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CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y DIMENSIÓN DEL PROBLEMA 

Antecedentes de la investigación 

El interés por la medición psicométrica de la creatividad se manifestó en el siglo XX, a 

partir de 1950 cuando Guilford, (citado en Oliveira, y otros, 2009) en su conferencia ante la 

Asociación Americana de Psicología, expuso la falta de atención que había tenido hasta ese 

entonces el estudio de la creatividad. Pero no fue sino hasta que Osborn apareció en escena, 

que el interés en los procesos creativos pasó de un pequeño grupo de psicólogos y filósofos, a 

los diversos estudios realizados actualmente al desarrollo de la competencia creativa. Sin em-

bargo, una vez revisados se constata que el problema, de dicha competencia, no radica en la 

falta de información, métodos, técnicas o teorías, sino en la falta de interés por parte de las au-

toridades involucradas, que relegan la creatividad en favor de un desarrollo intelectual basado 

en un conocimiento de las ciencias. 

  

Planteamiento del problema 

Estudios desarrollados por diversos autores como Myers, 1992, Marcon, 1994, High Scope 

Early Childhood, 1994, Fujimoto, 1994 demostraron el impacto que tienen los primeros años 

de vida en el desarrollo del ser humano de manera específica en el desarrollo de la inteligen-

cia, de la personalidad y del comportamiento social de éstos en los años posteriores. Es por 

ello que tanto el desarrollo del niño como sus aprendizajes están condicionados por factores 
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que contribuyen a explicar su nivel de desarrollo psicosocial. Éste debe ir acompañado de la 

implementación de diversos programas de intervención para esa etapa. Las opciones que po-

drían aprovecharse son la asistencia a un jardín infantil ya que puede favorecer el fortaleci-

miento de aprendizajes y habilidades que son clave para el resultado escolar posterior. La ma-

duración pedagógica del niño antes de ingresar a la escuela, y la interacción con los padres 

además de la maduración de la socialización que se adquiere en el ambiente escolar, ayudara 

al niño a madurar los niveles de interactividad y a establecer relaciones que incidirán en el 

desarrollo armonioso de la personalidad. 

Sin embargo, si los programas que se desarrollan en los jardines no son los adecuados 

de acuerdo a las características y a las etapas del desarrollo del niño éstos afectarían el desa-

rrollo y la preparación para la escolaridad; la influencia podría repercutir en la asistencia, en el 

avance, en la retención y el éxito escolar. Estos daños podrían afectar más a niños desfavore-

cidos en términos económicos, sociales, de género y niños con habilidades diferentes. En este 

sentido se evidencia de manera general en la educación básica el incremento de estudiantes 

poco creativos, con dificultades para afrontar decisiones en situaciones difíciles que los llevan 

a perder el control ante las ideas o pensamientos contrarios a los de ellos y a demostrar falta de 

autonomía en la resolución de control de conflictos cotidianos.  

 De ahí la importancia de los programas de educación emitidos por los gobiernos. A di-

ferencia del modelo expuesto anteriormente, existen países que invierten en la calidad de sus 

programas. Potencias mundiales como China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, 

Francia, entre otras, tienen tres características sobresalientes que les permiten influir o proyec-

tarse en el mundo: poder económico, militar y cultural. Sin embargo, cuando se entra en mate-

ria de educación, no todas las potencias mencionadas anteriormente se mantienen en alto, dos 

cosas son las que hacen que el país de Japón se mantenga de pie: alto desempeño y poco gasto 
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(OCDE, 2014). Lo que hace que Japón exhiba altos niveles de rendimiento académico es lo 

que comparte con el sistema educativo de Finlandia: ambos se centraron en la educación bási-

ca de la población como plataforma para el éxito de la nación y el desarrollo de la educación 

superior (Buenrostro, 2004).  

Además, la educación es gratuita hasta la universidad y todas las instituciones educati-

vas pertenecen al Estado, la calidad educativa no varía mucho entre las zonas más urbanizadas 

y las rurales, y en ambos países la profesión de docente tiene un estatus social y profesional 

elevado. Otro dato importante es que la educación preescolar no es obligatoria, en ambos paí-

ses el sistema de educación básica obligatoria empieza a los seis años cuando los niños ingre-

san a la primaria. Como consecuencia ambos países ocupan los mejores lugares en el último 

informe de la prueba PISA de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) en cuanto a conocimiento científico, habilidad matemática y comprensión lectora, 

tienen una tasa del 100% de alfabetización (Indexmundi, s.f.), y aunque ambas presentan un 

índice de abandono escolar prematuro inestable éste es menor del 10% (Comisión Europea, 

2006). 

El abanico curricular de Japón y Finlandia se amplía, dándole igual importancia a las 

artes, las humanidades y la educación física. Pero sobre todo se estimula el pensamiento críti-

co, es decir, se motiva al estudiante a discutir. A diferencia de los anteriores, los países en los 

que se marginan el debate y la expresión oral del estudiante, orillan a éste a dedicarse a tomar 

apuntes y vivir la escolaridad de manera pasivamente. Está demostrado que los niños prospe-

ran mejor con un plan de estudios distendido que celebra, reconoce y favorece el desarrollo de 

sus distintos talentos, y no sólo una porción de ellos. Es lamentable que en los países tercer-

mundistas como son los latinoamericanos en vez de estimular la creatividad de los estudiantes 

se la inhiba. Un caso notorio es el país de Uruguay que presenta un alarmante estancamiento 
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educativo, mas esto no es extraño si se toma en cuenta que los modelos utilizados siguen sien-

do tan tradicionales que los estudiantes deben adaptarse a cumplir con una serie de requisitos 

estandarizados, donde lo que cuenta es la memorización de información y la repetición de pa-

trones (Siegel, 2013).  

En aulas como las recién mencionadas la opinión del estudiante no es tomada en cuenta 

pues se considera que el estudiante no sabe lo que es bueno para él. No está de más subrayar 

que el lugar que ocupa Uruguay dentro de la lista de la OCDE es equivalente a su puesto en 

cuanto a economía, mientras que Japón expidió en el 2012, 287 013 solicitudes de patentes, 

Uruguay presento ese mismo año la cantidad de 22 (Banco Mundial, 2012). Steve Forbes de-

claró en el foro Forbes México que los millonarios que aparecen en la revista están ahí por que 

crearon algo que otros ni habían imaginado. Ese potencial lo tiene cada individuo desde pe-

queño, y es precisamente ese potencial del que se a acusa a la escuela de cercenar. 

 No obstante a pesar de que esas mismas dificultades se evidencian en el sistema educa-

tivo mexicano (Cabrera Hernández, 2001) se ha planteado que las aulas están provistas de es-

pacios adecuados para el desarrollo de la creatividad, pues se utilizan colores vivos, ilumina-

ción adecuada, mobiliario adaptado a las necesidades de los niños y existe material de fácil 

acceso para ellos. Sin embargo, todavía puede haber discrepancia con dicho planteamiento 

pues aunque el país ha realizado algunas inversiones para garantizar espacios formativos de 

calidad, no ha sido suficiente para alcanzar a todas las aulas de las escuelas mexicanas. 

En este sentido, todavía un número considerable de instituciones educativas evidencian 

falta de mobiliario ergonómico y el que existe en muchos planteles se encuentra en mal estado, 

además la iluminación es carente tanto si se trata de la natural como de la artificial. En cuanto 

a los materiales de trabajo escolar todavía se implementa en algunos planteles el recurrir a 

buscar el apoyo de los padres de familia, de manera que los hijos de familias que tiene mejores 
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posibilidades económicas pueden acudir a la escuela con el material requerido, en cambio, hay 

muchos niños que por provenir de hogares de escasos recursos no pueden adquirir los materia-

les y eso llega a ser un obstáculo para su aprendizaje. Y en cuanto a las aulas de clases que de-

bieran promover espacios donde el niño logre ser autónomo, crítico, participativo, creativo, 

independiente, seguro de sí mismo, limitan estos desempeños debido a las carencias de infra-

estructura por falta de recursos financieros; esto reduce la vitalidad que debiera caracterizar 

dichos espacios en los que se desenvuelven los niños.  

 La revisión teórica permitió al investigador identificar que los niños objeto de estudio 

presentan limitaciones en el desarrollo de la capacidad creativa, ya que a la hora de realizar las 

actividades orientadas por la maestra no fueron capaces de resolverlas por sí solos, dependie-

ron de la ayuda sistemática y en ocasiones se copian de sus compañeros. Esto se originó por 

los métodos pasivos observados en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje que se 

convierten en barreras que impiden generar atmosferas creativas, lo cual se corrobora con los 

aportes de Betancourt Morejón (2008), quien planteó que los docentes se aferran a los méto-

dos tradicionales a los que están acostumbrados aun cuando éstos son obsoletos. Se resisten al 

cambio manifestando que no están de acuerdo con los métodos activos. Este tipo de pensa-

miento convergente no garantiza potenciar la creatividad. 

A pesar de que el fin de la educación es formar estudiantes de manera integral capaces 

de insertarse en el mundo, Ruíz Gutiérrez (2010) manifestó que los métodos tradicionales uti-

lizados por los maestros transforman el conocimiento en algo ajeno a la vida diaria, propician-

do que los estudiantes se alejen de ser los protagonistas de su propio aprendizaje lo cual lo 

desvincula de la realidad y le impide ver la utilidad del proceso educativo. Por otro lado se 

evidencia que algunos maestros están más interesados en la memorización de los contenidos 

que en la interiorización de los aprendizajes, como resultado de esto al llegar a adultos, y en-
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frentar los problemas de la vida cotidiana, se muestran incapaces de darle aplicación práctica a 

los conocimientos teóricos que poseen. 

Otro factor que podría incidir es el abandono físico o emocional por parte de la familia. 

Cuando éste se presenta llega a ser devastador en el desarrollo de los niños y sus repercusiones 

les alcanzan hasta la vida adulta. Un factor importante en la creatividad es la seguridad, la au-

toconfianza que posee el infante de crear sin temor a equivocarse. Esta capacidad debe ser in-

ducida en los primeros años, pero cuando los padres manifiestan apatía, desánimo y sobrepro-

tección al educar a los hijos en lugar de desarrollar su seguridad los niños desarrollan 

desconfianza y falta de voluntad.  

La situación expresada en las líneas anteriores orientó el planteamiento de la pregunta 

de investigación que a continuación se expresa: ¿Cómo fomentar el desarrollo de la capacidad 

creativa en los estudiantes de nivel preescolar del Jardín de Niños México en la ciudad de 

Montemorelos, Nuevo León durante el curso escolar 2015-2016? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Fomentar la capacidad creativa a través de las artes en los estudiantes de nivel preesco-

lar del Jardín de Niños México en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León durante el curso 

escolar 2015-2016. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de desarrollo de la capacidad creativa en los estudiantes de nivel 

preescolar del Jardín de Niños México en la ciudad de Montemorelos, Nuevo León du-

rante el curso escolar 2015-2016. 
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 Elaborar la estrategia didáctica para contribuir al desarrollo de la capacidad creativa en 

los estudiantes de nivel preescolar del Jardín de Niños México en la ciudad de Monte-

morelos, Nuevo León durante el curso escolar 2015-2016.  

 Evaluar el nivel de logro alcanzado con la aplicación de la estrategia didáctica en los 

estudiantes de nivel preescolar del Jardín de Niños México en la ciudad de Montemo-

relos, Nuevo León durante el curso escolar 2015-2016. 

 

Justificación 

Debido a la creciente falta de desarrollo creativo en los niños, existe la necesidad de 

implementar estrategias que favorezcan el desarrollo de ambientes que posibiliten el desarrollo 

de esta capacidad a fin de que los niños la potencialicen. De esta manera ellos adquieren apti-

tudes que los forman como individuos y al mismo tiempo los capacitan para su inserción al 

mundo social. Se pretende que el desarrollo de la creatividad en la edad preescolar se de como 

resultado de estrategias didácticas que favorezcan la adquisición de competencias que permi-

tan a los estudiantes desarrollar la creación de productos. Se espera que los aportes de dicha 

investigación afirmen la importancia de las artes y sus ramas en la educación como un factor 

sólido y de mucha importancia para el desarrollo de los niños. Los resultados de esta investi-

gación serán de beneficio personal y social porque permiten al alumnado un desarrollo integral 

y proporcionan a la sociedad ciudadanos con la capacidad de crear nuevos productos que re-

suelvan problemas lo cual beneficiará al país económicamente. 

