa para esta investigación cada uno de estos 

conceptos? ¿cómo se relacionan? 

El aprovechamiento escolar es una de las dimensiones del logro educativo, 

junto con la trayectoria escolar y la permanencia en la escuela; cada una es medida 

con distintos instrumentos (SEP, 2011c). El aprovechamiento escolar se equipara al 

logro de aprendizajes, el cual es medido a través de distintos instrumentos e 

indicadores del aprovechamiento escolar, que da como resultado una nota en 

pruebas estandarizadas y/o las calificaciones. 

Del mismo modo, la creatividad puede ser vista como una actitud (De Bono, 

2003); como una aptitud (Guilford, et al., 1997); como un producto valorado por un 

campo específico (Csikszentmihalyi, 1998; Gardner, 1995); como una decisión de 

elegir la habilidad predominante para pensar y resolver problemas (Stenrberg, 1999) 
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o como una necesidad personal (Maslow, 1991). El concepto que se utiliza en esta 

investigación es aptitud creativa ya que, como mencionamos anteriormente, la 

creatividad no es parte de los aprendizajes escolares; por tanto, valorarlo como un 

aprendizaje dentro del aula no tiene sentido, pero sí como una aptitud, ya que es una 

capacidad que poseen los individuos para proponer soluciones diversas a problemas 

planteados. 

Por todas las razones aquí expuestas, la relación entre creatividad y 

aprovechamiento escolar, en esta investigación, significa la influencia de la aptitud 

creativa de los individuos sobre el logro de aprendizajes obtenidos por los alumnos 

en una prueba estandariza. 

 Estudios empíricos 

A pesar de que la creatividad es valorada en todos los ámbitos del 

conocimiento, tal parece que la preocupación de la escuela no responde a esta 

necesidad social. Si bien la creatividad es una habilidad de los sujetos y su influencia 

es importante para lograr un adecuado aprovechamiento escolar, esta aseveración 

no parece del todo confirmada. Los estudios que correlacionan la relación entre 

creatividad y aprovechamiento escolar no tienen una afirmación definitiva acerca del 

efecto de la creatividad sobre el aprovechamiento escolar. 

Los estudios revelan que en una buena cantidad de los centros escolares la 

capacidad creativa de los estudiantes determina en cierta medida su 

aprovechamiento escolar; pero en otros estudios, el nivel de creatividad no es un 

factor que contribuya ni modifique en ningún sentido el aprovechamiento escolar.  
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En definitiva, las investigaciones han tenido resultados diversos; por un lado, 

hay estudios que correlacionan significativamente las dos variables y en otros, esta 

correlación no es significativa. 

El campo de estudio de la creatividad, desde el inicio formal de su 

investigación a mediados del siglo XX, ha modificado significativamente las 

concepciones sobre las capacidades cognitivas de los individuos. Durante el siglo 

pasado, los estudios se han centrado en su relación con la inteligencia, el sujeto 

creativo, el proceso cognitivo, el producto creativo, el contexto social y la 

metodología para desarrollar la creatividad, las investigaciones se han diversificado 

sobre estas vertientes. 

Los estudios sobre aprovechamiento escolar investigan factores económicos, 

socioculturales, físicos, escolares, entre otros; que afectan al aprovechamiento 

escolar y cómo estos aspectos colocan en situaciones de inequidad a una población 

más que a otra. 

 
Estudios empíricos sobre creatividad 

Diversos son los aspectos que estudian la creatividad, el enfoque con que se 

realizan y las variables con que se relacionan. 

Algunos enfoques clásicos de estudio son la relación entre la creatividad, el 

sexo y la edad se estudian de forma constante. Estudios han demostrado que la 

creatividad se desarrolla paralelamente a la madurez cognitiva (Gatica y Bizama, 

2019; Krumm, Arán Filippetti, Aranguren, Lemos y Vargas Rubilar, 2013; Lau y 

Cheung, 2010; Ramírez Díaz et al., 2019; Wu, Cheng y McBride-Chang, 2005; Wu y 

Chiou, 2008). 



50 
 

Lau y Cheung (2010) hicieron pruebas en alumnos de cuarto a noveno grados 

en Hong Kong. Mostraron en su investigación que la creatividad se desarrolla con la 

edad. Sobre esta misma vertiente, Wu y Chiou (2008) hicieron estudios en jóvenes 

de mayor edad, entre 19 y 26 años, en Taiwan, entre los cuales encontraron que el 

pensamiento dialéctico y relativista se correlacionó positivamente con el rendimiento 

en creatividad, mientras que el pensamiento formal se correlacionó negativamente 

con la creatividad; los de mayor edad tuvieron un mayor rendimiento en las 

dimensiones de creatividad evaluadas. Esa misma relación entre incremento de la 

creatividad y la edad se han encontrado en otras investigaciones con estudiantes de 

educación secundaria en España (Ramírez, et al., 2019), de educación primaria en 

Chile (Gatica y Bezama, 2019) y adolescentes de educación primaria y secundaria 

entre 9 y 17 años en Argentina (Krumm et al., 2013). 

Espinoza Méndez (2005) observó que el potencial creativo es independiente 

del sexo y que este tiene nulo efecto sobre el potencial creativo. Sin embargo, 

también se ha encontrado en otro esfuerzo de investigación (Chiecher, Elisondo, 

Paoloni y Donolo, 2018) y se ha obtenido puntaciones más elevadas a favor mujeres 

en grupos de alto rendimiento. Wu et al. (2005) observaron que los estudiantes 

universitarios mostraron una puntuación significativamente más alta en la resolución 

de problemas del mundo real que los niños de sexto grado, aunque estos tuvieron 

mejor desempeño en la prueba de figuras. 

Matalinares Calvet (2004) encontró en su estudio que los niños que están 

adecuadamente nutridos obtuvieron medias significativamente superiores a las de los 

niños con déficit nutricional crónico.  
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Otras investigaciones correlacionan diversas dimensiones de la personalidad y 

el componente emocional con la creatividad. Armesto (2001) presentó una 

correlación entre un alto nivel de auto-concepto del estudiante y una elevada 

cantidad de respuestas originales ante situaciones problema. Otra investigación 

observó que niños con alta creatividad tienen pocas conductas agresivas y poseen 

conductas asertivas, el auto-concepto se correlaciona positivamente con la 

flexibilidad de pensamiento. Además, los niños creativos tienen pocas conductas 

pasivas y de ayuda, con alto impacto en el grupo y aceptación social (Garaigordobil, 

1997). 

Asimismo, Belmonte Lillo et al. (2017) encontraron en su estudio la correlación 

entre el pensamiento creativo y algunas variables como las relaciones emocionales, 

en específico con el manejo de emociones. 

Elisondo, Donolo y Corbalán Berná (2009) mostraron que las medidas de 

creatividad se correlacionan con algunas dimensiones y sub-dimensiones de la 

personalidad como extraversión, autocontrol, escrupulosidad y tesón. 

Limiñana Gras, Corbalán Berná y Sánchez-López (2010) observaron que 

existen relaciones significativas entre la creatividad y algunas dimensiones de la 

personalidad; por ejemplo, las personas creativas se inclinan a satisfacer primero las 

necesidades de los demás, son extravertidos, poseen mayor sensibilidad, 

personalidad histriónica, conformismo y respeto ante la autoridad, desmintiendo la 

idea del creativo como rebelde. 

Una investigación concluye, al aplicar su programa de desarrollo de la 

creatividad, que esta tiene relación con dos aspectos de la personalidad, como son la 
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extraversión y la ansiedad (López Martínez y Navarro Lozano, 2010). Sin embargo, 

también se observa en otra investigación que la relación entre ansiedad y creatividad 

existen, pero son bajos (González Cubillán, 2011).  

Sung y Choi (2007) mostraron un estudio sobre la importancia de la 

motivación como un catalizador del rendimiento creativo y que este logra aumentar 

los niveles de creatividad. 

Lamarna Selva y De la Peña (2018) encontraron correlaciones entre 

rendimiento académico, creatividad y un tipo de afrontamiento escolar: el estilo de 

afrontamiento centrado en problemas de matemáticas. Por otro lado, se ha 

encontrado que la creatividad no se correlaciona con la persistencia (Atwood y Pretz, 

2016). 

En otra perspectiva están los estudios que relacionan creatividad con los 

estilos y enfoques con que afrontan el aprendizaje los alumnos y la creatividad. Un 

estudio empírico realizado en estudiantes universitarios muestra que los creativos 

son menos selectivos en la elección de la información y utilizan mejor que la mayoría 

sus mecanismos de desinhibición (impulsividad) para lograr una maximización de la 

producción divergente, que luego tendrá la posibilidad de ser transformada en 

productos creativos (Martínez Zaragoza, 2010). 

Sarwandianto, Alamsyah, Wulan y Rakhman Awaludin (2020) mostraron que 

existe una relación entre la creatividad y algunos estilos de aprendizaje en relación 

con su rendimiento escolar. 
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Otro estudio ha encontrado que la creatividad se relaciona con la percepción 

visual como estilo de aprendizaje y que es estilo kinestésico es un índice predictivo 

de la creatividad (Bogaert García, 2017). 

La relación entre inteligencia y creatividad es uno de los temas recurrentes en 

esta área investigación. Campos y González (1994b), Campos, González y Calderón 

(1997) y Falco Ferrando, Prieto, Ferrándiz y Sánchez (2005) concluyeron que no hay 

correlación entre inteligencia y creatividad, pero observan que existe relación entre 

imagen mental e inteligencia con la creatividad. Otro estudio muestra que el mayor 

potencial creativo no está relacionado necesariamente con la inteligencia (Belmonte 

Lillo et al., 2017; Elisondo et al., 2009; Ferrando et al., 2005) y se constata la teoría 

del umbral en Elisondo et al. (2009). Otros estudios mostraron que se necesita cierto 

nivel de inteligencia para ser creativo, esto puede ser un predictor de la creatividad 

(Ferrando, Prieto et al., 2005; Marjoribanks, 1976). Hay estudios que relacionan la 

creatividad con las diversas inteligencias con diversos resultados; existe correlación 

entre la creatividad y la inteligencia emocional (Belmonte Lillo et al., 2017), 

creatividad e inteligencias musical, corporal, lingüística, intrapersonal y visoespacial 

(Ramírez Díaz et al., 2019) y, en sentido contrario, donde no existe relación entre 

creatividad e inteligencias múltiples (Peña García, Cordón y López Fernández, 2017). 

Buena parte de las investigaciones se inclinan por reconocer y estudiar el 

efecto de programas de desarrollo de la creatividad. Diversos estudios (Aysin y 

Serap, 2017; Chen, Jiang, Hsu, 2005; De Souza Fleith, Renzulli y Westberg, 2002; 

Franco Justo, 2006; Garaigordobil, 2006; Garaigordobil y Berrueco, 2011; Guillén 

Celis, 2006; López Martínez y Navarro Lozano, 2010; Mairos Nogueira, 2006; Medina 
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G., 2018; Prieto Sánchez, López Martínez, Bermejo García, Renzulli y Castejón 

Costa, 2002; Tovar y Riobueno, 2018; Zhabanova, Rule y Stichter, 2015) observaron 

cómo los programas que se diseñan para incentivar el desarrollo de las diversas 

dimensiones de la creatividad han tenido resultados que hacen posible el incremento 

de los niveles de creatividad y se manifiestan de forma positiva al elevar el puntaje 

en los test con que se evalúa la creatividad. 

Si bien fomentar la creatividad de forma específica como un programa de 

desarrollo ha sido exitoso, para el sistema escolar no parece ser una prioridad. 

Hernández Vital y Bouvet (2006) muestran que la creatividad no es una habilidad que 

se logre mejorar ni que se fomente en el proceso de escolarización; en su estudio 

realizado ellos muestran que adolescentes (12 a 17 años) no escolarizados 

puntuaron significativamente mejor en las pruebas que sus pares escolarizados. 

Estudios revelan que los elementos curriculares del sistema educativo influyen 

sobre los educandos, pero son los docentes, sus actitudes, acciones y percepciones 

lo que revela el modo en el cual se forman estrategias para el logro del aprendizaje 

de la creatividad. 

De Souza Fleith (2000) encontró que las percepciones de los profesores y los 

alumnos son similares respecto del contexto de clases. Ambos creen que un 

ambiente de clase que fomenta la creatividad proporciona a los estudiantes opciones 

para crear ideas, aumenta la confianza en sí mismos, y se centra en las fortalezas e 

intereses del alumno. Por otro lado, un ambiente que inhibe la creatividad es el que 

no toma en cuenta las ideas porque hay un excesivo control de parte de los 
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maestros.  En una línea similar se observa que la precepción parental y de pares 

positiva mejora la producción creativa (Krumm, Vargas Rubilar, Lemos y Oros, 2015).  

Se manifiesta también en otros casos que los estudiantes están satisfechos 

con la cantidad y calidad de las oportunidades para la creatividad, pero no son 

conscientes de todos los aspectos del pensamiento creativo (Rozman Janja, 2009). 

Tsai y Cox (2012) observaron que los estudiantes son conscientes de la 

importancia de la creatividad, que es distinta de la inteligencia, que la poseen todas 

las personas, que puede aumentar con programas de entrenamiento y consideran 

importante que los docentes les enseñen a resolver problemas de forma creativa. 

En algunos estudios, se han encontrado diversos niveles de conocimiento del 

componente de la creatividad. Estas muestran que los profesores tienen un 

conocimiento profundo del componente cognitivo de la creatividad (Seo, Lee y Kim 

2005), fomentan la creatividad en sus alumnos y tienen conocimiento adecuado de 

ella (Dababneh, Ihmeideha y Al-Omarib, 2010). 

En otros casos, las percepciones sobre la creatividad en los docentes son 

variadas, más rígidas y estrechas o más amplias, dependiendo del contexto social 

(Bolden, Harries y Newton, 2010; Seng, Keung y Cheng, 2008). Asimismo, por otro 

lado, los estudiantes pueden tener distintas percepciones, teorías y perspectivas 

acerca de lo que es la creatividad (Villamizar Acevedo, 2012). 

Otro trabajo de investigación permite observar que los educadores son los que 

no promueven el pensamiento creativo y perciben a la mayoría de los alumnos 

creativos como indisciplinados (Guncer y Oral, 1993). Esta investigación muestra que 

en la percepción de los docentes existe una correlación negativa entre la creatividad 
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y la disciplina escolar. Los que obtuvieron mayores puntajes en las pruebas de 

creatividad son concebidos como los más indisciplinados.  

Otros estudios han mostrado también diversas caras de la creatividad en 

relación con su contexto social, que merece ser tomado en cuenta. Por un lado, se 

puede observar que, dependiendo del medio social, se logran diferentes niveles de 

rendimiento creativo (Zha, Walczyk, Griffith-Ross, Tobacyk y Walczyk, 2006). Este 

estudio reveló que los estudiantes nacidos en Estados Unidos estaban más 

orientados hacia el individualismo y los estudiantes de China se orientaban más 

hacia el colectivismo. Los nacidos en Estados Unidos puntuaron significativamente 

más alto en potencial creativo que los chinos, pero éstos tuvieron un mayor domino 

en el área de matemáticas. 

Otra investigación semejante que muestra la diferencia entre ambientes 

socioculturales, se reveló que en comparación con los iraníes, los rusos y los 

estadounidenses tienen habilidades superiores para generar soluciones originales a 

un problema, lo cual muestra que la formación del contexto interviene de modo 

notable sobre la prioridad de las habilidades de los sujetos educados (Kharkhurin y 

Samadpour Motalleebi, 2008).  Estos estudios dan cuenta de la importancia de las 

creencias de los docentes sobre las capacidades de sus estudiantes y el contexto 

para la creatividad. 

 
Estudios empíricos sobre aprovechamiento escolar 

 
Como se ha visto en el capítulo anterior, el aprovechamiento escolar se refiere 

al logro de aprendizajes, siendo los estándares y contenidos distintos, según el 

sujeto que evalúa, los niveles de logro y las dimensiones evaluadas. Los estudios de 
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campo citados en este apartado se refieren al aprovechamiento escolar como niveles 

de logro de aprendizaje y son medidos a través de las calificaciones o de pruebas 

estandarizadas.  

Estos estudios que se realizan sobre aprovechamiento escolar se enfocan en 

reconocer cuáles son los factores que afectan de forma importante el 

aprovechamiento escolar. Las investigaciones observan factores físicos y biológicos, 

psicológicos y escolares. 

Con predictores físicos y biológicos se pretende valorar su importancia como 

predictores del aprovechamiento escolar. Se reconocen aspectos como la 

alimentación, el sueño y el ejercicio como factores que afectan al aprovechamiento 

escolar de los estudiantes. 

Cooper, Kohler y Blunden (2012) observaron que la duración de horas de 

sueño de los niños africanos no se asoció con el rendimiento académico, pero 

observan que la fragmentación del sueño se asoció con una reducción de la lectura y 

la habilidad numérica. 

Abdelalim et al. (2011) realizaron una investigación sobre el sobrepeso y cómo 

incide sobre el aprovechamiento escolar y concluyeron que no existe ninguna 

relación significativa entre el sobrepeso infantil y el rendimiento académico. En una 

idea similar, Lapo Ordóñez y Quinta Salinas (2018) encontraron que no existe una 

relación significativa entre el estado nutricional por índice de masa corporal y talla 

con el rendimiento escolar, ni entre este y los hábitos alimentarios. 

Se observa que hay gran interés por la activación física dentro de las 

instituciones educativas.  Algunos estudios (Navarro Aburto; Díaz Bustos, Muñoz 



58 
 

Navarro y Pérez Jiménez, 2017; Pinto Escalona y Martínez de Quel, 2019; So, 2012) 

observaron que hay correlación significativamente positiva de la activación física con 

el rendimiento académico en el caso de los chicos, y de forma moderada se 

correlacionó positivamente con rendimiento académico de los niños y las niñas. Sin 

embargo, también concluye que la activación física se correlaciona negativamente 

con el rendimiento académico en niños y niñas, cuando se realiza cinco o más veces 

a la semana, de forma vigorosa;  Van Dusen, Kelder, Kohl, Ranjit y Perry  (2011) 

investigaron la aptitud física y concluyen que todas las variables físicas, excepto el 

índice de masa corporal, mostraron asociaciones significativas con el rendimiento 

académico: el acondicionamiento cardiovascular mostró la diferencia más grande y 

esta se relaciona con la actividad física.  

La calidad de la dieta se correlaciona con el rendimiento académico y que los 

alumnos con mala calidad en la dieta tienen un pobre desempeño académico en con-

traste con los niños que tiene una mayor calidad de la dieta que tienen un mejor 

desempeño (Florence, Asbridge y Veugelers, 2008). 

Otras investigaciones apuntan más hacia otro tipo de factores, tales como el 

contexto familiar, cultural y social del individuo. 

Santos Rego, Otero y Modelo (2012) investigaron que las variables que más 

caracterizan al alumno repetidor son de carácter sociocultural o “estables en el 

tiempo” (apoyo y estructura familiar, personalidad y grupo étnico); y las variables del 

alumno no repetidor, los factores “psicológicas o “cambiantes en el tiempo” 

(perseverancia, autoestima académica, hábitos de estudio). 



59 
 

Enríquez Guerrero y Cataño Ordóñez (2009) y Enríquez Guerrero, Segura 

Cardona y Tovar Cuevas (2013) investigaron variables que explican el bajo rendi-

miento académico que son controlados por factores como el maltrato, problemas de 

salud, historia de ausentismo escolar y dificultades disciplinarias, así como tener dos 

o más hermanos menores de cinco años en su composición familiar. 

Otro estudio, en la vertiente sociocultural observa que los estudiantes de bajo 

rendimiento escolar tienen riesgo alto de salud, psicosocial y ambiente económico, 

entre otros; y al contrario que sus pares de rendimiento alto con un riesgo bajo en 

factores de contexto (Enríquez Guerrero y Cataño Ordóñez, 2009). 

Otro estudio que habla específicamente de la familia como factor que incide 

en el aprovechamiento escolar es el de González Medina y Treviño Villarreal (2018), 

quienes encontraron que un mejor logro educativo está relacionado con un mayor 

nivel de estudio de los padres, asimismo la violencia escolar y una mayor cantidad de 

integrantes en la familia se relacionan con una disminución en el logro educativo. 

Persoglia, Carella y Solari (2017) observaron que los estudiantes con padres con 

mayor nivel de educación formal están más representados en graduados que en 

ingresantes a la escuela secundaria en escuelas públicas de Argentina. Bolu-Steve y 

Sanni (2013) advierten que la familia tiene gran influencia en el rendimiento escolar 

en estudiantes africanos; no se observa influencia del género y la edad en el 

rendimiento escolar, pero sí en el tipo de familia; un niño de familia monógama tiene 

un mejor rendimiento escolar que uno de familia polígama; su posición en el 

nacimiento afecta también, ya que el primogénito tiene más responsabilidades en 

casa. 
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Padua Rodríguez (2019) encontró una correlación negativa entre control 

psicológico materno y/o paternidad impositiva y promedio académico.  