 

Limitaciones 

A continuación se presentan las limitaciones que surgieron durante la investigación, y 

se consideran más importantes debido a que en alguna forma, pudieron afectar los resultados. 
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1. La baja de la institución de algunos estudiantes. 

2. La asistencia irregular debido a diversas situaciones y condiciones. 

3. Evaluaciones traspapeladas o pérdida de éstas debido a los cambios de actividad o inasis-

tencia el día de evaluación.  

4. La falta de apoyo por parte de los padres en el cumplimiento del material requerido para la 

realización de las actividades y en el seguimiento o retroalimentación que se les asignaba 

realizar en casa. 

5. La falta de apoyo y disposición del docente en la creación o implementación de ambientes 

que favorecían el desarrollo de la creatividad.  

6. Se optó por realizar esta investigación con fines explicativos y propósitos descriptivos. 

 

Delimitaciones 

La presente investigación pretende abarcar lo siguiente: 

1. La intervención se realizó en un periodo de 12 semanas. 

2. Se involucró como población únicamente al grupo de 2 B del preescolar “Jardín de Niños 

México”. 

3. El instrumento que se utilizó para la evaluación fue una escala de rangos, y la recolección 

de datos se realizó por medio de la observación. 

 

Trasfondo filosófico 

El presente estudio se sustenta en la filosofía de una educación adventista, una forma-

ción integral y duradera. Que sea capaz de dejar una huella en la sociedad por medio de los 

niños y jóvenes que egresan de escuelas donde fomentan la adquisición y práctica de valores, 

donde de acuerdo a la escritora Elena G. de White (2013) la norma moral es puesta en alto y 

los principios se interiorizan para que guíen la conducta. Tal como lo aconseja esta notable 
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escritora no sólo se forma a los niños y jóvenes en las áreas de conocimientos de las ciencias, 

sino que se les instruye en el trabajo manual y el servicio. Se motiva el pensamiento crítico y 

lateral en las aulas, con el fin de que los estudiantes sean capaces de producir ideas propias y 

generar productos nuevos e innovadores en lugar de ser meros reflectores. 

La Enciclopedia Universal define el acto de crear como “Producir algo de la nada, dar 

ser á lo que antes no lo tenía” así mismo señala que este acto de crear es “propio de Dios solo” 

(Diccionario Universal, 1913). El haber creado un mundo entero de la nada o a la mujer de al-

go que ya existía, el hombre, le confirió el título de Dios Creador. Esta habilidad creadora no 

es propia de la religión o de unos cuantos, todos los niños la poseen y son capaces de utilizarla 

si durante su desarrollo se han provisto los ambientes, espacios y actividades que permitirán el 

desarrollo y uso de ésta. Durante la etapa escolar este propósito se cumple a través de activi-

dades artísticas y didácticas.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA  

Antecedentes históricos 

 El sistema actual de educación surge en el siglo XVIII, “concebido en la cultura inte-

lectual de la ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial” 

(Robinson, 2010). Las escuelas de la ilustración tenían como cometido desarrollar en el estu-

diante las capacidades físicas, mentales e intelectuales que la sociedad requería. Lo que se pre-

tendía no era desarrollar el potencial natural de los estudiantes sino solo lo necesario para que 

fueran la clase de individuos que la sociedad requería (Fernández & Sarramona, 1975). El mo-

delo educativo del siglo XVIII era el de una educación tradicional. Esta educación está basada 

en un modelo de memorización y repetición para el éxito académico. El problema de esta edu-

cación es que clasifica a las personas según la idea de que si obtienes el éxito académico eres 

inteligente, y por el otro lado la gente que no cumple con los estándares y termina fracasando 

es considerada no inteligente, y la consecuencia de esto es que existen personas inteligentes a 

quienes se les ha hecho creer que no lo son (Robinson, 2010). 

 Si bien el modelo tradicional surge en el siglo de las luces no desaparece con el paso 

del tiempo, aun en la actualidad hay muchos maestros que utilizan este modelo educativo para 

enseñar en las aulas de clases; esperan que los estudiantes absorban todo el conocimiento que 

el maestro les transfiere y que adquieran dominio en las disciplinas básicas, pero no desarro-

llan el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis o el pensamiento propio. Los estudiantes 
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son básicamente receptores, tienen todo el conocimiento de las disciplinas académicas: espa-

ñol, matemáticas y ciencias; son muy inteligentes, pero cuando se enfrentan a situaciones pro-

blemáticas desconocidas y sin un guía, no son capaces de resolverlas porque no saben aplicar 

el conocimiento más allá de lo que memorizaron.  

 

Nociones de creatividad 

Surgimiento y desarrollo del término 

La Enciclopedia Salvat Universal define la creatividad como la “facultad de crear, apti-

tud para descubrir, para imaginar y dar forma a lo inédito” (Salvat Universal, 2000:3624). Y 

crear según la Enciclopedia Universal es “Establecer, fundar, introducir por vez primera una 

cosa: hacerla nacer o darle vida, en sentido figurado” (Diccionario Universal, 1913:14). El 

proceso creativo forma parte del potencial más grande y complejo de los seres humanos, éste 

implica una serie de habilidades y procesos cognitivos para generar una idea o pensamiento 

nuevo. Como el ser humano nace con este potencial creador, la creatividad ha estado presente 

desde los primeros días del ser humano, pero no es hasta el siglo XX cuando comienza a abor-

darse y a profundizarse el estudio de la creatividad como concepto (Esquivias Serrano, 

Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones, 2004).  

El trabajo de teóricos, como Guilford y Torrance, marcaron un antes y un después en el 

estudio y evaluación de la creatividad, basada en el pensamiento divergente. La Conferencia 

de Guilford en 1950 ante la Asociación Americana de Psicología fue el desencadenante para 

investigaciones más exhaustivas sobre el tema de la creatividad. Hasta ese momento la creen-

cia de la herencia del genio de Galton, en 1869, (Ruíz Gutiérrez & Suárez y López Guazo, 

2002) no dejaba margen a la idea de una habilidad creadora que fuera independiente del nivel 
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del C.I. En base a la declaración de que la creatividad está ligada a la inteligencia (Sternberg 

& O' Hara, Creatividad e inteligencia, 2005), se tenía la idea errónea de que una persona crea-

tiva fuera al mismo tiempo una persona con un C.I. elevado, mientras que de una persona con 

un bajo C.I. no se esperaba ningún acto creativo. Guilford afirmó que para “explorar en el 

campo de la creatividad” había “que mirar más allá de los límites de C.I.” (Romo Santos, 

1987:177). Concluyendo que creatividad e inteligencia son cualidades diferentes. 

Mientras que Guilford centra su estudio de la creatividad en base al contenido, la ma-

nera de realizar la operación y en los productos, la teoría de Torrance se enfoca en el pensa-

miento divergente y los procesos del pensamiento creativo, dando importancia a las cualidades 

de los productos más que al producto mismo y a la personalidad creativa, o sea el comporta-

miento social de los sujetos que se piensa son creativos (Chacón Araya, 2005). En 1963, To-

rrance (citado en Beaudot, 1980), se aboca al análisis del comportamiento social de los niños 

considerados como creativos, y en 1969 realizó diversas pruebas divididas en dos partes, la 

parte verbal y la gráfica. Estas pruebas son todavía vigentes y permiten valorar las habilidades 

más importantes del pensamiento creativo.  

En base a la influencia de los ambientes en el desarrollo de la creatividad, Sternberg 

(2003), afirmó que la creatividad tiene una connotación personal, porque no todas las personas 

son igualmente creativas, y al mismo tiempo existe también en un contexto sociocultural, por-

que los ambientes y entornos en los que el niño se desarrolla influyen en su modo de ser, pen-

sar y actuar. Un niño que se desarrolla en un contexto creativo tiene ventaja ante aquellos que 

crecieron en un hogar en el que no se desarrollaba este constructo pero no es determinante. 

Del mismo modo la predisposición a creerse no creativo, el miedo al fracaso o la lógica afec-

tan al individuo y lo limitan, aun cuando éste provenga de padres muy creativos. Esto se debe 
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a que el ambiente influye en el desarrollo de las habilidades con las que se estructura la creati-

vidad y depende de la persona si las adquiere y utiliza. 

 

Cualidades de los sujetos creativos  

Guilford (Aranda Terrazas, 1998) y Dedboud (Esquivias Serrano, 2004) sugieren ocho 

habilidades que componen la estructura de la creatividad: sensibilidad para los problemas, 

fluidez, flexibilidad, originalidad, redefinición, análisis, síntesis y penetración. La sensibilidad 

para los problemas es una expresión utilizada por Guilford que hace alusión al hecho de que 

dos personas pueden ver de diferente manera una situación, mientras unos observarán en ella 

diferentes problemas otros no podrán ver nada. La fluidez hace referencia a la facilidad con 

que surgen las ideas y la cantidad de ellas. La flexibilidad se refiere a la habilidad para tratar 

de diferente manera, desde diferentes ángulos, un mismo problema.  

Mientras que la originalidad es el acto de generar ideas diferentes o únicas, nadie más 

había pensado de esa forma. La parte de redefinición consiste en volver a darle significado a 

un concepto estableciendo nuevas categorías, innovar lo que ya se sabía. Cuando se habla de 

análisis es la capacidad que tiene el sujeto para distinguir y separar las partes del problema 

hasta llegar a conocer los elementos que lo conforman. La habilidad de reunir distintos ele-

mentos que estaban dispersos, organizarlos y relacionarlos, para generar algo de todo eso, co-

rresponde a la síntesis. Por último la penetración tiene que ver con la capacidad de pensar con 

inteligencia, rapidez y claridad. Los seres humanos nacen con la capacidad de desarrollar estas 

habilidades, pero cada ser humano es diferente y debido a esta peculiaridad la capacidad crea-

dora posee diferentes niveles.  
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Para el profesor Jeff De Graff, citado en Peña Rodríguez, s.f., existen cinco diferentes 

niveles, la primera es la creatividad mimética, la mimética es relativa al concepto de mímesis 

que se refiere a la capacidad de imitación. Este tipo de creatividad hace alusión al hecho de 

tomar una idea, reformularla para aplicarla a otro campo o disciplina. El segundo tipo es la 

creatividad bisociativa, Arthur Koestler incorporó el término “bisociativo” para explicar la co-

nexión momentánea que se produce entre los pensamientos racionales, los cuales se desarro-

llan en un solo plano, con los intuitivos, que operan en más de un plano y tienen que ver con la 

habilidad creadora, generando esos momentos de inspiración que llevan a un descubrimiento 

innovador, o lo que se llama momentos Eureka (López Pérez, 2009).  

La creatividad analógica es el tercer tipo, ésta, nos permite pasar los conocimientos que 

tenemos de un dominio con el que estamos familiarizados y usarlos, fuera del parámetro de lo 

común, para lidiar con problemas desconocidos, dando así lugar a ideas nuevas. El cuarto tipo 

es la creatividad narrativa y tiene que ver con cómo es contada una historia. Como se sabe una 

historia está compuesta por una trama, personajes, sigue un orden coherente y pueden desha-

cerse fácilmente elemento por elemento para reconstruirla y crear algo nuevo. El último y 

quinto tipo es la creatividad intuitiva, éste es el punto focal de la creatividad, se trata de recibir 

ideas y de generarlas. Tiene que ver con distracción y relajación de la mente para que las ideas 

fluyan naturalmente. Pese a los diferentes tipos de creatividad que existen, la esencia es la 

misma: todas ellas son procesos por los cuales se crea algo nuevo, pero este proceso tiene dife-

rentes etapas en las que intervienen mecanismos psicológicos y factores del medio. 

 Graham Wallas desarrolló un modelo que permite comprender las fases del proceso 

creativo, y cómo éstas permiten llegar a un resultado creativo (Grupo Clasa, 2015). La primera 

fase es aquella en la que el sujeto identifica la situación, el problema a resolver o el producto  
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a realizar y posteriormente investiga, se conoce como la fase de preparación. La siguiente es la 

fase de incubación, éste es el momento en el que se interioriza el problema y se comienza a 

indagar y explorar posibilidades que permitirán realizar descubrimientos para resolver el pro-

blema. La tercera fase es la fase de inspiración y es cuando se ha avanzado lo suficiente como 

para comenzar a visualizar la solución. La fase de iluminación es la número cuatro, en esta 

etapa sucede un “click” y las ideas comienzan a surgir. Por último la fase de verificación es el 

momento en que se elaboran y aplican todas las ideas surgidas en la etapa anterior. Y es aquí 

donde se comprueba si se creó o no algo, si funcionó la solución del problema propuesto o no.  

 Sin embargo, el modelo de las fases desarrollado por Wallas, no es un listado de pasos 

a seguir para el logro de un resultado creativo, sino parte de un proceso creador. Para crear al-

go se necesita mucho más. Para empezar, la aportación del sujeto es de suma importancia, el 

perfil del sujeto creativo maneja diferentes habilidades y características que se transforman en 

herramientas útiles en el proceso creador. Lowenfeld aportó al estudio de la creatividad los 

factores y capacidades de la personalidad creativa en 1947 con su libro Creative and Mental 

Growth. Landau (2003), afirmó que la creatividad es una actitud, en la que se asumen riesgos 

y se ponen a prueba los límites propios, habla sobre la libertad del individuo y el sentimiento 

de seguridad ante situaciones externas y la capacidad de hacer preguntas.  

Mihaly Csikszentmihalyik dedicó gran parte de su vida a investigar el tipo de “persona 

que es capaz de interiorizar todo el complejo sistema que hace posible la creatividad” (Conde, 

2012:4), Csikszentmihalyik menciona diez rasgos de la personalidad creativa, pero realmente 

para él lo que hace a una persona creativa diferente de los demás, es la complejidad. En su ar-

tículo “La Creatividad” Carrillo García (1978) resumió algunas características de los 

estudiantes con alto potencial creativo, algunas de ellas son: autosuficientes, desordenados, 
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llenos de ideas, originales al pensar y hacer, soñadores e imaginativos, perseverantes e 

independientes, olvidadizos, tienen buen sentido del humor, son sensibles y gustan de leer. 

Además, los niños creativos por lo general tienen mucha energía, son dinámicos, sue-

len permanecer activos por periodos prolongados sin perder la concentración o su actitud jo-

vial, pese a su personalidad activa no descuidan el descanso y por lo regular duermen mucho 

(Huerta & Rodríguez, 2006). Pese a que un individuo inteligente no necesariamente es creati-

vo, las personas creativas suelen ser inteligentes (Sternberg & O' Hara, Creatividad e 

inteligencia, 2005).  

 Entre otras cualidades detectadas en niños con tendencia a ser creativos, sobresale que: 

son optimistas y entusiastas, poseen una actitud de juego y buena voluntad, no son rencorosos 

y poseen una gran confianza, lo que les permite comportarse de manera segura, espontánea y 

sin inhibiciones. Además de su sensibilidad y franqueza tienen una gran creencia en los sueños 

y en los cuentos debido a su fe en lo increíble. Poseen una imaginación viva y una gran curio-

sidad por lo que suelen hacer preguntas constantemente. No suelen temer a lo desconocido, a 

las nuevas experiencias o a lo misterioso, ni evitan tareas difíciles. Sin embargo, también pue-

den ser olvidadizos y estar ausentes en ocasiones (Longoria Cantú, Cantú Hinojosa, & Ruiz 

Sepúlveda, 2001).  

Las características mencionadas anteriormente se encuentran con más frecuencia en ni-

ños con actitudes creativas, sin embargo, no todos los niños, aun cuando éstos tienen la misma 

edad, desarrollan la capacidad creatividad en la misma medida. El proceso creador está in-

fluenciado en gran medida por las actitudes de la persona, y la actitud tiene tres componentes, 

el cognitivo, el afectivo y el conativo volitivo (Blázquez Ortigosa, 2009), y Rodríguez Estrada 

(2005) agrupa en torno a estos tres componentes las características de la personalidad creativa. 
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El componente cognitivo tiene que ver con ideas, opiniones, juicios y conceptos sobre fenó-

menos, personas y contextos (Castro de Bustamante, 2003). Las características de la creativi-

dad que están presentes en este componente son la fineza de percepción, la capacidad intuitiva, 

la imaginación, la capacidad crítica y la curiosidad intelectual. El segundo componente es el 

afectivo y comprende la valoración emocional que acompaña las ideas, opiniones y juicios. La 

autoestima, la soltura y libertad, la pasión, la audacia y la profundidad son las características 

de la creatividad en este componente. Por último, el conativo volitivo es el tercer componente 

de la actitud y alude a cierta forma de comportarse ante los fenómenos, personas o situaciones 

en base a los otros dos componentes, es decir, en función de lo que pensamos y sentimos. La 

tenacidad, la tolerancia a la frustración y la capacidad de decisión son las características de la 

creatividad que están presentes en este componente (López Martínez & Navarro Lozano, 

2010). Como se mencionó anteriormente todos los niños son capaces de desarrollar las cuali-

dades anteriores, debido a que todo ser humano nace con la capacidad de ser creativo.  

La actitud no es innata, surge de los aprendizajes de vida. Es por esta razón que las expe-

riencias en la infancia son muy importantes en el desarrollo de las actitudes, debido a 

que configuran ciertos patrones de respuestas que van determinando la personalidad. El 

comportamiento de las personas no se origina únicamente por lo que es, o lo que piensa 

y siente, sino también en función de las costumbres y las normas sociales y culturales 

que imponen un modo de pensamiento y de acción aceptado (Grupo Clasa, 2015:20). 

 

El problema, entonces, no es motivar al niño para que actué de manera creativa, lo 

preocupante son las restricciones psicológicas y físicas del ambiente en el que es puesto el ni-

ño, lo que anula su capacidad creadora e inhibe su natural curiosidad y comportamiento explo-

ratorio (Lowenfeld & Brittain, 1986). Algunas restricciones que pueden estorbar en el desarro-

llo de la capacidad creadora son los métodos pasivos y tradicionales utilizados por los 

docentes en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Responsabilidad parental en la creatividad del niño 

Un aspecto importante a tener en cuenta para el éxito escolar del niño es el abandono 

que podría sufrir por parte de la familia, éste abandono puede ser físico o emocional. Existen 

diferentes tipos de abandono por parte de la familia, Barocio (2004) los describe de la siguien-

te manera. El padre permisivo se encuentra en el extremo del abandono, físicamente se en-

cuentra presente, pero al delegar su responsabilidad y permitir al niño tomar sus propias deci-

siones realmente lo está abandonando. El abandono puede no ser físico pero sí emocional. La 

consecuencia de esto es que el niño que aún no tenía la madurez para contemplar los resulta-

dos de sus actos desconfía de sí mismo para la toma de decisiones. Otros padres abandonan de 

distinta manera, quieren tener hijos pero les resulta incómoda la infancia ya que estorba en su 

mundo de adultos, por lo que preferirían que los niños simplemente se saltaran esta etapa. 

Como es imposible para el niño hacer esto, el padre que se siente incómodo de convivir con 

niños pequeños trata de eludir su responsabilidad y usualmente los deja al cuidado de otros. 

Estos niños sufren abandono físico y emocional. 

Del tipo de abandono tratado anteriormente se generan dos problemáticas, una de ellas 

es que, como los padres se sienten más cómodos en un entorno adulto, tratan a los niños como 

adultos, por lo cual los obligan a sacrificar su niñez. Cuando ocurre este brinco se dejan de la-

do etapas del desarrollo fundamentales para la adquisición de capacidades muy importantes. 

La segunda problemática concierne a padres que abandonan a sus hijos, no porque se sientan 

incómodos tratando con ellos sino, porque se sienten incapaces de atenderlos debido a que tu-

vieron una infancia dolorosa. Esta situación llega a convertirse en un círculo vicioso, porque 

estos hijos que también están pasando por una niñez difícil crecerán y tampoco podrán interac-

tuar de manera sana con los suyos. Un ejemplo extremo de niños abandonados son aquellos 
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que crecen en las calles, estos están llenos de desconfianza y carecen del sentido de seguridad, 

pues han tenido que dejar de lado su infancia y convertirse rápidamente en adultos. 

El peor tipo de abandono que puede sufrir un niño es la sobreprotección, tanto Barocio 

(2004) como Perdomo-González (2011) están de acuerdo en que la sobreprotección limita la 

independencia, ya que los padres en su afán de proteger a sus hijos de todos y de todo los 

vuelven inútiles y dependientes. De la misma forma cuando no le permitimos al niño hacer las 

cosas por sí mismo acabamos con su voluntad. Crecerá para convertirse en un adulto desgana-

do, dependiente e inútil. Necesitará constantemente la guía y dirección de un adulto para sen-

tirse apto ya que en ningún momento se le ha permitido tomar las riendas por sí mismo, no ve 

en los errores una posibilidad de superarse porque no ha tenido la oportunidad de enfrentarse a 

situaciones difíciles. No tiene seguridad en sí mismo porque nunca ha experimentado el éxito. 

El padre sobreprotector está muy cercano al maestro autoritario, ambos “asfixian el desarrollo 

natural del niño, que crece enclenque y marchito, lleno de inseguridad y miedo” (Barocio, 

2004:114).  

 He aquí la importancia que tiene el papel de la familia en el desarrollo de los niños, es 

deber de los padres estimular la imaginación de los niños y la fantasía. Debieran fomentar si-

tuaciones en las que los niños desarrollen otras capacidades y alentarlos cuando éstos toman la 

iniciativa en la resolución de conflictos cotidianos. Esto es clave para que el niño desarrolle de  

manera autónoma su creatividad, que sus habilidades naturales crezcan en lugar de secarse. 

Que piense por sí mismo en lugar de depender de la madre. Perdomo-González (2011) afirma 

que la labor de la madre es crucial, ayudar a los niños ocasionalmente no es un problema, es 

una atención que se tiene con él. Pero no debe llegar al grado de que el niño dependa de ella 

para hacer las cosas. 
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Responsabilidad escolar en la creatividad del niño 

Del mismo modo que una madre debe apoyar y no socavar los brotes de independencia del 

infante proveyendo los espacios para que el niño desarrolle su autonomía (Picado Godínez, 

2006), los docentes deben generar ambientes de aprendizaje donde el niño se desarrolle de 

manera integral, desplegando ante él la posibilidad de crecer en todos sus ámbitos y no solo en 

uno. De acuerdo a Abramo & Reynolds (2015) un maestro creativo emplea estrategias creati-

vas al estructurar y elaborar sus planes de estudio aun cuando la creatividad no es explícita-

mente el tema de la lección. Los ambientes creativos no se generan exclusivamente en las cla-

ses de música o de las actividades artísticas, materias como matemáticas o ciencias pueden 

propiciar el desarrollo de la creatividad cuando el enfoque creativo es manejado en el momen-

to de la aplicación de las prácticas educativas.  

Parte de lo que permite la creación de estos ambientes es la actitud del maestro hacia sus 

estudiantes, cuando el docente es receptivo a ellos y a los entornos de los que provienen, esto 

genera una sensibilidad que le permitirá ser flexible e improvisado, de manera que la dinámica 

educativa se transforma de lo que el docente ha planeado para la clase, a lo que el maestro es 

capaz de derivar durante la realización de la misma. Esto se basa en la idea de la creación de 

un currículo hecho a partir de lo que se observa en el escenario educativo, adaptado a las nece-

sidades de los estudiantes y no en la creación de un currículo completo antes de tiempo que se 

enfoca en una metodología específica. Esto permite al maestro ayudar a aquellos estudiantes 

cuyo desarrollo creativo se ha visto afectado en sus primeros años, y al mismo tiempo benefi-

cia el desarrollo creativo del docente. 