Pulido Acosta y Herrera Clavero (2017) encontraron que la cultura, el status 

socioeconómico y el cultural ejercen influencia en las calificaciones. De modo similar 

Atieno, Simatwa y Ayodo (2012) determinaron que el ingreso familiar, el nivel de 

estudios de los progenitores, el nivel de control en educación, el orden de nacimiento 

y el tamaño de la familia influyen sobre el rendimiento académico de las niñas. Que 

las niñas con altos ingresos en la familia tienen un mejor rendimiento académico que 

las niñas cuya familia tiene bajos ingresos. Las familias de tamaño moderado son 

benéficas para el rendimiento escolar. 

Rodríguez Solera et al. (2019) encontraron que estudiantes que asisten a 

escuelas para niños migrantes tienen un logro académico significativamente más 

bajo que quienes asisten a otro tipo de escuelas. 

Aspeé y González (2016) observaron que, aunque los beneficios asistenciales 

son positivos para los estudiantes, no encontraron diferencias significativas en 

cuanto a rendimiento académico entre quienes poseen los beneficios y quiénes no. 

Otros estudios se orientan hacia el descubrimiento de variables escolares, de 

docentes y de alumnos que inciden sobre el aprovechamiento escolar. 

Rodríguez Sabiote y Herrera Torres (2009) analizaron a estudiantes 

universitarios y observaron que los resultados encontrados ponen de manifiesto que 

la asistencia a las clases presenciales, tanto teóricas como prácticas, juegan un 

papel relevante en la superación de la asignatura que fue objeto de estudio. En la 

misma línea, Kim y So (2012) observaron que la asistencia a tres o más clases de 
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educación física por semana correlacionó positivamente con el aprovechamiento 

escolar y la asistencia de menos de tres clases correlacionó negativamente con la 

misma. 

En otra vertiente escolar que analiza los orígenes escolares, se observa que el 

aprovechamiento escolar o la calidad de la escuela de procedencia es un predictor 

del aprovechamiento escolar futuro de los estudiantes y tienen una correlación 

significativa (Arias Galicia, Chávez Altamirano y Muñoz Rosas, 2006; Espinosa 

Sanhueza, 2019). Un estudio entre un grupo de universitarios determina que el 

bachillerato de procedencia, los rasgos de personalidad y las características del 

pensamiento creativo, así como la trayectoria escolar (hábitos de estudio, habilidades 

académicas, conocimientos previos e, incluso, los rasgos de personalidad) pueden 

influir en el desempeño académico (Vargas, Ramírez, Cortés, Farfán y Heinze, 

2011). 

Respecto a la misma línea de factores escolares tales como las metas y los 

hábitos de estudio en relación al aprovechamiento escolar, se han realizado algunas 

aportaciones importantes. Chen Mok (2008) informó que existe correlación entre al 

aprovechamiento escolar y el gusto por la materia y el cumplimiento de tareas y la 

comprensión de los contenidos y que el ausentismo es un predictor del bajo 

aprovechamiento escolar, indicando cómo influyen las prácticas estudiantiles en la 

escuela. En contraparte, Cartagena Beteta (2009) determinó en alumnos de 

secundaria que no existe una relación significativa entre autoeficacia, hábitos de 

estudio y rendimiento escolar.  
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Rodríguez Rodríguez y Guzmán (2018) mostraron que los estudiantes en 

riesgo académico presentan menores puntuaciones en metas de aprendizaje y 

concluyen que es importante potenciar propósitos de estudio.  Escamilla Pérez y 

Heredia Escorza (2019) observaron una correlación entre las variables de 

autodirección y habilidades de pensamiento con el desempeño académico. 

Molina Soria et al. (2020), en sus hallazgos, dan a conocer que una 

evaluación formativa y compartida logran un mejor rendimiento escolar, lo cual habla 

de la importancia del docente en el aula. 

La relación entre inteligencia y aprovechamiento escolar es una constante en 

los temas psicológicos de la creatividad basados en la teoría triárquica de la 

inteligencia y los estilos de pensamiento, Sternberg, Castejón y Bermejo (1999) 

observaron que los estilos intelectuales tienen una relación estadísticamente 

significativa con el rendimiento académico, en su conjunto, y con cada una de las 

calificaciones, por separado. Dentro de los estilos intelectuales se observó que el 

estilo ejecutivo tiene la mayor relación significativa con el rendimiento escolar.   

En la misma línea, Bernardo et al. (2009) observaron que los estilos de 

pensamiento explican moderadamente el rendimiento académico; los estilos que 

influyen de forma parcial sobre el rendimiento académico son el estilo legislativo y el 

judicial, pero no lo hace el ejecutivo. 

Moral de la Rubia (2006) observó una correlación baja entre el rendimiento 

académico y las capacidades intelectuales, asimismo que la alexitimia no es un 

predictor del rendimiento. Almeida, Guisande, Primi y Lemos (2008) revelaron que 
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existe una correlación moderada entre inteligencia y desempeño académico y que 

esta correlación disminuye conforme se avanza en la escolaridad. 

Otras investigaciones concluyen que la inteligencia impacta sobre el logro de 

aprendizajes; ya que entre mayor es el cociente intelectual, se relaciona de mejor 

manera con el aprovechamiento escolar (Manrique Millones, Van Leeuwen y 

Ghesquiére, 2011); además, tienen impacto el tipo de escuela (alumnos de escuelas 

privadas rindieron mejor que los de escuelas públicas en todas las áreas 

académicas) y, parcialmente, el género (las niñas mostraron un mejor desempeño en 

comparación con los niños en el área de ortografía) sobre el rendimiento escolar. 

Maris Vázquez y Noriega Biggio (2011) encontraron que el razonamiento 

espacial es un buen predictor del rendimiento académico. 

Si se observan las variables emocionales en relación al aprovechamiento 

escolar se obtienen hallazgos muy interesantes. 

Goodman et al. (2011) concluyen que existe una relación significativa entre la 

motivación intrínseca, extrínseca y el esfuerzo con el rendimiento escolar y la 

motivación intrínseca y el esfuerzo es un fuerte predictor del rendimiento académico. 

Adewuyi, Taiwo y Olley (2012) presentan en su investigación que la ansiedad 

y la baja autoconfianza son predictores del bajo rendimiento académico de los 

estudiantes de nivel secundario. De manera muy parecida, otro estudio concluye que 

cuando la ansiedad aumenta, el rendimiento académico disminuye (Nadeem, Akhtar, 

Maqbool y Syeda Uzma, 2012). 

Por otro lado, Chew, Zain y Hassan (2013) y Valenzuela Santoyo y Portillo 

Peñuelas (2018) observaron una correlación entre inteligencia emocional y 
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rendimiento académico, ya que los estudiantes que puntuaron más alto en 

inteligencia emocional tuvieron más alto puntaje en sus evaluaciones continuas y 

exámenes. En una línea similar, Reynoso Orozco y Méndez Luévano (2018) 

encontraron una menor correlación en el rendimiento académico y mayores puntajes 

en las distintas escalas e índices del BRIEF-A, lo cual indica que es necesaria la 

regulación de la conducta para el éxito académico. Sin embargo, Arntz Vera y Trunce 

Morales (2019), en un estudio realizado entre universitarios de Chile, presentaron 

que los niveles de inteligencia emocional, el rendimiento académico y el avance 

curricular no tienen correlación.  

Iniesta Martínez y Mañas Viejo (2014) mostraron una relación directa entre el 

autoconcepto y el rendimiento académico, cuanto mejor es la percepción del alumno 

sobre su competencia académica tiene mejores resultados escolares. 

Lamana Selva y De la Peña (2018) observaron una correlación significativa 

entre rendimiento académico exitoso en matemáticas y un estilo de afrontamiento 

centrado en el problema. 

Espinoza Sanhueza (2019) en su estudio encontró que los factores 

intrapersonales como la madurez, los conocimientos previos, las competencias 

académicas, el dominio de técnicas de estudio y la motivación afectan el rendimiento 

académico. 

También hay aspectos negativos que afectan de forma importante el 

aprovechamiento escolar, Navarro González y García-Villamisar (2012) encontraron 

que la conducta delictiva y agresiva está relacionada con el bajo rendimiento escolar. 

Ortega Reyes y González Bañales (2016) observaron que los alumnos que tienen un 
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bajo rendimiento académico son más propensos en involucrarse en el ciberacoso 

que los estudiantes con buen desempeño escolar y que las víctimas tienen peor 

rendimiento que los agresores. 

Pulido Acosta y Herrera Clavero (2017) encontraron relación entre el miedo y 

rendimiento académico y entre el miedo y la inteligencia emocional, siendo éstas 

inversamente proporcionales ya que mayores puntuaciones en inteligencia emocional 

correlacionan de forma positiva con el rendimiento.  

 
Creatividad y aprovechamiento escolar 

 
Tres son las vertientes predominantes en la observancia de la relación entre 

creatividad y aprovechamiento escolar; las cuales son: (a) los programas para 

mejorar el logro educativo, (b) las observaciones entre la creatividad y algunas de 

sus dimensiones específicas y (c) la creatividad como dependiente del contexto.  

Se destaca un meta-análisis realizado de 120 estudios entre 1960 y 2017 

(Gajda, Karwowski y Beghetto, 2017) donde se encontró una correlación significativa 

entre creatividad y rendimiento académico y se observó que la creatividad se 

relaciona mejor con el rendimiento de pruebas estandarizadas que con el 

autoinforme. Las pruebas de creatividad verbal tienen relaciones más fuertes que las 

pruebas figurativas.  

Las investigaciones que relacionan creatividad y aprovechamiento escolar se 

han centrado, principalmente, en la realización de programas y metodologías que 

permiten un mayor logro de aprendizajes, lo que habla de lo importante que es el 

fomento de la creatividad dentro del aula de clases. 



66 
 

Los estudios dan cuenta de que la implementación de programas de 

desarrollo del potencial creativo ha logrado un desempeño significativamente mejor 

respecto de los que no utilizan programas de mejoramiento para maximizar el 

aprovechamiento escolar (Aysin y Serap, 2017; De Acedo Lizarraga, De Acedo 

Baquedado y Soria Oliver, 2010; Pérez Fabello y Campos, 2007; Urbano, Rojas y 

Jaime, 2007, Zhabanova et al., 2015). Además, no solo los efectos de la 

implementación de programas del mejoramiento del desempeño de la creatividad se 

observan sobre el aprovechamiento escolar; estos también se correlacionan y logran 

mejorar otros aspectos de los individuos, tales como el autoconcepto y la inteligencia 

verbal y espacial, según las variables analizadas en cada estudio.  