Con respecto a las áreas del desarrollo que se manejan en las experiencias de aprendizaje 

de los niños pequeños, no deberían ser separadas la cognitiva, la socioemocional y la física. 



21 

Pues estas áreas son integradas e interdependientes. El equilibrio entre las áreas puede lograrse 

por medio del juego creativo, e interactivo que apoya y se convierte en andamiaje para todas 

las áreas de contenido y desarrollo del plan de estudios. Pero a pesar del apoyo que aportan la 

teoría y la investigación, se está experimentando en los sistemas educativos la eliminación 

gradual del juego y de las experiencias creativas en las aulas de la primera infancia. En USA el 

programa promovido por la Legislación 2001 menciona: Que ningún niño se quede atrás, enfa-

tiza una orientación académica que centra al currículo de educación infantil en actividades 

como la lectura, la escritura y la aritmética. Además de la estrategia pedagógica y de las postu-

ras filosóficas, la implementación del plan de estudios también se ve ampliamente influido por 

las percepciones que los profesores tienen respecto del juego y la creatividad en las aulas 

(Russo, 2013). 

Los maestros que estimulan la creatividad suelen ser creativos con su propio trabajo. Este 

tipo de maestro utiliza estrategias variadas y novedosas para desarrollar los contenidos 

curriculares obligatorios. Las estrategias están pensadas para atraer la atención y lograr que el 

alumno se comprometa con el tema a trabajar. Estos maestros no siguen pautas estereotipadas 

ni utilizan un único método de enseñanza, sino que buscan el mejor enfoque para cada tema. 

Este tipo de maestro por lo general mantiene buenos vínculos con sus estudiantes debido a que 

no suele apelar a métodos autoritarios ni maneja una disciplina estricta para someter a los 

estudiantes. Lo más importante que el docente puede hacer para generar las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de la creatividad es motivar a los estudiantes, es por eso que el 

docente debe conocer las necesidades e intereses de sus estudiantes (Grupo Clasa, 2015). 

A diferencia del modelo de educación tradicional en el que los profesores privilegian el 

pensamiento lógico únicamente, el pensamiento lateral tiene que ver con aprendizaje y manejo 
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de la información de manera consciente. En su investigación, Edward De Bono, define el pen-

samiento lateral como un intento de compensar las limitaciones del pensamiento lógico sin 

despreciar las ventajas que este modelo tiene. Para él una limitación tiene que ver con la difi-

cultad de reestructurar la manera de responder a nueva información. El pensamiento lateral no 

está en contra del pensamiento lógico, sino que lo complementa. El pensamiento lateral utiliza 

la información que se tiene, encuentra nuevas formas de resolver la situación y explora las po-

sibilidades de que funcione. El pensamiento lógico sólo sirve si hay una manera clara de en-

contrar la solución, por el contrario el pensamiento lateral, cuando se encuentra que no hay 

una dirección clara que seguir, crea un nuevo camino para llegar a la solución (De Bono, 

2000).  

 

Diversas investigaciones acerca de la creatividad 

Investigaciones internacionales 

Complementando lo anterior, los resultados de las investigaciones de la OCDE confir-

man que los países que contaban con un currículo distendido que favorecía a las artes, las hu-

manidades y la educación física de igual forma que a las ciencias, español y las matemáticas 

contaron con mejores resultados en los exámenes PISA (Programme for International Student 

Assessment) (OCDE, 2014). De igual manera son los países que presentan mayor número de 

patentes (Banco Mundial, 2011-2015). La Dra. Kyung Hee Kim, realizó una investigación con 

una población de 300,000 adultos y niños estadounidenses en 1990, y descubrió que las pun-

tuaciones de creatividad fueron decreciendo en los siguientes 20 años. El declive fue más no-

torio en los primeros años de la educación básica (Kim, 2011).  
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Aunque la creatividad ofrece un gran número de ventajas, muchos profesores tienen 

prejuicios directos e indirectos contra los estudiantes creativos, ya que los niños creativos pue-

den mostrar comportamientos que distraen y perturban tanto a los maestros como a los com-

pañeros de clase. Para determinar cómo afecta la creatividad de los maestros el desarrollo 

creativo de sus estudiantes, 90 maestros de preescolar y primaria y 90 alumnos fueron evalua-

dos con respecto al pensamiento creativo. El sexo de los niños no se correlacionó con las pun-

tuaciones de creatividad. Resultaron pequeñas correlaciones significativas entre las diversas 

medidas de creatividad de los maestros de preescolar y la creatividad de los alumnos de dicho 

nivel (Sali & Köksal Akyol, 2015). 

Para poder hacer frente a esta situación se necesita comprender que todos los niños, en 

mayor o menor medida, pueden llegar a ser creativos. En eso radica la tarea de la educación y 

de la escuela en particular, en promover los recursos y ambientes adecuados para que los niños 

desarrollen su habilidad creativa. Para desarrollar la creatividad en las escuelas las artes son 

una herramienta indispensable. El estudio realizado por James Caterall en más de 25,000 estu-

diantes estadounidenses, evidenció la mejora en logros académicos que se obtienen con una 

educación rica en artes. Sus estudios indican que los estudiantes que se involucraban en algún 

área de las artes faltaban menos a clases debido a que eran más felices, además tenían mayor 

probabilidad de escribir y leer además de realizar actividades matemáticas más complejas 

(Catterall, 2009). 

Sahin Zeteroglu, Dogan y Taner Derman (2012) realizaron una investigación para de-

terminar las opiniones de los candidatos a ser maestros de preescolar y de primaria con respec-

to a la creatividad. Para ello aplicaron una encuesta que ellos mismos prepararon como herra-

mienta para recolectar los datos por medio del uso de metáforas. Los resultados permitieron 
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observar que los candidatos a maestros ven la creatividad como la creación de productos dife-

rentes, extraordinarios y auténticos. Para ellos una persona creativa tiene habilidades de pen-

samiento, autenticidad e innovación como características propias. Además de que sostienen 

que no todo el mundo puede poseer la creatividad aunque es una característica mejorable que 

también se puede aprender y que existen diferencias significativas entre los grupos de género y 

la rama del saber por la que se interesan, siendo una de las más relacionadas con la creativi-

dad, los maestros que se interesan por las artes. 

De igual manera la Fundación Chile en 2011 realizó un estudio sobre las escuelas artís-

ticas en Chile, el estudio indicó que la educación artística es una oportunidad para el desarrollo 

integral de los niños y los jóvenes. Además concluyó que los talleres artísticos favorecieron la 

convivencia escolar (Rojas Durán & Chaparro Egaña, 2013). Así mismo nivela los resultados 

de pruebas académicas entre las zonas rurales y las zonas urbanas, brecha que aún es muy 

grande en la mayoría de los países (Abadzi, Martelli, & Primativo, 2014). La mayoría de las 

investigaciones realizadas hasta el momento en torno a la creatividad han sido académicas, y 

son pocas aquellas que han tenido una aplicación inmediata.  

AlMutairi (2015) realizó una investigación en Kuwait con el propósito de investigar el 

efecto de la estrategia lluvia de ideas o “brainstorming” en el desarrollo de habilidades creati-

vas para desarrollar habilidades del pensamiento en la resolución de problemas. La investiga-

ción fue llevada a cabo entre estudiantes del sexo masculino en la escuela Saud Al-Kharji. Se 

utilizaron como instrumentos un progama para utilizar la estrategia de intercambio de ideas y 

la prueba de pensamiento creativo de Torrance. Los hallazgos mostraron que hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el grupo control en las puntua-

ciones de creatividad. Las puntuaciones más altas correspondieron a los estudiantes del grupo 
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que fue enseñando utilizando la estrategia “brainstorming” en el desarrollo de habilidades para 

el pensamiento creativo. 

Craft, Cremin, Hay y Clack (2014) realizaron un estudio micro-etnográfico para inves-

tigar la pedagogía en dos escuelas primarias. A raíz de un cambio de gobierno y los desafíos 

planteados por la auteridad económica a diferencia del énfasis escolar en décadas anteriores en 

la curiosidad y la acción de los niños y la valoración de las artes y la asociación de ideas, el 

énfasis en el conocimiento y el logro se colocó en primer plano. Los autores investigaron dos 

escuelas elegidas deliberadamente por ser reconocidas a nivel nacional por sus enfoques crea-

tivos. Por medio de un análisis cualitativo de triangulación se descubrieron tres características 

compartidas: “co-construcción”, de alto valor atribuido a “control de los ni-

ños/acción/propiedad” y “altas expectativas en el compromiso de habilidades creativas”. Esto 

pudo hacerse evidente en la exposición a las artes, el uso de temas integrados, tiempo flexible, 

inmersión de los niños en su formación y atención personalizada por los maestros. Estos ha-

llazgos están siendo discutidos junto con las cualidades únicas de la pedagogía de cada escuela 

y las implicaciones que esto puede tener en vista de la posible implementación para la escuela 

primaria. 

 

Investigaciones nacionales 

Por medio de varias investigaciones sobre la creatividad, hechas en México, se ha de-

terminado que los jóvenes que egresan de las universidades poseen menor creatividad que 

cuando iniciaron la carrera (Duarte Briceño, 1998). Esto debido a que, aunque en los primeros 

años de educación básica el desarrollo de la creatividad tiene más atención, la malla curricular 

de la educación superior está sobrecargada de teoría, donde aún se transmiten los aprendizajes 
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con base a procesos de memorización y comprensión. Un modelo de enseñanza tradicional que 

persiste en las aulas de clases aun cuando éste se muestra deficiente ante las nuevas tecnolo-

gías y demandas sociales.  

El problema de México en cuanto a la pérdida de la creatividad consiste en que si bien 

se tiene el conocimiento teórico en cuanto a cómo desarrollar la creatividad en los niños y jó-

venes, éste no es puesto en práctica. Las políticas educativas de México para el periodo de 

1989-1994 establecían que, en base a los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que 

surgieron en ese periodo, era necesario favorecer las actitudes de búsqueda, las metodologías 

de investigación, el desarrollo de una actitud crítica y despertar la creatividad en todos los ni-

veles educativos (Secretaría de Educación Pública, 1988). Sin embargo, 27 años después, los 

resultados de dicha investigación no han variado. El problema es que aunque se han realizado 

muchas reformas al sistema educativo nacional, el modelo de educación que predomina es el 

tradicional, a pesar de que ya entonces se sabía que las escuelas con un enfoque tradicional 

eran las más desfavorecidas en cuanto al desarrollo de la habilidad creativa en los niños 

(Esquivias Serrano & Muriá Vila, 2000).  

La Fundación Botín elaboró un informe para mostrar la importancia de la creatividad 

en la sociedad y en el ámbito educativo. En el informe se describe a la creatividad como una 

habilidad inherente del ser humano que se manifiesta de manera natural en la infancia, y que 

va quedándose dormida gradualmente a causa del entorno y de una educación que no la pro-

mueve, ni se preocupa por desarrollarla. Potenciar la creatividad de los niños beneficia el desa-

rrollo económico y social del país. Entre los objetivos de la fundación está el desarrollar la 

creatividad de los niños por medio de las artes. En el informe afirman que una educación rica 

en artes aumenta en un 17,6% las posibilidades de cursar estudios superiores y de conseguir 
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mejores trabajos, a la vez que disminuye en un 10% las probabilidades de caer en el desem-

pleo. En cambio, la falta de este tipo de educación, aumenta las posibilidades de depender de 

asistencia pública cinco veces (Fundación Botín, 2012).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta la metodología de la investigación. En ella se describe el tipo 

de investigación que se realizó, así como las características y el tamaño de la población y la 

muestra. De la misma forma incluye las actividades detalladas que componen el tratamiento 

del estudio, el proceso de recolección de datos y el procedimiento que se utilizó para examinar 

y organizar los datos obtenidos.  