Estas investigaciones muestran la eficiencia de la implementación de 

metodologías que hacen posible un incremento significativo en el desarrollo de la 

creatividad, las cuales logran resultados visibles y muy importantes en el fomento de 

las habilidades creativas y en la mejora del aprovechamiento escolar. Estas 

estrategias han vinculado el desarrollo de la creatividad con los objetivos educativos 

de los planes y los programas escolares. La realización de estos programas logra 

resultados que permiten la estimulación de la creatividad y de otras habilidades 

cognitivas en los estudiantes, siendo que la creatividad es una habilidad de 

pensamiento que se hace presente en las actividades escolares y que influye en la 

mejora del aprovechamiento escolar de los niños. 

Por un lado, los estudios enseñan que la creatividad no siempre se mueve en 

la misma línea que el aprovechamiento escolar y que su influencia para obtener 

resultados favorables no siempre es determinante. 
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Algunos estudios dan cuenta de que la creatividad o algunas de sus 

dimensiones son un predictor del éxito y el logro académico (Chiecher et al., 2018; 

Garaigordobil y Torres, 1996; Gonzalez Fontao, 2003; Lamana Selva y De la Peña, 

2018; Marjoribanks, 1976; Mourgues, Tan, Hein, Ellioty y Grigorenko, 2016;  Nisa 

Khan, 2009; Pastor y David, 2017; Peña García et al., 2017; Pérez Fabello y 

Campos, 2007; Sarwandiato et al., 2020;  Sethi, 2012). Estos estudios muestran que 

la creatividad es una variable que puede determinar, no totalmente pero sí de forma 

importante, el desempeño de los educandos durante el proceso de escolarización. 

Objeciones a estos resultados son dadas por Olatoye, Akintude y Yakasai 

(2010), quienes encontraron bajas correlaciones entre la creatividad y el rendimiento 

escolar. Campos y González (1993) encontraron que la creatividad de los 

estudiantes universitarios tiene una nula influencia en las áreas de geografía, historia 

y matemáticas y muy baja influencia en las áreas de las bellas artes.  

Otros estudios han encontrado correlaciones nulas o muy pobres entre la 

creatividad y el rendimiento escolar (Atwood y Pretz, 2016; Díaz Martínez et al., 

2016; Hidalgo Fuentes, Soospeda-Baeza y Martínez-Álvarez, 2018; Lara Coral, 

Álvarez Mejía y Yepes Ocampo, 2011; Mohammadi, Moslemi y Qomo, 2016; Ramos 

Moreno, López-Fernández, Llamas-Salguero, 2017). 

Algunas investigaciones relacionan dimensiones específicas de la creatividad 

con el rendimiento académico. 

Cuando se realizó una investigación con estudiantes de octavo grado (Walia, 

2012), se observó que existe una correlación entre la creatividad y el rendimiento 

académico en matemáticas, además de observar que las niñas son mejores en 
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flexibilidad creativa que los niños. De manera similar, Mann (2009) muestra que 

existe correlación entre estas dos variables y, además, que el rendimiento académico 

en matemáticas es un predictor del potencial creativo futuro.  

Caballero García y Fernández García (2018), en sus hallazgos, obtuvieron 

correlación significativa entre la creatividad y el rendimiento en lengua. Cardona 

Reyes (2016) realizó un estudio con estudiantes mexicanos y encontró una 

correlación significativa entre la flexibilidad narrativa y español y matemáticas    

Uno de estos estudios que se han realizado determinan que la imagen mental 

no se correlaciona con la gran mayoría de las calificaciones de las asignaturas 

académicas, excepto en las de educación artística (Campos, González y Calderón 

1996), o que el control y la visualización de la imagen mental se relaciona con el 

rendimiento académico de forma moderada (Campos et al., 1997).  

El razonamiento espacial es una característica, del mismo modo que es 

manejada como una variable de la inteligencia o de la creatividad. En este sentido, 

Maris Vázquez y Noriega Biggio (2011) observaron que existe una correlación entre 

el razonamiento espacial y los niveles de rendimiento académico. También 

observaron que el logro es mayor en hombres que en mujeres. Cardona Reyes 

(2016) encontró que no hay relación entre originalidad gráfica y español y 

matemáticas. Alonso Lacasta, Martínez-Monteagudo y Martín-Lobo (2015) 

encontraron relación entre la creatividad y el rendimiento académico musical. 

Dos estudios relacionados con conceptos de creatividad de Csikszentmihalyi 

(1998) dan a conocer resultados similares. Por un lado, se determinó que los factores 

del tiempo dedicado al estudio y la experiencia de flujo en las tareas escolares han 
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resultado ser predictores del rendimiento académico (Jiménez Torres y Cruz 

Quintana, 2011). Otro estudio similar observó que la inteligencia y la dependencia-

independencia de campo correlacionó significativamente con el rendimiento 

académico (Campos y González, 1994a). 

Otro trabajo interesante es el realizado por Freund y Holling (2008), en el que 

se ha determinado que los niveles de creatividad varían entre las aulas y dependen 

de la motivación que ofrezca el profesor para desarrollar esa capacidad y no solo de 

la aptitud creativa de los alumnos. 

Krumm et al. (2015) encontraron que, dentro de la escuela, la percepción y la 

evaluación entre pares sobre la creatividad que posee un compañero mejora la 

producción creativa en tareas escolares, lo cual indica la importancia de generar 

confianza en los alumnos para lograr una mejor formación, ya que una imagen 

positiva de sí mismos en relación a la creatividad, concluye el estudio, obtiene 

puntuaciones más elevadas en las pruebas. 

Los resultados de los estudios no son totalmente contundentes para cerrar 

este tema; algunas investigaciones informan sobre las correlaciones entre el 

aprovechamiento escolar y la creatividad; pero otro tanto indica lo contrario; la gran 

mayoría apunta a la necesidad de que los docentes fomenten la creatividad para 

mejorar significativamente el aprovechamiento escolar. 

Esta investigación permitió determinar la relación entre la creatividad y el 

aprovechamiento escolar y observar si esta habilidad cognitiva es un indicador de 

éxito en el contexto áulico. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
Este estudio tuvo como propósito investigar si existe correlación significativa 

entre los niveles de creatividad y aprovechamiento escolar en matemáticas y lengua 

en niños que han concluido el sexto grado de educación primaria. Se pormenorizan a 

continuación los procedimientos metodológicos que guiaron este proceso. 

 
Tipo de investigación 

 Esta investigación fue cuantitativa, de tipo no experimental, correlacional y 

transversal. Se describió el comportamiento de la variable creatividad sobre la varia-

ble de aprovechamiento escolar. 

 
Población  

La población estuvo conformada por estudiantes entre 11 y 15 años de edad 

de diversas escuelas en la zona norte de la ciudad de Guadalajara y fueron alumnos 

de sexto grado de primaria que concluyeron su educación primaria en el ciclo escolar 

2016-2017. 

 Se tomó de la población estudiantil los grupos de sexto grado elegidos para 

este estudio. La aplicación se realizó a 107 estudiantes de dos escuelas públicas y 

una particular. Las escuelas primarias Juan de la Barrera y República de Filipinas 

son del turno vespertino y de carácter público. La escuela particular elegida es el Co-

legio  “Vicente Guerrero” en el turno matutino. 
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Los sujetos que participaron en este estudio tienen su lugar de residencia en 

los municipios de Guadalajara y algunos otros cercanos a la escuela. La zona donde 

se encuentran ubicadas las escuelas primarias está clasificada con un grado de mar-

ginación bajo. 

 
Muestra 

Dado el tipo de investigación no fue posible trabajar con una muestra de tipo 

no aleatoria, de tal modo que se utilizó un muestreo no probabilístico donde se se-

leccionó a los alumnos de sexto grado de las escuelas disponibles y se utilizaron dos 

variables: el aprovechamiento escolar y la creatividad. Se buscó que la población tu-

viera un mismo grado de estudios y con edades muy similares y de una misma zona 

de asistencia a la escuela. 

La muestra quedó conformada de la siguiente manera: de la escuela primaria 

Juan de la Barrera, 17 alumnos; de la escuela primaria República de Filipinas, 80 

alumnos y del Colegio Vicente Guerrero, 10 alumnos, siendo un total de 107 alumnos 

en el corte final de sexto grado. 

 
Hipótesis principal y nula 

                   A continuación, se presentan la hipótesis principal de investigación y la 

hipótesis nula, sometidas a prueba en el estudio. 

         Hi: Existe correlación entre los niveles de creatividad y el aprovechamiento es-

colar de alumnos de sexto grado de educación primaria. 

         Ho: No existe correlación entre los niveles de creatividad y el aprovechamiento 

escolar de alumnos de sexto grado de educación primaria. 



72 
 

Instrumentos  

Para la primera variable que fue el aprovechamiento escolar, se utilizó una 

sección de la prueba que emplea la Secretaría de Educación Pública para realizar el 

concurso anual de la olimpiada del conocimiento para sexto grado de educación pri-

maria en las asignaturas de español y matemáticas (ver Apéndice A). De esta mane-

ra, se conformó la variable aprovechamiento escolar, de acuerdo con los resultados 

que se obtuvieron en dicha prueba.  

La prueba fue preparada desde la concepción de las competencias que los 

egresados de educación primaria deben poseer al concluir la educación primaria. La 

prueba tiene una mayor carga de reactivos en dos asignaturas, que son: español y 

matemáticas. 

La prueba de español va de la medida de 0 a 21 puntos posibles y la de ma-

temáticas de 0 a 12 puntos posibles. 

Para la segunda variable que es el grado de creatividad, se utilizó una adapta-

ción del Torrance Test of Creative Thinking Figural Booklet A (TTCT: Figural Cua-

derno A) del programa para la atención educativa del alumnado de altas capacidades 

intelectuales en España (Jiménez González, Artíles Hernández, Rodríguez Rodrí-

guez y García Miranda, 2007). 

En el test, la fluidez se mide sumando la cantidad de respuestas que dan los 

alumnos; la flexibilidad, por la variedad de respuestas; la originalidad se mide por las 

respuestas poco convencionales a los dibujos del test y, finalmente, la elaboración, 

por la atención que se presta los detalles, el cuidado y mejoramiento de un dibujo. 
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La prueba estandarizada consiste en espacios donde se ha iniciado un dibujo 

y el sujeto completa el dibujo con alguna figura que sugiera su imaginación. En algu-

nas secciones, el dibujo sugirió una historia. En otra sección, al terminar su dibujo, le 

dieron un título a la historia que estuvieron representando por esa figura. Las seccio-

nes tienen un límite de tiempo de diez minutos. Este instrumento aparece en el 

Apéndice B. 

Las puntuaciones se obtuvieron a partir de la suma de las cuatro dimensiones 

medidas por el test que son fluidez, originalidad, elaboración y flexibilidad. Puede ob-

tenerse el valor estandarizado para la creatividad, se determinaron como resultado 

de la suma de los puntos obtenidos en las cuatro dimensiones que conforman la 

creatividad en el test de Torrance que son los siguientes (a) originalidad, (b) fluidez, 

(c) elaboración y (d) flexibilidad. 

La suma de las puntuaciones obtenidas en las cuatro dimensiones del Figural 

A proporcionan la puntuación estándar. Las puntuaciones estandarizadas se consul-

taron en el manual de normas técnicas elaborado por los autores antes menciona-

dos. Una vez obtenida la puntuación, se buscó el valor estandarizado con respecto a 

los valores establecidos, según estándares marcados por el instrumento adaptado. 

Las medidas estándar o promedio están localizadas en puntuaciones entre 80 y 120 

puntos, las cuales son consideradas término medio. Se consideran superiores al tér-

mino medio las puntuaciones mayores al promedio y el máximo de las puntuaciones 

a obtener es de 260. EI instrumento provee un espacio para asentar datos demográ-

ficos: edad y género. 
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El TTCT ha sido utilizado en muchas investigaciones que tienen como tema la 

creatividad (De Souza Fleith, et al., 2002; Garaigordobil, 2006; Guncer y Oral, 1993; 

Hernández Vital y Bouvet, 2006; Mairos Nogueira, 2006;  Wang, Peck y Chern, 

2010). 

 
Recolección de información  

Cuando se administraron los instrumentos a los estudiantes, se tomó la pobla-

ción de grupos de niños y niñas de sexto grado donde las autoridades educativas au-

torizaron aplicar las pruebas. Se asistió a tres instituciones de educación primaria, 

una de índole privada y dos más que son públicas. El TTCT adaptado fue utilizado de 

acuerdo con el manual existente para que los resultados sean los óptimos y los espe-

rados. Antes de aplicar la prueba, se solicitó autorización a la institución y a los pa-

dres de familia para administrar dicho test. 

 
Operacionalización de las variables de estudio 

La operacionalización de las variables y las hipótesis de estudio puede apre-

ciarse en la Tabla 1 y la Tabla 2, respectivamente.  
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Tabla 1 
Operacionalización de las variables 

 
 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
instrumental 

Definición 
operacional 

Creatividad Es la capacidad de 
un individuo para 
proponer 
soluciones diversas 
y/o innovadoras a 
problemas 
propuestos o 
plantear nuevas 
preguntas a 
determinadas 
situaciones. 

Esta variable se 
determina por la 
puntuación 
obtenida por las 
respuestas de la 
prueba 
estandarizada 
Torrance Test of 
Creative Thinking 

La puntuación que 
distingue el nivel 
de creatividad 
oscila el promedio 
entre 80 y 120. El 
rango de la prueba 
va de 0 a 260. 

Aprovechamiento 
escolar 

Son los logros de 
aprendizaje 
cuantificables que 
ha obtenido el 
alumno durante 
cierto periodo de 
tiempo basado en 
los aprendizajes 
esperados que se 
han marcado como 
objetivo. 

Variable que se 
determina a través 
de las 
calificaciones 
obtenidas por una 
prueba 
estandarizada 
creada por la SEP 
para alumnos de 
sexto grado de 
educación primaria. 

La calificación va 
de 0 a 10 
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Tabla 2 
Operacionalización de las hipótesis de estudio 
 
Hipótesis Variables Escala Escala de 

valores 
Prueba 
estadística 

Existe 
correlación entre 
los niveles de 
creatividad y el 
aprovechamiento 
escolar de los 
niños de sexto 
grado de 
educación 
primaria 

Creatividad 
 
 
Dimensiones 
-Originalidad 
-Elaboración 
-Fluidez 
-Flexibilidad 

De intervalo Mínimo 0 
Máximo 260 
 
 
0-163 
0-34 
0-37 
0-26 

Análisis de 
regresión 
múltiple 

Hipótesis nula    
No existe 
correlación entre 
los niveles de 
creatividad y el 
aprovechamiento 
escolar de los 
niños de sexto 
grado de 
educación 
primaria 

Aprovechamiento 
escolar 
 
Lengua 
Matemáticas 

De intervalo Calificación 
de 0 a 10 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
El presente capítulo tiene la finalidad de presentar el análisis estadístico de los 

datos recopilados durante la investigación, incluye la descripción de los sujetos que 

participaron en esta investigación con base en la edad, género y escuela, las estadís-

ticas descriptivas de las variables de estudio, la prueba de hipótesis donde se analiza 

si existe correlación entre las variables creatividad y aprovechamiento escolar y los 

efectos de las variables demográficas. 

  
Descripción de la muestra 

 El estudio se realizó en tres escuelas primarias a alumnos que concluyeron el 

sexto grado. El total de sujetos de la muestra fue de 107 casos válidos. La descrip-

ción de elementos demográficos de la escuela, sexo y edad aparecen en el Apéndice 

C. 

Los participantes provienen de tres instituciones diferentes y los números va-

rían de acuerdo con los tamaños de las tres escuelas. En la escuela Repúblicas de 

Filipinas participaron 80 alumnos (74.8%), en la Juan de la Barrera, 17 alumnos 

(15.9%) y en el colegio Vicente Guerrero, 10 alumnos (9.3%).  

Al analizar los datos, se encontró que en el estudio participaron 107 sujetos en 

total, de los cuales 49 fueron mujeres (45.8%) y 58 fueron hombres (54.2%).  
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La edad de los participantes oscila entre el rango de 11 a 15 años de edad, 

siendo los alumnos con 12 años de edad los que tienen una mayor frecuencia 

(61.7%). 

 
Estadísticas descriptivas de  

las variables de estudio 

Se presentan a continuación las estadísticas descriptivas de las dos variables 

que se establecieron en la presente investigación: la variable independiente 

creatividad y sus dimensiones (originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad) y la 

variable dependiente aprovechamiento escolar en español y matemáticas. Las tablas 

con los resultados para esta sección se incluyen en el Apéndice D. 

 
Creatividad 

La variable creatividad se midió mediante una adaptación del TTCC. Para 

cada una de las dimensiones de la creatividad, se obtuvieron sus valores medidos. 

Para la dimensión originalidad, se obtuvo una media de 59.58 (DE = 22.5) donde los 

valores posibles van de 0 a 163, y el valor mínimo observado fue de 9 y un máximo 

de 128. Para la dimensión fluidez, la media fue igual a 15.66 (DE = 5.5). El intervalo 

posible oscila entre 0 y 44 con un mínimo observado de 6 y un máximo de 33. La 

dimensión de elaboración, que tiene un mínimo de 0 y un máximo de 19 con un 

rango observado de 0 a 37 puntos, mostró una media de 5.44 (DE = 4.4). El rango 

posible de la dimensión flexibilidad oscila entre 0 y 26 puntos, observándose un valor 

mínimo de 3 y un máximo de 22 puntos con una media de 12.41 (DE = 4.019). 
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Aprovechamiento escolar 

La variable aprovechamiento escolar se midió por medio de un examen 

estandarizado creado por la Secretaría de Educación Pública. La variable 

aprovechamiento escolar fue medida en dos áreas, español y matemáticas. 

El rango de valores posibles en español oscila de 0 a 21 puntos. Los valores 

observados oscilan entre un mínimo de 1 y un máximo de 16, con una media de 7.48 

(DE = 3.225). 

El rango de valores posibles en matemáticas va de 0 a 12 y los valores 

obtenidos van de un mínimo de 0 a un máximo de 7, con una media de 2.99 (DE = 

1.495).  

 
Prueba de hipótesis 

El presente estudio buscó determinar si existe correlación entre la creatividad 

y el rendimiento académico. La creatividad se midió por medio de la aplicación de 

una adaptación del TTCC y el aprovechamiento escolar mediante una prueba 

estandarizada elaborada por la Secretaría de Educación Pública.  

La hipótesis de investigación postula que existe correlación entre los niveles 

de creatividad y de aprovechamiento escolar de los alumnos de sexto grado de edu-

cación primaria participantes. 

La hipótesis nula postula que no existe correlación entre los niveles de creati-

vidad y de aprovechamiento escolar de los alumnos de sexto grado de educación 

primaria participantes. 

Para probar la hipótesis nula, se utilizó el análisis de regresión lineal. Las sali-

das de las pruebas computarizadas se anexan en el Apéndice E.  
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Se realizaron análisis predictivos del aprovechamiento escolar en español y 

matemáticas a partir de cada una de las dimensiones de la creatividad. 

Lo datos obtenidos muestran que no hay relación entre las dimensiones de la 

creatividad (flexibilidad, originalidad, elaboración y fluidez) y el aprovechamiento es-

colar en Español (F(4,102) = 1.520, p = .202, R = .237, R² = .056, R² corregida = 

.019). 

Los coeficientes beta tipificados de las dimensiones de la creatividad asumie-

ron los siguientes valores en relación con el aprovechamiento escolar en español: 

para originalidad, igual a .102; para fluidez, igual a -.264; para elaboración, igual a 

.035 y para flexibilidad, igual a -.069. 

Las observaciones realizadas permiten concluir que no existe correlación en-

tre creatividad y aprovechamiento escolar en español. 

Asimismo, los datos obtenidos muestran que no hay relación entre las dimen-

siones de la creatividad (flexibilidad, originalidad, elaboración y fluidez) y el aprove-

chamiento escolar en matemáticas (F(4,102) = .583, p = .676, R = .149, R² = .022, R² 

corregida = -.016). 

Los coeficientes beta tipificados de las dimensiones de la creatividad asumie-

ron los siguientes valores en relación con el aprovechamiento escolar en matemáti-

cas: para originalidad, igual a -.054; para fluidez, igual a .172; para elaboración, igual 

a -.125 y para flexibilidad, igual a -.091. 

De igual modo, los datos obtenidos muestran que no hay relación entre ningu-

na de las dimensiones de la creatividad (flexibilidad, originalidad, elaboración y flui-
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dez) con el aprovechamiento escolar en general (F(4,102) = .965, p = .430, R = .191, 

R² = .036, R² corregida = -.001). 

Los coeficientes beta tipificados de las dimensiones de la creatividad asumie-

ron los siguientes valores en relación con el aprovechamiento escolar: para originali-

dad, igual a .065; para fluidez, igual a -.157; para elaboración, igual a -.019; para fle-

xibilidad, igual a -.094.  