 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se ha realizado es mixto. Se ha utilizado tanto la investigación 

cualitativa como la cuantitativa. Para recolectar los datos se ha utilizado la observación con 

escala de rangos (ver apéndice D) y para realizar las comparaciones entre una medición y otra 

a fin de realizar los reportes de los resultados se ha acudido a la cuantificación. Por lo tanto, 

puede demostrarse que se han utilizado ambas metodologías. Debido a que se centra en el fe-

nómeno a estudiar y en el análisis de los rendimientos de un tratamiento innovador, la investi-

gación es de tipo exploratorio y descriptivo. Es también un caso longitudinal porque se contó 

con medidas de observación tomadas en tres momentos diferentes en el tiempo. Además la in-

vestigación puede considerarse cuasi-experimental según Campbell y Stanley, 1966 (citado en 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1996) porque se dio tratamiento a 

los sujetos de estudio aunque no fueron llevados al laboratorio, sino que el tratamiento se dio 

en el espacio natural sin modificar el ambiente propio donde se desarrolla la actividad escolar. 
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Población y muestra 

Se tomó como muestra a la población total elegida para este estudio. Los sujetos elegidos 

son los estudiantes del segundo grado B del preescolar del Jardín de Niños México, de la ciu-

dad de Montemorelos, Nuevo León, en el curso escolar 2015-2016. El trabajo consistió en una 

intervención grupal, y además de ser un grupo poco numeroso, se tenía intención de beneficiar 

a todo el grupo, por lo tanto se decidió tomar como muestra al grupo completo. El total de la 

muestra (población) fue de quince sujetos. Al inicio de la intervención para el proyecto, el 

grupo constaba de 20 sujetos. Durante la ejecución del proyecto se perdieron tres sujetos por 

abandono escolar y dos por poca asistencia a las clases. Al final de la intervención había 21 

niños: quince que se mantuvieron en el grupo durante toda la intervención, más seis que no 

estuvieron en el grupo todo el tiempo; dos de los que se dieron de baja volvieron más tarde en 

el curso y cuatro se agregaron casi al final de la realización del estudio. Como no se contaba 

con las puntuaciones completas de estos seis, ni se les había dado completo el tratamiento, 

aunque se les permitió participar en la intervención y realizar la última prueba, fue imposible 

contar los resultados de sus trabajos como parte del estudio. De manera que al final las pun-

tuaciones observadas y tomadas en cuenta para el estudio pertenecen a los quince niños que 

permanecieron todo el curso en el grupo. 

 

Instrumento 

Con base en las recomendaciones teóricas, se aplicó una escala de rangos como instrumen-

to para medir el logro alcanzado en tres momentos diferentes (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la investigación , 2014). Haciendo uso de dicha 

escala de rangos se evaluaron las cualidades vinculadas al desarrollo de una actitud creativa. 
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Pudo haberse utilizado algún otro instrumento existente de los que han sido sometidos a 

pruebas de validez y confiabilidad para medir la creatividad, mas una parte importante de la 

realización de los tests es el tiempo. Tomando en cuenta que se trata de niños muy pequeños y 

que en algunos test como los de Torrance, la rapidez es un elemento muy importante 

(Arreguín Rocha, 1998) este factor tiempo se vuelve un grave inconveniente, debido a que ca-

da persona necesita invertir una cantidad de tiempo diferente y más aún cuando se trata de ni-

ños tan pequeños.  

A diferencia de los tests de Guilford y de Torrance, el Test CREA (Corbalán Berná, 

Martínez Zaragoza, & Donolo, 2015), tiene como ventaja que “proporciona un único coefi-

ciente indicativo de la capacidad creativa de los sujetos”, capacidad que se relaciona con los 

factores que tradicionalmente se utilizan para definir la creatividad: “originalidad, fluidez, fle-

xibilidad y producción divergente entre ellos” (Guilera, 2011:65). Lo que se quiere saber con 

el Test CREA no es cuáles mecanismos de creatividad el sujeto habitualmente usa, sino “cuán-

tos sería capaz de poner en práctica si tuviera la actitud necesaria” (Guilera, 2011:64). Cuando 

hablamos de actitudes el medio ambiente es un factor predominante. El entorno que rodea al 

individuo afecta el comportamiento y predispone la conducta de éste. En este estudio este ins-

trumento sería muy útil para investigaciones que se realicen en busca de los factores que se 

miden por medio de él. 

Para los propósitos de este estudio, donde el objetivo era determinar si la intervención 

propuesta podría desarrollar la capacidad creativa en los sujetos, el instrumento utilizado cons-

ta de una escala de rangos basada en la teoría de Blázquez Ortigosa (2009) y Rodríguez 

Estrada (2005) que se utilizó para medir las cualidades de una personalidad infantil creativa: 

1) solución de problemas, 2) autonomía, 3) creatividad, 4) fineza de percepción, 5) capacidad 
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intuitiva, 6) imaginación, 7) capacidad crítica, 8) curiosidad intelectual, 9) soltura y libertad, 

10) audacia, 11) tenacidad, 12) tolerancia a la frustración y 13) capacidad de decisión (ver ins-

trumento en el apéndice D).  

 

Técnica de recolección de datos 

Para captar los datos se utilizó la técnica de observación. Se aplicó a los niños al inicio del 

curso escolar una prueba diagnóstica para determinar el nivel de la capacidad creativa. Des-

pués de aplicada la prueba se inició la intervención por medio de actividades que promueven 

el desarrollo de la creatividad. A la mitad del curso se observaron nuevamente los rendimien-

tos para medir el desarrollo de la capacidad creativa, se continuó con la intervención de activi-

dades y posteriormente se aplicaron nuevamente las actividades para determinar el nivel de 

desarrollo de las cualidades a observar, logrado por la intervención. Los tiempos en que fueron 

realizadas las actividades de observación pueden consultarse en el cronograma (ver apéndice 

B). 

 

Procedimiento 

Luego de haber obtenido los permisos del proyecto (ver apéndice A), se procedió a llevar a 

cabo la primera observación para determinar los resultados de cada niño. Permitiendo con ello 

realizar las actividades programadas. Aproximadamente a la mitad del curso se realizó una 

prueba intermedia para determinar si había evidencias de avance o estancamiento. Se prosi-

guió con el tratamiento de intervención y al final se realizó nuevamente la prueba y se anota-

ron los resultados. 
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Las actividades que se llevaron a cabo durante las 12 semanas de intervención se trabaja-

ron principalmente de manera individual, por periodos aproximados de 40 min. En los cuales 

los niños desarrollaron las cualidades cognitivas, afectivas y conativas volitivas de la creativi-

dad, por medio de actividades diseñadas de acuerdo a los aprendizajes esperados que marca el 

Programa de Estudio 2011 (PEP 2011), Guía para la educadora, Educación Básica Preescolar 

(ver actividades en apéndice C). 

Para evaluar cada una de las cualidades estudiadas se utilizó la escala de rangos NL para 

indicar no logrado, EP para indicar en proceso y L para indicar logrado. El logro de las cuali-

dades fue evaluado por medio de la técnica de observación con el criterio del investigador. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos por medio de las actividades que 

se realizaron. También se muestran algunas de las características más relevantes de la pobla-

ción y muestra de la investigación. Las actividades realizadas estuvieron relacionadas a la 

creatividad, se utilizaron diversas estrategias como el juego, la música, la resolución de pro-

blemas, la experimentación y la observación. 

 

Población y muestra 

La población en la investigación está conformada por todos los estudiantes del segundo 

grado de preescolar, grupo B, del Jardín de Niños México, de Montemorelos, Nuevo León. El 

grupo total inicial comprendía a 20 infantes sin embargo, durante la investigación se dio lugar 

a cinco casos de mortandad debido a bajas del plantel y a la asistencia irregular, por lo que al 

final la muestra quedo constituida por 15 infantes que fueron observados para conseguir los 

datos finales de la investigación. 

Características demográficas 

Al Jardín de Niños México acuden niños tanto de género femenino como masculino de 

nivel socioeconómico de medio a medio bajo. Los niños inscritos en el grupo, que participaron 
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en el estudio, en totalidad fueron quince, de los cuales nueve son del género femenino y seis 

del género masculino. El rango de edad está entre cuatro y cinco años. 

 

Resultados de la intervención 

A continuación en la Tabla 1 se presentan los datos obtenidos en las actividades a tra-

vés del instrumento, una escala de rango, que contempla las cualidades que generalmente dis-

tinguen a un niño creativo.  

 

Tabla 1 

Porcentaje de las evaluaciones de las cualidades creativas evaluadas (ver gráfica en apéndice 

E) 

Cualidad Porcentaje de logro alcanzado en la evaluación 

 Inicial Intermedia Final 
Solución de problemas 33% 47% 53% 

Autonomía 20% 40% 60% 

Creatividad 13% 47% 60% 

Fineza de percepción 0% 0% 27% 

Capacidad intuitiva 33% 40% 40% 

Imaginación 13% 53% 40% 

Capacidad crítica 0% 40% 53% 

Curiosidad intelectual 0% 7% 53% 

Soltura y libertad 7% 60% 60% 

Audacia 7% 27% 80% 

Tenacidad 0% 13% 67% 

Tolerancia a la frustración 13% 27% 60% 

Capacidad de decisión 7% 27% 73% 

 

Descripción de las cualidades observadas 

De acuerdo a Blázquez Ortigosa (2009) y Rodríguez Estrada (2005) el proceso creador 

está influenciado por las actitudes del sujeto, y la actitud tiene tres componentes, el cognitivo, 
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el afectivo y el conativo volitivo en torno a los cuales se agrupan las características de la 

personalidad. A continuación se presentan las características que se tomaron en cuenta para la 

evaluación de los sujetos de estudio.  

Cualidades: 1) Solución de problemas: es la eficacia y agilidad para dar soluciones a 

problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias con sentido común, 

sentido del coste e iniciativa. 2) Autonomía: es la capacidad del sujeto de autogobernarse, 

expresarse, implica iniciativa, la capacidad de elección, ser consciente de las limitaciones, de 

los actos y las responsabilidades. 3) Creatividad: es la capacidad de inventar, construir, pensar, 

reestructurar algo nuevo o diferente. 4) Fineza de percepción: es la capacidad de observar y 

captar al mismo tiempo los detalles y las situaciones globales, utilizar las habilidades 

sensoriales y entrelazar la información sensorial con la información almacenada. 5) Capacidad 

intuitiva: es la percepción completa, íntima e instantánea de realidades complejas; es una 

forma de pensamiento en el cual el manejo de los datos es más inconsciente que consciente. 6) 

Imaginación: se refiere a manipular la información que se ingresó con el fin de presentar una 

representación por los sentidos. 7) Capacidad crítica: capacidad para reinventar aquello que no 

parece muy convincente por algo de mayor conveniencia, reinventar la realidad y desde ahí 

ver los pros y los contras de la realidad, es pensar, conocer, dar valor a argumentos o quitarles 

el valor. 8) Curiosidad intelectual: estar en constante cuestionamiento. 9) Soltura y libertad: 

capacidad para soltarse y darle un sentido lúdico a las experiencias. 10) Audacia: es la 

capacidad de afrontar el riesgo. 11) Tenacidad: implica constancia, esfuerzo, disciplina, lucha 

y trabajo. 12) Tolerancia a la frustración: resiste la tensión, autocontrol de uno mismo en 

situaciones adversas. 13) Capacidad de decisión: saber conducirse y definirse en condiciones 

de incertidumbre, riesgos o ante lo desconocido. 
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A continuación en la Tabla 2 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de solución de problemas, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). 

Esta cualidad se evaluó por medio de la observación de la conducta del niño en situaciones 

nuevas e inesperadas, en la rapidez al solucionar el problema, en disposición a solucionar el 

problema y en la perseverancia que mostró al enfrentar la situación problemática. De los 15 

niños evaluados el 53% alcanzó el logro esperado y el 27% está en proceso. 

 

Tabla 2 

Evaluación de la solución de problemas (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE L L L 

2AL L L L 

3FE EP L EP 

4PA NL EP EP 

5FA EP L L 

6AV NL NL NL 

7NE EP EP NL 

8DA NL L L 

9IS L L L 

10JO EP L L 

11GI NL EP NL 

12DA L EP EP 

13CI EP EP L 

14CA NL EP L 

15ZU NL EP EP 

 

A continuación en la Tabla 3 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de autonomía, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). Esta cualidad 

se evaluó por medio de la observación de la conducta del niño, en la evaluación se tomó en 

cuenta la capacidad del niño para actuar y pensar sin depender de la ayuda o dirección de al-

guien más, en su independencia al realizar los trabajos y la confianza en él mismo que mostró 
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al participar en clase. De los 15 niños evaluados el 60% alcanzó el logro esperado y el 33% 

está en proceso. 

 

Tabla 3 

Evaluación de la autonomía (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE L L L 

2AL L L L 

3FE EP EP EP 

4PA NL EP EP 

5FA NL EP L 

6AV EP EP L 

7NE EP EP EP 

8DA EP L L 

9IS EP L L 

10JO L L L 

11GI NL EP EP 

12DA EP EP EP 

13CI NL EP L 

14CA EP L L 

15ZU NL EP NL 

 

A continuación en la Tabla 4 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de creatividad, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). La actividad 

realizada para esta evaluación corresponde al campo formativo de Lenguaje y Comunicación, 

y responde a la competencia “Selecciona, interpreta y recrea cuentos, leyendas y poemas, y 

reconoce algunas de sus características” del PEP 2011. La actividad consistía en crear colecti-

vamente y de manera individual cuentos con secuencia lógica en la historia, descripción de 

lugares y caracterización de personajes. De los 15 niños observados el 60% tuvo el logro espe-

rado y el 27% está en proceso. 

 

 



38 

Tabla 4 

Evaluación de la creatividad (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE L L L 

2AL EP L EP 

3FE NL EP EP 

4PA NL EP L 

5FA L L L 

6AV NL EP L 

7NE EP EP NL 

8DA EP L L 

9IS EP EP EP 

10JO EP L L 

11GI NL EP L 

12DA EP L L 

13CI NL EP EP 

14CA EP L L 

15ZU NL NL NL 

 

A continuación en la Tabla 5 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de fineza de percepción, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). La 

actividad que se llevó a cabo para esta evaluación corresponde al campo formativo de Pensa-

miento Matemático, y responde a la competencia “Resuelve problemas en situaciones que le 

son familiares y que implican agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos” del 

PEP 2011. La actividad consistía en que el niño usará procedimientos propios para resolver 

cuatro problemas no estándar. De los 15 niños observados el 27% tuvo el logro esperado y el 

47% está en proceso. 
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Tabla 5 

Evaluación de la fineza de percepción (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE EP EP EP 

2AL EP EP L 

3FE EP EP L 

4PA NL NL NL 

5FA NL NL EP 

6AV NL NL EP 

7NE EP EP EP 

8DA NL EP L 

9IS NL NL NL 

10JO NL EP L 

11GI NL NL NL 

12DA NL NL EP 

13CI NL NL EP 

14CA EP EP EP 

15ZU NL NL NL 

 

A continuación en la Tabla 6 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de capacidad intuitiva, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). La 

actividad realizada para esta evaluación corresponde al campo formativo de Pensamiento Ma-

temático, y responde a la competencia “Construye sistemas de referencia en relación con la 

ubicación espacial” del PEP 2011. La actividad consistía en el diseño y representación de ma-

nera gráfica de la trayectoria del recorrido que el niño realizaba de su casa a la escuela, utili-

zando diferentes tipos de líneas y códigos de su invención. De los 15 niños observados el 40% 

tuvo el logro esperado y el 53% está en proceso. 
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Tabla 6 

Evaluación de la capacidad intuitiva (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE L L EP 

2AL L L EP 

3FE L EP EP 

4PA NL EP EP 

5FA EP EP L 

6AV NL EP EP 

7NE EP EP NL 

8DA EP L L 

9IS EP EP EP 

10JO L L L 

11GI NL NL L 

12DA L L L 

13CI NL NL EP 

14CA EP L L 

15ZU NL EP EP 

 

A continuación en la Tabla 7 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de imaginación, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). La activi-

dad realizada para esta evaluación corresponde al campo formativo de Expresión y Aprecia-

ción Artística, y responde a la competencia “Expresa su sensibilidad, imaginación e inventiva 

al interpretar o crear canciones y melodías” del PEP 2011. La actividad consistía en la crea-

ción de una historia a partir de una melodía escuchada, con secuencia lógica en la historia, 

descripción de lugares, caracterización de personajes y coherencia de la trama con el tipo de 

música presentada. De los 15 niños observados el 40% tuvo el logro esperado y el 40% está en 

proceso. 
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Tabla 7 

Evaluación de la imaginación (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE L L L 

2AL EP L L 

3FE EP EP EP 

4PA EP L EP 

5FA EP L EP 

6AV NL EP L 

7NE EP EP EP 

8DA EP L L 

9IS EP EP NL 

10JO EP L EP 

11GI NL EP L 

12DA EP L EP 

13CI NL EP EP 

14CA L L L 

15ZU EP EP NL 

 

A continuación en la Tabla 8 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de capacidad crítica, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). La ac-

tividad realizada para esta evaluación corresponde al campo formativo de Exploración y Co-

nocimiento del Mundo y responde a la competencia “Busca soluciones y respuestas a proble-

mas y preguntas acerca del mundo natural” del PEP 2011. La actividad consistió en preguntas 

abiertas con temáticas de fenómenos y procesos del mundo natural, en las cuales los niños ex-

presan en sus respuestas sus ideas de cómo y por qué creen que ocurren estos fenómenos natu-

rales. De los 15 niños observados el 53% tuvo el logro esperado y el 47% está en proceso. 
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Tabla 8 

Evaluación de la capacidad crítica (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE EP L L 

2AL NL EP L 

3FE NL NL L 

4PA NL EP EP 

5FA EP L L 

6AV NL NL EP 

7NE NL NL EP 

8DA NL EP L 

9IS EP L EP 

10JO EP L L 

11GI NL EP EP 

12DA EP L EP 

13CI NL NL L 

14CA EP L L 

15ZU NL EP EP 

 

A continuación en la Tabla 9 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de curiosidad intelectual, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). La 

actividad realizada para esta evaluación corresponde al campo formativo de Exploración y 

Conocimiento del Mundo y responde a la competencia “Busca soluciones y respuestas a pro-

blemas y preguntas acerca del mundo natural” del PEP 2011. La actividad consistía en una 

lluvia de ideas, tomando en cuenta para la evaluación la participación, las explicaciones y las 

preguntas que surgieron dentro de la dinámica. De los 15 niños observados el 53% tuvo el lo-

gro esperado y el 47% está en proceso. 
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Tabla 9 

Evaluación de la curiosidad intelectual (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE NL EP L 

2AL NL EP L 

3FE NL NL EP 

4PA NL EP L 

5FA NL EP L 

6AV NL NL EP 

7NE NL NL EP 

8DA NL EP L 

9IS NL EP EP 

10JO EP EP L 

11GI NL NL EP 

12DA NL EP L 

13CI NL NL EP 

14CA EP L L 

15ZU NL NL EP 

 

A continuación en la Tabla 10 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de soltura y libertad, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). La ac-

tividad realizada para esta evaluación corresponde al campo formativo de Desarrollo Físico y 

Salud, y responde a la competencia “Reconoce sus cualidades y capacidades y desarrolla su 

sensibilidad hacia las cualidades y necesidades de otros” del PEP 2011. La actividad consistía 

en la creación de diferentes objetos como un carro, un pájaro, un pez, un castillo, una casa; 

buscando la mejor estrategia y enfrentando los desafíos que se le presentan al seleccionar las 

piezas, organizarlas y ensamblarlas. De los 15 niños observados el 60% tuvo el logro esperado 

y el 40% está en proceso. 
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Tabla 10 

Evaluación de la soltura y libertad (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE EP L L 

2AL NL L L 

3FE NL EP EP 

4PA L L L 

5FA EP L L 

6AV NL EP EP 

7NE NL EP EP 

8DA NL L L 

9IS EP EP L 

10JO NL L L 

11GI EP EP EP 

12DA L L L 

13CI EP L EP 

14CA EP L L 

15ZU NL EP EP 

 

A continuación en la Tabla 11 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de audacia, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). Esta cualidad se 

evaluó por medio de la observación, tomando en cuenta ítems como la toma de decisiones, la 

participación en clase, la toma de riesgos en la elaboración de los trabajos y respuestas. De los 

15 niños evaluados el 80% alcanzó el logro esperado y el 20% está en proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

Tabla 11 

Evaluación de la audacia (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE NL EP L 

2AL NL EP L 

3FE NL NL EP 

4PA L L L 

5FA NL EP L 

6AV NL NL L 

7NE NL EP EP 

8DA NL L L 

9IS NL EP L 

10JO EP L L 

11GI NL NL EP 

12DA NL EP L 

13CI NL EP L 

14CA EP L L 

15ZU NL EP L 

 

A continuación en la Tabla 12 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de tenacidad, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). Esta cualidad 

se evaluó por medio de la observación, tomando en cuenta el esfuerzo empleado en la elabora-

ción de los trabajos y su finalización. De los 15 niños evaluados el 67% alcanzó el logro espe-

rado y el 33% está en proceso. 
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Tabla 12 

Evaluación de la tenacidad (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE NL EP L 

2AL NL EP L 

3FE NL NL EP 

4PA NL NL EP 

5FA NL EP L 

6AV NL EP L 

7NE NL EP EP 

8DA NL L L 

9IS NL EP L 

10JO EP L L 

11GI NL EP EP 

12DA NL EP L 

13CI NL EP L 

14CA NL EP L 

15ZU NL EP EP 

 

A continuación en la Tabla 13 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de tolerancia a la frustración, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logra-

do). La actividad realizada para esta evaluación corresponde al campo formativo de Desarrollo 

Físico y Salud, y responde a la competencia “Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le 

permite resolver problemas y realizar actividades diversas” del PEP 2011. La actividad consis-

tió en armar rompecabezas que implicaron distinto grado de dificultad. De los 15 niños obser-

vados el 60% tuvo el logro esperado y el 40% está en proceso. 
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Tabla 13 

Evaluación de la tolerancia a la frustración (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE EP EP L 

2AL EP L L 

3FE EP EP L 

4PA NL NL EP 

5FA NL EP L 

6AV L L L 

7NE EP EP NL 

8DA EP L L 

9IS NL EP L 

10JO L L L 

11GI NL NL EP 

12DA NL NL EP 

13CI NL EP L 

14CA NL EP EP 

15ZU NL EP EP 

 

A continuación en la Tabla 14 se muestra el desarrollo de cada sujeto de estudio en la 

cualidad de capacidad de decisión, en base a NL (no logrado), EP (en proceso), L (logrado). 