Las observaciones realizadas permiten concluir que se retiene la hipótesis nu-

la y se rechaza la hipótesis de investigación ya que no existe correlación entre creati-

vidad y aprovechamiento escolar. 

 
Efectos de las variables demográficas 

En el presente estudio, se realizaron otros análisis para determinar si existía 

una relación significativa entre las dimensiones de la creatividad, el aprovechamiento 

escolar, la edad y el sexo de los participantes, las cuales aparecen en el Apéndice F.  

Las correlaciones entre edad y creatividad (R = .047), con sus dimensiones 

(originalidad, R = .029; fluidez, R = .055; elaboración, R = .083; flexibilidad, R = .043), 

así como las correlaciones entre edad y el aprovechamiento escolar en español (R = 

-.068) y matemáticas (R = -.154), muestran que no hay efecto significativo de la edad 

sobre la creatividad o el aprovechamiento escolar. 

Respecto a los efectos del género, no se observaron diferencias significativas 

de medias de creatividad entre los géneros femenino y masculino, excepto en la 

dimensión elaboración, donde la diferencia entre mujeres (M = 6.82, DE = 4.300) y 

varones (M = 4.28, DE = 4.188) resultó significativa (t(105) = 3.089, p = .003). 
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CAPÍTULO V 

 
RESUMEN, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES  

Y RECOMENDACIONES 

 
Resumen 

Introducción 

El presente estudio tuvo como finalidad conocer si existe correlación entre las 

variables creatividad y aprovechamiento escolar de los estudiantes de sexto grado de 

enseñanza primaria de un grupo de instituciones privadas y públicas de la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. 

A continuación, se presenta una síntesis de las discusiones teóricas y metodo-

lógicas sobre el tema, incluyendo los resultados obtenidos. En estas secciones, se 

presentan las discusiones de los resultados y una serie de recomendaciones que po-

drán servir a directivos y docentes que permitan mirar la creatividad como una he-

rramienta que ayude al trabajo escolar. 

 
Planteamiento del problema 

Esta investigación tuvo como objeto de estudio saber si la creatividad de los 

estudiantes tiene relación significativa con el aprovechamiento escolar. Se analizaron 

las distintas dimensiones de la creatividad (flexibilidad, originalidad, elaboración y 

fluidez) y su relación con el aprovechamiento escolar en dos asignaturas escolares, 
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español y matemáticas, en alumnos del sexto grado de educación primaria de las es-

cuelas públicas y particulares incluidas en el estudio. 

Esta investigación respondió a la siguiente la pregunta: ¿existe relación signi-

ficativa entre el nivel de creatividad y el aprovechamiento escolar de los niños de 

sexto grado de educación primaria participantes del estudio? 

 
Breve revisión de la literatura 

La literatura científica que habla sobre la relación existente entre creatividad y 

aprovechamiento escolar ha ido creciendo con el tiempo, pero basta decir que es un 

tema reciente. Ambos conceptos, relacionados o separados, se observan desde 

distintas vertientes del pensamiento y así como existe una variedad de enfoques, 

también existe una gran amplitud de conceptualizaciones.  

La creatividad se estudia como aptitud, proceso cognitivo, actitud a 

desarrollar, producto, personalidad del sujeto creativo que intenta ser medido a 

través de distinto instrumentos, utilizado como metodología de trabajo o únicamente 

comprendido en su contexto (Morales Valiente, 2017; Tristán López y Mendoza 

González, 2016). 

Respecto al aprovechamiento escolar, se observa en la literatura 

especializada un concepto polisémico. En ocasiones es llamado desempeño 

académico, rendimiento escolar, rendimiento académico ó logro educativo y en otras 

tantas es una dimensión de estos, que sucede principalmente dentro de la escuela  

(González Lomelí, 2002; Medina, Fereira y Marzol, 2018; Pozo Llorente et al., 2012; 

Reynoso Orozco y Méndez Luévano, 2018). 
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Los estudios sobre la correlación con el aprovechamiento escolar se centran 

sobre los programas para mejorar el logro educativo, las dimensiones de la 

creatividad y su contexto en relación con el aprovechamiento escolar. 

Los programas aplicados en la mejora de la creatividad para la maximización 

de las habilidades de los alumnos han tenido un impacto importante para un mejor 

desempeño escolar y los efectos de la puesta en práctica no solo impactan en la 

mejora del aprendizaje, sino en otros aspectos como los emocionales y afectivos 

(Aysin y Serap, 2017; De Acedo Lizarraga et al., 2010; Zhabanova et al., 2015). La 

aplicación de enfoques para la creatividad siempre ha tenido un impacto significativo 

y con resultados visibles en las aulas 

Algunos estudios dan cuenta de la importancia de la creatividad como un 

predictor del logro escolar (Chiecher et al., 2018; Mourgues et al., 2016;  Pastor y 

David, 2017; Peña García, et al, 2017; Sarwandiato et al., 2020;  Sethi, 2012). Por 

otro lado, también se presentaron investigaciones que muestran que no existe una 

relación significativa o que las relaciones existentes simplemente son muy pobres 

para predecir el éxito académico (Atwood y Pretz, 2016; Díaz Martínez et al., 2016; 

Hidalgo Fuentes et al., 2018; Mohammadi et al, 2016; Ramos Moreno et al, 2017). 

Hay estudios que muestran correlación entre la creatividad y algún aspecto 

académico, tales como música (Martín Lobo, 2015), matemáticas (Mann, 2009) y 

lengua nativa (Caballero García y Fernández García, 2018). 

Finalmente, hay algunos estudios que observan que las características de 

trabajo escolar o hábitos de estudio pueden beneficiar o perjudicar la creatividad en 

el aprovechamiento escolar. Csikszentmihalyi (1998) observó que predicen el 
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rendimiento académico los factores del tiempo dedicado al estudio y la experiencia 

de flujo en las tareas escolares. La motivación positiva para desarrollar la aptitud 

creativa es también un predictor (Freund y Holling, 2008) o la percepción de los 

pares (Krumm et al., 2015).  

 
Metodología 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo cuantitativo, no experimental, correlacional y 

transversal. Describe el comportamiento de las variables creatividad y aprovecha-

miento escolar y de las relaciones entre sí. 

 
Participantes 

Los participantes de este estudio fueron 107 estudiantes de entre 11 y 15 años 

de edad que cursaron el sexto grado en un grupo de escuelas primarias públicas y 

privadas de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
Instrumentos 

Para la presente investigación, se aplicaron dos instrumentos para la recolec-

ción de información. Para la variable aprovechamiento escolar, se utilizó un examen 

estandarizado diseñado por la Secretaría de Educación Pública para realizar el con-

curso anual de la olimpiada del conocimiento para sexto grado de educación primaria 

en las asignaturas de español y matemáticas.  

Para la variable creatividad, se utilizó una adaptación del Torrance Test of 

Creative Thinking Figural Booklet A (TTCT: Figural Cuaderno A) del programa para la 
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atención educativa del alumnado de altas capacidades intelectuales en España (Ji-

ménez González et al., 2007). 

 
Resultados 

La hipótesis de investigación postula que existe correlación entre los niveles 

de creatividad y el aprovechamiento escolar en los alumnos de sexto grado de edu-

cación primaria participantes. La investigación ha encontrado que no existe relación 

significativa entre creatividad y aprovechamiento escolar. Por tal motivo, se rechaza 

la hipótesis de investigación y se retiene la hipótesis nula. 

Lo resultados obtenidos en esta investigación muestran que no hay relación 

entre creatividad y aprovechamiento escolar (F(4,102) = .965, p = .430, R = .191, R² 

= .036, R² corregida = -.001. 

 
Discusión 

El propósito de esta investigación fue conocer la relación entre creatividad y 

aprovechamiento escolar en un grupo de alumnos de sexto grado de educación pri-

maria. El estudio se realizó en escuelas del estado de Jalisco, México. Existen inves-

tigaciones que han estudiado esta relación y han encontrado resultados diversos. 

 Este estudio descubrió que no existe relación significativa entre las dimensio-

nes de la creatividad y el aprovechamiento escolar, por lo cual se rechazó la hipóte-

sis de investigación y se retuvo la hipótesis nula. Este hallazgo coincide con algunas 

investigaciones que observan la poca o nula relación entre creatividad y aprovecha-

miento escolar (Atwood y Pretz, 2016; Díaz Martínez et al., 2016; Hidalgo Fuentes, et 
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al., 2018; Lara Coral et al., 2011; Mohammadi et al., 2016; Olatoye, Akintude y Yaka-

sai, 2010; Ramos Moreno et al., 2017; Walia, 2012). 

La ausencia en la correlación entre estas dos variables puede deberse a va-

rios factores. En primer lugar, la creatividad no es un elemento del currículo; por tan-

to, no tiene una calificación, no se enseña ni existe la seguridad de que se aprende 

en el contexto escolar. Tal como está planteado el plan de estudios en las escuelas, 

no es posible conocer de forma certera si la creatividad de los estudiantes es nece-

saria para tener un buen aprovechamiento escolar. Parece ser que la creatividad es 

una herramienta un tanto ajena al currículo, pero no a la escuela, ya que muchos 

problemas cotidianos a la escuela se resuelven con originalidad y creatividad. 

Hay que anotar también que las metodologías de trabajo tienen una tendencia 

que no alienta la creatividad. Se proyectan aprendizajes deseados en las guías curri-

culares y el logro del aprendizaje está en referencia al ajuste respecto al objetivo, es 

decir, el logro del estudiante mide su capacidad de responder a una pregunta con 

una respuesta y metodología específicas ya diseñadas y esperadas por parte del do-

cente. 

Usualmente en las escuelas, no se esperan respuestas diversas a un proble-

ma de trabajo escolar. Cada disciplina científica posee metodologías de trabajo, en 

muchas ocasiones éstas, aunque son metodologías activas no siempre promueven la 

creatividad. 

Otro factor determinante es el trabajo de los docentes, la planeación, el uso de 

los recursos, su gestión de trabajo puede motivar o desalentar al trabajo creativo del 

estudiante. En términos generales, los docentes buscan que el estudiante logre el 
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objetivo planteado con procesos específicos. Los profesores y profesoras realizan 

pocas trayectorias formativas que permitan el uso de la creatividad y secuencias di-

dácticas que no logran incentivar la resolución creativa en las distintas disciplinas en 

la ciencia. 

En el ámbito social no siempre la creatividad es apreciada, el logro de resulta-

dos a corto plazo es una prioridad y los procesos creativos necesitan un ambiente 

positivo y tiempo para el logro de resultados. 

 Se concluye que no se observó alguna relación significativa entre las dimen-

siones de la creatividad (originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad) y el aprove-

chamiento escolar en general o con las áreas de español o matemáticas. 