Esta cualidad se evaluó por medio de la observación, tomando en cuenta la participación y la 

iniciativa a la hora de realizar trabajos, la elaboración de los trabajos y su finalización. De los 

15 niños evaluados el 73% alcanzó el logro esperado y el 27% está en proceso. 
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Tabla 14 

Evaluación de la capacidad de decisión (ver gráfica en apéndice E) 

Sujeto Logro alcanzado en la evaluación  

Inicial Intermedia Final 
1RE EP L L 

2AL NL EP L 

3FE NL EP EP 

4PA L L L 

5FA NL EP L 

6AV NL EP EP 

7NE NL EP EP 

8DA NL L L 

9IS NL EP L 

10JO EP EP L 

11GI NL EP L 

12DA NL EP L 

13CI NL EP L 

14CA NL L L 

15ZU NL EP EP 

 

Discusión 

Robinson (2010) afirma que la escuela socaba la creatividad de los niños. De la misma 

manera, en su investigación la Dra. Kim (2011) descubrió que la creatividad de los niños dis-

minuye cuando éstos ingresan al sistema educativo, especialmente en la educación inicial. Sin 

embargo, durante la realización de esta investigación se observó que los niños ingresaban a la 

escuela ya con un bajo desarrollo creativo y fue durante el periodo de intervención donde se 

observó una mejora en el desarrollo de esta capacidad. Esto podría significar que aunque los 

ambientes dentro de las aulas escolares no sean propicios para el desarrollo de la creatividad, 

tal como lo mencionan Esquivias Serrano y Muriá Vila (2000), hecho constatado en la investi-

gación, este declive de la creatividad en los primeros años podría estar mayormente relaciona-

do con la influencia y la labor de formación que ejercen los padres, quienes según Perdomo-

González (2011) han abandonado o sobreprotegido a sus hijos debido al ritmo de vida actual.  
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La afirmación de Barocio (2004) de que es deber de los padres estimular la imagina-

ción de los niños y la fantasía, así como el desarrollo de otras capacidades y alentarlos cuando 

éstos toman la iniciativa en la resolución de conflictos cotidianos, fue confirmada mediante 

observaciones, debido a que el 47% de los niños que obtuvieron mejoras en el desarrollo de 

las cualidades a evaluar fueron apoyados en casa por sus padres. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo presenta resumen, conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Resumen 

La presente investigación estudió el desarrollo de la capacidad creativa en los niños de 

etapa preescolar, así como la influencia de los padres y la escuela en beneficio o detrimento de 

ésta. El diseño de la investigación utilizado fue mixto. La muestra estuvo constituida por 15 

niños de edades entre los cuatro y los cinco años. El procedimiento consistió en aplicar una 

serie de actividades y observar los resultados en busca de evidencias para determinar que el 

tratamiento aplicado propicia el desarrollo de la creatividad en los infantes. Los resultados in-

dicaron que el tratamiento aplicado dio como resultado el desarrollo de la capacidad creativa 

en los niños tratados y observados. 

 

Conclusiones 

 A continuación se presentan las conclusiones obtenidas de la presente investigación: 

1. El desarrollo de la capacidad creativa es crucial en los primeros años, de ahí la im-

portancia de generar ambientes propicios en el hogar para potencializar las cualidades creati-

vas que el niño va manifestando. 
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2. El maestro tiene la oportunidad de ir más allá del currículo establecido y generar es-

pacios donde pueda promoverse el desarrollo de la creatividad. 

3. La escuela para refutar las acusaciones de las que ha sido víctima, puede llegar a 

convertirse en un propulsor en el desarrollo de la creatividad en lugar de un elemento obstacu-

lizador. Actividades como las realizadas en este estudio que concuerdan con los hallazgos de 

otras investigaciones como la que llevó a cabo AlMutairi (2015), ponen de manifiesto que 

existen acciones pedagógicas que pueden ser efectivas para desarrollar en los niños las habili-

dades creativas. 

4. Las actividades propuestas dieron resultado en el desarrollo de la creatividad, pero 

se encontró que para que éstas tuvieran un efecto significativo tanto el ambiente como la mo-

tivación fueron factores determinantes. 

5. Las observaciones arrojaron que no deberían de separarse las artes de las otras disci-

plinas, por lo contrario, de acuerdo a los resultados las artes fueron de gran ayuda al proveer 

espacios para la reactivación de la actividad cerebral. Este resultado concuerda con una inves-

tigación llevada a cabo en siete jardines de infantes y guarderías de Hong Kong que incluyó 

790 niños, 217 padres y 65 maestros. Los resultados demostraron que la inclusión de las artes 

en el currículo mejora la confianza y por lo tanto la relación entre los profesores y los estu-

diantes de manera que se facilita el trabajo escolar (Hui, He, & Ye, 2015). 

 

Recomendaciones 

 De las conclusiones obtenidas se derivan las siguientes recomendaciones: 
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1. Debido a que el papel de los padres es tan importante en el desarrollo de la capaci-

dad creativa, se recomienda al docente involucrar a los padres en el proceso educativo. De la 

misma manera que se motiva al niño se debe de motivar al padre y para esto es necesario co-

nocerlo, debiera mantenerse una buena relación con ellos. 

2. Al haberse encontrado la importancia del desarrollo de un nuevo currículo en la in-

vestigación se recomienda se de mucha importancia a la evaluación diagnóstica. Ésta debería 

ir más allá de los conocimientos cognitivos que el niño posee. Se aconseja realizar un diagnós-

tico más personal que permita conocer al niño, el entorno del que viene, sus intereses, virtudes 

y habilidades. Esto permitirá al docente conocer la mejor manera de motivarlo, por medio de 

ambientes creativos, en las áreas y aprendizajes que arroje el diagnóstico. 

3. Para evitar caer en el modelo tradicional, es importante la relación que mantienen los 

docentes entre ellos y el apoyo de sus directivos para propiciar un ambiente creativo general 

en toda la escuela, esto evitará la segregación que se ha hecho hasta el momento, separando las 

artes de las otras disciplinas y dejando el desarrollo de cualidades importantes, como la creati-

vidad, en sesiones de una o dos veces por semana. 

4. Debido a la importancia del ambiente en el desarrollo creativo del niño, se reco-

mienda propiciar ambientes que posibiliten la comunicación entre los estudiantes y otras per-

sonas que favorezcan su formación. Además tal como lo menciona Duarte D. (2003) se debe-

ría “dar lugar a materiales y actividades que estimulen la curiosidad, la capacidad creadora y el 

diálogo, y donde se permita la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de 

ánimo de todos y sin excepción” (Duarte D., 2003). 



53 

5. Como recomendación tanto para los educadores como para los futuros investigado-

res se debe recordar que cada sujeto aprende de diferente manera y a diferente ritmo, tal como 

afirma Robinson (2010) los seres humanos son diferentes entre sí, lo que los hace únicos, el 

docente debe recordar siempre esta diversidad al momento de hacer un plan de estudios. 

6. Los resultados de esta investigación, especificamente lo relacionado con la cualidad de 

curiosidad intelectual, concuerdan con los hallazgos de AlMutairi (2015) que indican que la 

estrategia de didáctica conocida como “brainstorming” es una herramienta útil para desarrollar 

la capacidad creativa en los estudiantes.  
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APÉNDICE A 

PERMISO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 
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APÉNDICE B 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO  
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Fecha 
Se-

sión 
Actividad Tiempo 

Campo 

Formati-

vo 

Aspecto 

Competencia 

Aprendizaje Esperado 

24/08/2015 

11/09/2015 

 

1 

Evalua-

ción diag-

nóstica 

50 min. 

diarios 
  

 

 

Creatividad 

13/01/2016 

22/02/2016 

04/03/2016 

2 
Creación 

de cuentos 
45 min. 

Lenguaje 

y comuni-

cación 

Lenguaje 

escrito 

Selecciona, interpreta y 

recrea cuentos, leyendas 

y poemas, y reconoce 

algunas de sus caracterís-

ticas 

Crea colectivamente cuentos, 

versos rimados y otros textos con 

secuencia lógica en la historia, 

descripción de lugares y caracteri-

zación de personajes 

Solución de problemas – Soltura y libertad 

26/01/2016 

07/03/2016 

08/04/2016 

 

3 

Construc-

ción con 

bloques 

15 min. 

Desarrollo 

físico y 

salud 

Coordina-

ción, fuerza 

y equilibrio 

Reconoce sus cualidades 

y capacidades y desarro-

lla su sensibilidad hacia 

las cualidades y necesi-

dades de otros 

Enfrenta desafíos y solo, o en 

colaboración, busca estrategias 

para superarlos, en situaciones 

como elaborar un carro con un 

juego de construcción: seleccionar 

piezas, organizarlas y ensamblar-

las 

 Elementos cognoscitivos de la creatividad – Fineza de percepción 

15/01/2016 

07/03/2016 

07/04/2016 

4 

Problemas 

no están-

dar 

45 min. 

Pensa-

miento 

matemáti-

co 

Número 

Resuelve problemas en 

situaciones que le son 

familiares y que implican 

agregar, reunir, quitar, 

igualar, comparar y 

repartir objetos 

Usa procedimientos propios para 

resolver problemas 

Elementos cognoscitivos de la creatividad – Capacidad Intuitiva 

28/08/2015 

01/03/2016 

13/04/2016 

5 
Camino a 

Casa  
30 min. 

Pensa-

miento 

matemáti-

co 

Espacio, 

forma y 

medida 

Construye sistemas de 

referencia en relación con 

la ubicación espacial 

Diseña y representa, tanto de 

manera gráfica como concreta, 

recorridos, laberintos y trayecto-

rias, utilizando diferentes tipos de 

líneas y códigos 

Elementos cognoscitivos de la creatividad – Imaginación  

20/10/2015 

02/03/2016 

14/04/2016 

6 

Crea una 

historia a 

partir de 

una músi-

ca 

45 min. 

Expresión 

y aprecia-

ción artís-

tica 

Expresión y 

apreciación 

musical 

Expresa su sensibilidad, 

imaginación e inventiva 

al interpretar o crear 

canciones y melodías 

Inventa historias a partir de una 

melodía escuchada 

Elementos cognoscitivos de la creatividad – Capacidad Critica  

07/01/2016 

11/02/2016 

03/03/2016  

 

7 
Preguntas 

abiertas 
40 min. 

Explora-

ción y 

conoci-

miento del 

mundo 

Mundo 

Natural  

Busca soluciones y res-

puestas a problemas y 

preguntas acerca del 

mundo natural 

Expresa con sus ideas cómo y por 

qué cree que ocurren algunos 

fenómenos naturales, por qué se 

caen las hojas de los árboles, qué 

sucede cuando llueve, y las con-

trasta con las de sus compañeros 

y/o con información de otras 

fuentes 

Elementos cognoscitivos de la creatividad – Curiosidad intelectual 

13/01/2016 

23/02/2016 

03/03/2016 

8 
Lluvia de 

ideas 
40 min. 

Explora-

ción y 

conoci-

miento del 

mundo 

Mundo 

natural 

Busca soluciones y res-

puestas a problemas y 

preguntas acerca del 

mundo natural 

Elabora explicaciones propias para 

preguntas que surgen de sus refle-

xiones, de las de sus compañeros o 

de otros adultos, sobre el mundo 

que le rodea, cómo funcionan y de 

qué están hechas las cosas 

Elementos volitivas de la creatividad – Tolerancia a la frustración 

11/01/2016 

07/03/2016 

11/04/2016 

9 
Rompeca-

bezas 
40 min. 

Desarrollo 

físico y 

salud 

Coordina-

ción, fuerza 

y equilibrio 

Utiliza objetos e instru-

mentos de trabajo que le 

permite resolver proble-

mas y realizar actividades 

diversas 

Arma rompecabezas que implican 

distinto grado de dificultad 

11/04/2016 

15/04/2016 
10 

Evalua-

ción final 

45 min. 

diarios 
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APÉNDICE C 

PLANEACIONES DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD 

CREATIVA  
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N° 1 

Elemento de la creatividad 

a Evaluar 

Creatividad 

Nombre de la actividad Creación de cuentos 

Campo formativo Lenguaje y comunicación 

Aspecto Lenguaje escrito 

Competencia 
Selecciona, interpreta y recrea cuentos, leyendas y poemas, y re-

conoce algunas de sus características 

Aprendizaje esperado 

Crea colectivamente cuentos, versos rimados y otros textos con 

secuencia lógica en la historia, descripción de lugares y caracteri-

zación de personajes 

TIEMPO 45 min. 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

1. Los niños se encontrarán en sus lugares. 

2. Deberán ir por el material para trabajar (hoja blanca de papel y 

colores). 

3. Realizarán un dibujo con el cual inventarán un cuento. El di-

bujo deberá contener los lugares y características que se men-

cionan en el cuento.  

4. Al finalizar pasarán al área de biblioteca para escuchar los 

cuentos de manera grupal. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Se observará que el sujeto elabore un cuento, que éste tenga una 

secuencia lógica, la narrativa, la descripción del lugar donde ocu-

rre la historia y la caracterización de personajes. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Hojas blancas de papel, colores. 

 

N° 2 

Elemento de la creatividad 

a Evaluar 

Solución de problemas – Soltura y libertad 

Nombre de la actividad Construcción con bloques 

Campo formativo Desarrollo físico y salud 

Aspecto Coordinación, fuerza y equilibrio 

Competencia 
Reconoce sus cualidades y capacidades y desarrolla su sensibilidad 

hacia las cualidades y necesidades de otros 

Aprendizaje esperado 

Enfrenta desafíos y solo, o en colaboración, busca estrategias para 

superarlos, en situaciones como elaborar un carro con un juego de 

construcción: seleccionar piezas, organizarlas y ensamblarlas 

TIEMPO 15 min. 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

1. Los niños elegirán el lugar donde deseen trabajar. 

2. Cada uno tendrá 8 cubos y elegirá una tarjeta donde indica que 

figura tendrán que crear (un carro, un pájaro, un pez, un casti-

llo, una casa). 

3. Al finalizar deberán guardar los cubos en su lugar. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Se observará en la creación la coherencia de la figura y de lo que 

se les solicitó. Las estrategias utilizadas en el montaje y cómo en-

frento los posibles desafíos del ensamblaje con las piezas que po-

seía. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Bloques, tarjetas de la actividad. 
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N° 3 

Elemento de la creativi-

dad a Evaluar 

Fineza de percepción  

Nombre de la actividad Problemas no estándar 

Campo formativo Desarrollo físico y salud Pensamiento matemático 

Aspecto Coordinación, fuerza y equilibrio Número 

Competencia 
Resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que implican 

agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos 

Aprendizaje esperado Usa procedimientos propios para resolver problemas 

TIEMPO 45 min. 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

Irresoluble 

1. Los niños saldrán del salón uno por uno al área de descanso. 

2. Deberán solucionar el siguiente problema: María ha ido al parque con 

su amiga Ana a recoger flores. María recogió 5 flores y su amiga Ana le 

dio 6 flores de las que ella recogió. ¿Cuántas flores tiene Ana ahora? 

3. Al finalizar volverán al salón. 

Solución Múltiple  

1. Los niños saldrán del salón uno por uno al área de descanso. 

2. Deberán solucionar el siguiente problema: Lucía ha comprado una bolsa 

de 8 chicles de varios sabores. Como le han puesto pocos de menta y 

son sus favoritos, Lucía pide después 3 chicles de menta. ¿Cuántos chi-

cles de menta tiene ahora Lucía?  

3. Al finalizar volverán al salón. 

Solución Incluida 

1. Los niños saldrán del salón uno por uno al área de descanso. 

2. Deberán solucionar el siguiente problema: Un granjero tienen 8 ovejas 

en su granja. Como quiere ampliar la granja compra 6 gallinas. ¿Cuán-

tas ovejas tiene ahora el pastor en la granja? 

3. Al finalizar volverán al salón. 

Datos Irrelevantes 

1. Los niños saldrán del salón uno por uno al área de descanso. 

2. Deberán solucionar el siguiente problema: La maestra Susy ha compra-

do una caja de 6 pinturas. La maestra Bety le regala otra caja que con-

tiene 3 lápices y 5 pinturas. ¿Cuántas pinturas tiene ahora la maestra 

Susy? 

3. Al finalizar volverán al salón. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Se tomará en cuenta los procedimientos utilizados para resolver el problema, 

la autonomía al resolverlo, y la respuesta. Las respuestas aceptadas de 

acuerdo al problema son: 

- Irresoluble 

a. El problema no tiene solución  

b. Preguntar cuántas flores tiene Ana. 

- Solución Múltiple 

a. Un número coherente de acuerdo a la cantidad de chicles. 

- Solución Incluida 

a. 8 ovejas 

- Datos Irrelevantes 

a. 11 pinturas 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Dibujos de los personajes, flores, pinturas, lápices, chicles del mismo color, 

bolsa de papel. 
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N° 4 

Elemento de la creatividad 

a Evaluar 

Capacidad Intuitiva 

Nombre de la actividad Camino a Casa 

Campo formativo Pensamiento matemático 

Aspecto Espacio, forma y medida 

Competencia Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial 

Aprendizaje esperado 
Diseña y representa, tanto de manera gráfica como concreta, recorridos, 

laberintos y trayectorias, utilizando diferentes tipos de líneas y códigos 

TIEMPO 30 min. 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

1. Cada niño tendrá una hoja y estará sentado en su lugar.  

2. Deberán dibujar un croquis del recorrido que hacen de su casa a la 

escuela en la mañana.  

3. Al finalizar se sentarán en el área de biblioteca. 

4. Compartirán con sus compañeros el recorrido. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Se observará en el trabajo la lógica del croquis y de la explicación. De 

igual manera se tomará en cuenta el diseño de éste. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Hojas blancas de papel, lápices. 

 

N° 5 

Elemento de la creatividad 

a Evaluar 

Imaginación 

Nombre de la actividad Creación de historias a partir de la música 

Campo formativo Expresión y apreciación artística 

Aspecto Expresión y apreciación musical 

Competencia 
Expresa su sensibilidad, imaginación e inventiva al interpretar o crear 

canciones y melodías  

Aprendizaje esperado Inventa historias a partir de una melodía escuchada 

TIEMPO 45 min. 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

En grupo: 

1. Los niños estarán sentados en medio círculo. 

2. El primer niño en pasar deberá inventar, hasta donde alcance, una 

historia corta tomando en cuenta el motivo musical, el tempo y la di-

námica de la música. 

3. El siguiente niño deberá continuar la historia donde se quedó, siem-

pre tomando en cuenta la música que se está tocando. 

4. Cada niño tendrá tres minutos de participación.  

Individual: 

1. Los niños saldrán del salón uno por uno al área de descanso. 

2. Deberán inventar un cuento corto, tomando en cuenta el motivo mu-

sical, el tempo y la dinámica de la música, utilizando los personajes 

proporcionados o alguno de su invención. 

3. Al finalizar volverán al salón. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Coherencia entre la historia y el motivo musical, el tempo y la dinámica 

de la música. Secuencia lógica en la historia. La cantidad de elementos 

que utiliza y la descripción de las características de los personajes o luga-

res. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Grabadora, computadora, “El carnaval de los animales” (música), títeres. 
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N° 6 

Elemento de la creatividad 

a Evaluar 

Capacidad Crítica 

Nombre de la actividad Preguntas abiertas 

Campo formativo Exploración y conocimiento del mundo 

Aspecto Mundo Natural 

Competencia 
Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del 

mundo natural 

Aprendizaje esperado 

Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos 

fenómenos naturales, por qué se caen las hojas de los árboles, qué 

sucede cuando llueve, y las contrasta con las de sus compañeros 

y/o con información de otras fuentes 

Vinculación con otro cam-

po formativo 

Exploración y conocimiento del mundo 

Aspecto Mundo natural 

Competencia 
Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del 

mundo natural 

Aprendizaje esperado 

Elabora explicaciones propias para preguntas que surgen de sus 

reflexiones, de las de sus compañeros o de otros adultos, sobre el 

mundo que le rodea, cómo funcionan y de qué están hechas las 

cosas 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

1. Los niños se encontrarán en sus lugares. 

2. Observarán una imagen, colocada en el pizarrón, de algún fe-

nómeno o proceso relativo a alguno de los siguientes temas: 

las nubes, la lluvia, los dinosaurios, el espacio, las estrellas, el 

tiempo, el crecimiento de las plantas. 

3. Contestarán las preguntas abiertas que la maestra hace y ex-

pondrán sus propias teorías de porque suceden esos fenómenos 

o procesos. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

La participación y la cantidad de ésta, respuesta en base a la temá-

tica, coherencia en la explicación. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Imagen alusiva al fenómeno o proceso a tratar. 
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N° 7 

Elemento de la creatividad 

a Evaluar 

Curiosidad intelectual 

Nombre de la actividad Lluvia de ideas 

Campo formativo Exploración y conocimiento del mundo 

Aspecto Mundo natural 

Competencia Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del 

mundo natural 

Aprendizaje esperado Elabora explicaciones propias para preguntas que surgen de sus 

reflexiones, de las de sus compañeros o de otros adultos, sobre el 

mundo que le rodea, cómo funcionan y de qué están hechas las 

cosas 

Vinculación con otro cam-

po formativo  

Exploración y conocimiento del mundo 

Aspecto Mundo Natural 

Competencia Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas acerca del 

mundo natural 

Aprendizaje esperado Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos 

fenómenos naturales, por qué se caen las hojas de los árboles, qué 

sucede cuando llueve, y las contrasta con las de sus compañeros 

y/o con información de otras fuentes 

TIEMPO 40 min. 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

1. Los niños se encontrarán en sus lugares. 

2. Observarán una imagen, colocada en el pizarrón, de algún fe-

nómeno o proceso relativo a alguno de los siguientes temas: 

las nubes, la lluvia, los dinosaurios, el espacio, las estrellas, el 

tiempo, el crecimiento de las plantas. 

3. Contestarán las preguntas abiertas que la maestra hace y ex-

pondrán sus propias teorías de porque suceden esos fenómenos 

o procesos. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

La participación y cantidad de ésta, ideas en relación con el tema, 

originalidad, iniciativa, fluidez de las ideas. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Imagen alusiva al fenómeno o proceso a tratar. 
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N° 8 

Elemento de la creatividad 

a Evaluar 

Tolerancia a la frustración  

Nombre de la actividad Rompecabezas 

Campo formativo Desarrollo físico y salud 

Aspecto Coordinación, fuerza y equilibrio 

Competencia 
Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permite resolver 

problemas y realizar actividades diversas 

Aprendizaje esperado Arma rompecabezas que implican distinto grado de dificultad 

TIEMPO 15 min. 

ACCIONES 

DIDÁCTICAS 

Rompecabezas 

1. Los niños se encontrarán en sus mesas.  

2. Cada uno de ellos tendrá su propio rompecabezas y deberá ar-

marlo (Se aumentará la dificultad de acuerdo al avance obteni-

do).  

3. Al finalizar los niños pondrán el rompecabezas en su casillero. 

Tangram 

4. Los niños se encontrarán en sus mesas.  

5. Cada uno de ellos tendrá su propio tangram y deberán formar 

con él la figura proyectada.  

6. Al finalizar guardarán en sus lugares el tangram. 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

El esfuerzo, y el trabajo terminado de manera correcta, seguimien-

to de instrucciones. 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Rompecabezas, tangram. 
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APÉNDICE D 

INSTRUMENTO 
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Nombre del niño 1
R

 

2
A

L
 

3
F

E
 

4
P

 

5
F

A
 

6
A

V
 

7
N

 

8
D

 

9
I 

1
0
J
 

1
1
G

 

1
2
D

 

1
3
C

I 

1
4
C

 

1
5
Z

 

% de 

Logro 

Solución de pro-

blemas  

Diagnostico 
               

% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 

Autónomo  

Diagnostico 
               

% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 

Creativo  
Diagnostico 

               
% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 

 

 

COGNOSCITIVAS 

Fineza de percep-

ción 

 Diagnostico 
               

% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 

Capacidad intuiti-

va 

 Diagnostico 
               

% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 

Imaginación  
 

Diagnostico   
              

% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 

Capacidad crítica 
 

Diagnostico                
% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 
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Curiosidad intelec-

tual 
  

Diagnostico 
               

% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 

 

AFECTIVO 

Soltura y libertad 
 

Diagnostico 
               

% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 

Audacia 
 

Diagnostico 
               

% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 

  

CONATIVO VOLATIVO 

Tenacidad 
 

Diagnostico 
               

% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 

Tolerancia a la 

frustración   

Diagnostico 
               

% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 

Capacidad de deci-

sión   

Diagnostico 
               

% 

Evaluación parcial 
               

% 

Evaluación final 
               

% 
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APÉNDICE E 

REPRESENTACIÓN GRAFICA  
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No logrado (NL)-1; En proceso (EP)-2; Logrado (L)-3 
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No logrado (NL)-1; En proceso (EP)-2; Logrado (L)-3 
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