También se observó que no hay una relación significativa entre creatividad y 

edad. Sin embargo, hay estudios donde se muestra que existe una relación significa-

tiva con la edad. La creatividad se va incrementando con la edad de forma importan-

te, como se observan en una variedad de investigaciones (Gatica y Bezama, 2019; 

Krumm et. al., 2013; Lau y Cheung, 2010; Ramírez Díaz et al., 2019; Wu y Chiou, 

2008).  

Finalmente, no se obtuvieron datos que permitieran observar una relación en-

tre la creatividad y el género, como también lo observó Espinoza Méndez (2005). 

Los hallazgos de esta investigación permiten concluir que no existe una rela-

ción significativa entre la creatividad y el aprovechamiento escolar. Adicionalmente, 

no se observaron relaciones significativas de creatividad con el género o la edad. 
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Conclusiones 

La presente investigación se llevó a cabo para identificar si existe relación entre 

la creatividad y el aprovechamiento escolar.  Después de recabar la información y 

realizar los análisis estadísticos pertinentes de las variables de estudio se establecen 

las siguientes conclusiones: 

1. La hipótesis de investigación se rechaza y se retiene la hipótesis nula. 

2. No se encontró alguna relación significativa entre las dimensiones de la creati-

vidad (originalidad, fluidez, elaboración y flexibilidad) con el aprovechamiento esco-

lar, ni con las áreas de español y matemáticas, lo que hace pensar en que la creati-

vidad no es un variable relevante en el currículo escolar. 

3. Los análisis de los efectos de las variables demográficas no encontraron una 

relación significativa con la creatividad.  

 
Recomendaciones 

Partiendo de los análisis realizados, los resultados y las conclusiones de este 

estudio, se plantean algunas recomendaciones que pueden ser útiles para trabajos 

futuros, para investigadores y para docentes de instituciones educativas. 

 
Para docentes 

1. Crear conciencia en los docentes para diseñar y aplicar estrategias de trabajo 

escolar con alumnos en distintos niveles educativos para que logren desarrollar la 

creatividad. 
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2. Establecer programas de intervención educativa que permitan a los 

estudiantes desarrollar la creatividad en distintos aspectos escolares o de la vida 

cotidiana. 

 
Para instituciones educativas 

1. Permitir la apertura para realizar programas de intervención, incorporando 

estrategias de trabajo que logren desarrollar la creatividad de los alumnos. 

2. Realizar evaluaciones diagnósticas que reconozcan la creatividad en los 

alumnos. 

3. Diseñar actividades permanentes que permitan a docentes valorar la 

creatividad y los incentivos e implementar estrategias de trabajo que desarrollen esta 

aptitud en los alumnos. 

4. Capacitar al personal docente en programas para desarrollar la creatividad en 

los alumnos y evaluarla.  

 
Para futuras investigaciones 

1. Replicar los instrumentos utilizados en esta investigación en una muestra más 

numerosa. 

2. Realizar la aplicación de los instrumentos con distintas edades para observar 

el efecto de esta sobre el aprovechamiento escolar. 

3. Aplicar los instrumentos en un mismo grado escolar y comparar los resultados 

del aprovechamiento escolar entre un examen estandarizado y las calificaciones para 

observar las diferencias. 
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4. Aplicar los instrumentos utilizando otros enfoques teóricos para observar otras 

dimensiones de la creatividad u otros aspectos distintos a la aptitud. 

5. Realizar la observación de la creatividad y del aprovechamiento escolar 

utilizando otros instrumentos que midan las mismas variables. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

APÉNDICE A 

 
INSTRUMENTO DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR 
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Instrumento de aprovechamiento escolar: 

Olimpiada del conocimiento infantil para sexto grado. 
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APÉNDICE B 

 
INSTRUMENTO DE CREATIVIDAD 
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Instrumento de creatividad.   
adaptación de TORRANCE TEST  

OF CREATIVE THINKING. FIGURAL A 
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APÉNDICE C 

 
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
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Descripción de variables demográficas 

Escuela 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acu-

mulado 

Válidos 

Vicente Guerrero 10 9,3 9,3 9,3 

República de Filipinas 80 74,8 74,8 84,1 

Juan de la Barrera 17 15,9 15,9 100,0 

Total 107 100,0 100,0  
 

 
Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumu-

lado 

Válidos 

Femenino 49 45,8 45,8 45,8 

Masculino 58 54,2 54,2 100,0 

Total 107 100,0 100,0  
 

 
Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acu-

mulado 

Válidos 

11 26 24,3 24,3 24,3 

12 66 61,7 61,7 86,0 

13 11 10,3 10,3 96,3 

14 3 2,8 2,8 99,1 

15 1 ,9 ,9 100,0 

Total 107 100,0 100,0  
 
 

 

 



 

 
 

 

 

APÉNDICE D 

 
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE VARIABLES DE ESTUDIO 
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Estadísticas descriptivas de variables de estudio 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

Asimetría Curtosis 

Estadís-

tico 

Estadís-

tico 

Estadís-

tico 

Estadís-

tico 

Estadís-

tico 

Estadís-

tico 

Error 

típico 

Estadís-

tico 

Error 

típico 

Originalidad 107 9 128 59,58 22,512 ,516 ,234 ,231 ,463 

Fluidez 107 6 33 15,66 5,563 ,517 ,234 ,016 ,463 

Elaboración 107 0 19 5,44 4,407 1,127 ,234 1,269 ,463 

Flexibilidad 107 3 22 12,41 4,019 ,396 ,234 -,207 ,463 

Espa 107 1 16 7,48 3,225 ,264 ,234 -,510 ,463 

Matema 107 0 7 2,99 1,495 ,292 ,234 -,257 ,463 

N válido (según 

lista) 
107 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

APÉNDICE E 

 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 
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Prueba de hipótesis 

Regresión                         

 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado-

corregida 

Error tip. de la esti-

mación 

1 ,237a ,056 ,019 3,194 

2 ,235b ,055 ,028 3,181 

3 ,231c ,054 ,035 3,168 

4 ,227d ,051 ,042 3,156 

a. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Elaboración, Originalidad, Fluidez 

b. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Originalidad, Fluidez 

c. Variables predictoras: (Constante), Originalidad, Fluidez 

d. Variables predictoras: (Constante), Fluidez 

ANOVAa 

Modelo Suma de cua-

drados 

Gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 62,039 4 15,510 1,520 ,202b 

Residual 1040,653 102 10,202   

Total 1102,692 106    

2 

Regresión 60,753 3 20,251 2,002 ,118c 

Residual 1041,939 103 10,116   
Total 1102,692 106    

3 

Regresión 59,069 2 29,534 2,943 ,057d 

Residual 1043,623 104 10,035   
Total 1102,692 106    

4 

Regresión 56,595 1 56,595 5,681 ,019e 

Residual 1046,097 105 9,963   

Total 1102,692 106    

a. Variable dependiente: Español 

b. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Elaboración, Originalidad, Fluidez 

c. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Originalidad, Fluidez 

d. Variables predictoras: (Constante), Originalidad, Fluidez 

e. Variables predictoras: (Constante), Fluidez 
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Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipi-

ficados 

T Sig. 

B Error tip. Beta 

1 

(Constante) 9,555 1,039  9,196 ,000 

Originalidad ,015 ,026 ,102 ,560 ,577 

Fluidez -,153 ,112 -,264 -1,375 ,172 

Elaboración ,026 ,073 ,035 ,355 ,723 

Flexibilidad -,055 ,132 -,069 -,420 ,676 

2 

(Constante) 9,614 1,021  9,417 ,000 

Originalidad ,015 ,026 ,108 ,595 ,553 

Fluidez -,153 ,111 -,263 -1,375 ,172 

Flexibilidad -,054 ,131 -,067 -,408 ,684 

3 

(Constante) 9,450 ,934  10,113 ,000 

Originalidad ,012 ,025 ,085 ,497 ,621 

Fluidez -,172 ,099 -,297 -1,733 ,086 

4 
(Constante) 9,534 ,916  10,413 ,000 

Fluidez -,131 ,055 -,227 -2,383 ,019 

a. Variable dependiente: Espa 

 
Variables excluidasa 

Modelo Beta dentro T Sig. Correlación par-

cial 

Estadísticos de 

colinealidad 

Tolerancia 

2 Elaboración ,035b ,355 ,723 ,035 ,942 

3 
Elaboración ,034c ,340 ,734 ,034 ,944 

Flexibilidad -,067c -,408 ,684 -,040 ,342 

4 

Elaboración ,038d ,391 ,697 ,038 ,954 

Flexibilidad -,037d -,239 ,812 -,023 ,377 

Originalidad ,085d ,497 ,621 ,049 ,309 

a. Variable dependiente: Espa 

b. Variables predictoras en el modelo: (Constante), Flexibilidad, Originalidad, Fluidez 

c. Variables predictoras en el modelo: (Constante), Originalidad, Fluidez 

d. Variables predictoras en el modelo: (Constante), Fluidez 
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Regresión 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado co-

rregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,149a ,022 -,016 1,507 

2 ,147b ,022 -,007 1,500 

3 ,132c ,017 -,002 1,496 

4 ,120d ,014 ,005 1,492 

5 ,000e ,000 ,000 1,495 

a. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Elaboración, Originalidad, 

Fluidez 

b. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Elaboración, Fluidez 

c. Variables predictoras: (Constante), Elaboración, Fluidez 

Zd. Variables predictoras: (Constante), Elaboración 

e. Variable predictora: (constante) 

 
ANOVAa 

Modelo Suma de cua-

drados 

Gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 5,294 4 1,324 ,583 ,676b 

Residual 231,696 102 2,272   

Total 236,991 106    

2 

Regresión 5,100 3 1,700 ,755 ,522c 

Residual 231,891 103 2,251   
Total 236,991 106    

3 

Regresión 4,108 2 2,054 ,917 ,403d 

Residual 232,883 104 2,239   
Total 236,991 106    

4 

Regresión 3,392 1 3,392 1,525 ,220e 

Residual 233,598 105 2,225   
Total 236,991 106    

5 

Regresión ,000 0 ,000 . .f 

Residual 236,991 106 2,236   

Total 236,991 106    

a. Variable dependiente: Matema 

b. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Elaboración, Originalidad, Fluidez 

c. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Elaboración, Fluidez 

d. Variables predictoras: (Constante), Elaboración, Fluidez 

e. Variables predictoras: (Constante), Elaboración 
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f. Variable predictora: (constante) 

 

Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipi-

ficados 

T Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 3,133 ,490  6,390 ,000 

Originalidad -,004 ,012 -,054 -,293 ,770 

Fluidez ,046 ,053 ,172 ,877 ,382 

Elaboración -,042 ,034 -,125 -1,236 ,219 

Flexibilidad -,034 ,062 -,091 -,543 ,588 

2 

(Constante) 3,129 ,488  6,413 ,000 

Fluidez ,037 ,043 ,139 ,871 ,386 

Elaboración -,043 ,034 -,127 -1,272 ,206 

Flexibilidad -,039 ,059 -,106 -,664 ,508 

3 

(Constante) 2,997 ,444  6,748 ,000 

Fluidez ,015 ,027 ,056 ,565 ,573 

Elaboración -,045 ,034 -,132 -1,323 ,189 

4 
(Constante) 3,211 ,230  13,980 ,000 

Elaboración -,041 ,033 -,120 -1,235 ,220 

5 (Constante) 2,991 ,145  20,689 ,000 

a. Variable dependiente: Matema 

 
Variables excluidasa 

Modelo Beta dentro T Sig. Correlación par-

cial 

Estadísticos de 

colinealidad 

Tolerancia 

2 Originalidad -,054b -,293 ,770 -,029 ,278 

3 
Originalidad -,084c -,479 ,633 -,047 ,306 

Flexibilidad -,106c -,664 ,508 -,065 ,375 

4 

Originalidad ,019d ,191 ,849 ,019 ,945 

Flexibilidad ,002d ,024 ,981 ,002 ,956 

Fluidez ,056d ,565 ,573 ,055 ,954 

5 

Originalidad -,010e -,102 ,919 -,010 1,000 

Flexibilidad -,023e -,235 ,815 -,023 1,000 

Fluidez ,028e ,287 ,775 ,028 1,000 

Elaboración -,120e -1,235 ,220 -,120 1,000 

a. Variable dependiente: Matema 
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b. Variables predictoras en el modelo: (Constante), Flexibilidad, Elaboración, Fluidez 

c. Variables predictoras en el modelo: (Constante), Elaboración, Fluidez 

d. Variables predictoras en el modelo: (Constante), Elaboración 

e. Variable predictora: (constante) 
 

 
Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado-

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,191a ,036 -,001 3,810 

2 ,190b ,036 ,008 3,792 

3 ,187c ,035 ,016 3,776 

4 ,181d ,033 ,024 3,762 

a. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Elaboración, Originalidad, 

Fluidez 

b. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Originalidad, Fluidez 

c. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Fluidez 

d. Variables predictoras: (Constante), Fluidez 

 
ANOVAa 

Modelo Suma de cua-

drados 

Gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 56,051 4 14,013 ,965 ,430b 

Residual 1480,584 102 14,516   

Total 1536,636 106    

2 

Regresión 55,520 3 18,507 1,287 ,283c 

Residual 1481,116 103 14,380   
Total 1536,636 106    

3 

Regresión 53,856 2 26,928 1,889 ,156d 

Residual 1482,779 104 14,257   
Total 1536,636 106    

4 

Regresión 50,301 1 50,301 3,553 ,062e 

Residual 1486,335 105 14,156   

Total 1536,636 106    

a. Variable dependiente: aprovechamiento 

b. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Elaboración, Originalidad, Fluidez 

c. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Originalidad, Fluidez 

d. Variables predictoras: (Constante), Flexibilidad, Fluidez 

e. Variables predictoras: (Constante), Fluidez 
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Coeficientesa 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes tipi-

ficados 

T Sig. 

B Error típ. Beta 

1 

(Constante) 12,688 1,239  10,237 ,000 

Originalidad ,011 ,031 ,065 ,354 ,724 

Fluidez -,107 ,133 -,157 -,806 ,422 

Elaboración -,017 ,087 -,019 -,191 ,849 

Flexibilidad -,089 ,158 -,094 -,567 ,572 

2 

(Constante) 12,649 1,217  10,391 ,000 

Originalidad ,011 ,031 ,062 ,340 ,734 

Fluidez -,108 ,132 -,157 -,813 ,418 

Flexibilidad -,090 ,157 -,096 -,577 ,565 

3 

(Constante) 12,665 1,211  10,457 ,000 

Fluidez -,081 ,107 -,119 -,759 ,450 

Flexibilidad -,074 ,149 -,078 -,499 ,619 

4 
(Constante) 12,407 1,091  11,368 ,000 

Fluidez -,124 ,066 -,181 -1,885 ,062 

a. Variable dependiente: aprovechamiento 

 
Variables excluidasa 

Modelo Beta dentro T Sig. Correlación par-

cial 

Estadísticos de 

colinealidad 

Tolerancia 

2 Elaboración -,019b -,191 ,849 -,019 ,942 

3 
Elaboración -,016c -,162 ,871 -,016 ,950 

Originalidad ,062c ,340 ,734 ,033 ,280 

4 

Elaboración -,019d -,196 ,845 -,019 ,954 

Originalidad ,030d ,173 ,863 ,017 ,309 

Flexibilidad -,078d -,499 ,619 -,049 ,377 

a. Variable dependiente: aprovechamiento 

b. Variables predictoras en el modelo: (Constante), Flexibilidad, Originalidad, Fluidez 

c. Variables predictoras en el modelo: (Constante), Flexibilidad, Fluidez 

d. Variables predictoras en el modelo: (Constante), Fluidez 



 

 
 

 
 
 
 

APÉNDICE F 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
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Análisis estadísticos de variables demográficas 
 

Correlaciones con edad 

 Edad Origina-

lidad 

Flui-

dez 

Elabora-

ción 

Flexibi-

lidad 

CREATI-

VIDAD 

Ma-

tema 

Espa 

Edad 

Correlación de 

Pearson 
1 ,029 ,055 ,083 ,043 ,047 -,154 -,068 

Sig. (bilateral)  ,769 ,573 ,395 ,661 ,633 ,112 ,487 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

Originali-

dad 

Correlación de 

Pearson 
,029 1 ,831** ,234* ,760** ,978** -,010 -,162 

Sig. (bilateral) ,769  ,000 ,015 ,000 ,000 ,919 ,096 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

Fluidez 

Correlación de 

Pearson 
,055 ,831** 1 ,215* ,790** ,890** ,028 -,227* 

Sig. (bilateral) ,573 ,000  ,026 ,000 ,000 ,775 ,019 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

Elabora-

ción 

Correlación de 

Pearson 
,083 ,234* ,215* 1 ,210* ,367** -,120 -,012 

Sig. (bilateral) ,395 ,015 ,026  ,030 ,000 ,220 ,901 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

Flexibili-

dad 

Correlación de 

Pearson 
,043 ,760** ,790** ,210* 1 ,829** -,023 -,193* 

Sig. (bilateral) ,661 ,000 ,000 ,030  ,000 ,815 ,047 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

CREATI-

VIDAD 

Correlación de 

Pearson 
,047 ,978** ,890** ,367** ,829** 1 -,022 -,180 

Sig. (bilateral) ,633 ,000 ,000 ,000 ,000  ,826 ,064 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

Matema 

Correlación de 

Pearson 
-,154 -,010 ,028 -,120 -,023 -,022 1 ,193* 

Sig. (bilateral) ,112 ,919 ,775 ,220 ,815 ,826  ,047 

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

Espa 

Correlación de 

Pearson 
-,068 -,162 -,227* -,012 -,193* -,180 ,193* 1 

Sig. (bilateral) ,487 ,096 ,019 ,901 ,047 ,064 ,047  

N 107 107 107 107 107 107 107 107 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Prueba T 
Estadísticos de grupo 

 Sexo N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Originalidad 
Femenino 49 58,94 20,241 2,892 

Masculino 58 60,12 24,430 3,208 

Fluidez 
Femenino 49 15,29 4,890 ,699 

Masculino 58 15,98 6,097 ,801 

Elaboración 
Femenino 49 6,82 4,300 ,614 

Masculino 58 4,28 4,188 ,550 

Flexibilidad 
Femenino 49 12,61 3,529 ,504 

Masculino 58 12,24 4,414 ,580 

CREATIVIDAD 
Femenino 49 93,65 28,335 4,048 

Masculino 58 92,62 34,898 4,582 

Espa 
Femenino 49 8,06 3,424 ,489 

Masculino 58 6,98 2,988 ,392 

Matema 
Femenino 49 2,94 1,360 ,194 

Masculino 58 3,03 1,611 ,212 

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Leve-

ne para la igual-

dad de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. (bi-

lateral) 

Dife-

rencia 

de me-

dias 

Error 

típ. de 

la dife-

rencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Supe-

rior 

Origina-

lidad 

Se han asu-

mido varian-

zas iguales 

1,231 ,270 -,269 105 ,788 -1,182 4,387 -9,881 7,517 

No se han 

asumido va-

rianzas igua-

les 

  

-,274 
104,

967 
,785 -1,182 4,319 -9,745 7,381 

Fluidez 

Se han asu-

mido varian-

zas iguales 

2,423 ,123 -,644 105 ,521 -,697 1,082 -2,843 1,449 
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No se han 

asumido va-

rianzas igua-

les 

  

-,656 
104,

740 
,513 -,697 1,063 -2,804 1,410 

Elabo-

ración 

Se han asu-

mido varian-

zas iguales 

,038 ,846 
3,08

9 
105 ,003 2,540 ,823 ,909 4,171 

No se han 

asumido va-

rianzas igua-

les 

  
3,08

2 

101,

090 
,003 2,540 ,824 ,905 4,176 

Flexibi-

lidad 

Se han asu-

mido varian-

zas iguales 

2,842 ,095 ,474 105 ,637 ,371 ,783 -1,181 1,923 

No se han 

asumido va-

rianzas igua-

les 

  

,483 
104,

704 
,630 ,371 ,768 -1,152 1,894 

CREA-

TIVI-

DAD 

Se han asu-

mido varian-

zas iguales 

1,715 ,193 ,166 105 ,869 1,032 6,222 -11,304 13,369 

No se han 

asumido va-

rianzas igua-

les 

  

,169 
104,

850 
,866 1,032 6,114 -11,091 13,156 

Espa 

Se han asu-

mido varian-

zas iguales 

2,543 ,114 
1,74

0 
105 ,085 1,078 ,620 -,151 2,308 

No se han 

asumido va-

rianzas igua-

les 

  
1,72

0 

96,1

26 
,089 1,078 ,627 -,166 2,323 

Matema 

Se han asu-

mido varian-

zas iguales 

1,175 ,281 -,328 105 ,743 -,096 ,291 -,673 ,482 

No se han 

asumido va-

rianzas igua-

les 

  

-,333 
105,

000 
,740 -,096 ,287 -,665 ,474 
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