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“La creatividad es  

la inteligencia divirtiéndose” 

 

Albert Einstein 
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Resumen 

Introducción: Las investigaciones acerca de la creatividad han adquirido mayor relevancia 

en los últimos 60 años. Si bien este es un constructo ampliamente estudiado, la complejidad 

de su naturaleza no ha permitido arribar a conclusiones unánimes, generando así una gran 

controversia en el área. Uno de los aportes más relevantes lo realizó Csikszentmihalyi, quien 

investigó sobre la relación entre creatividad y contexto (citado en Pascale, 2005). Teniendo 

en cuenta que la escuela es uno de los principales espacios que atraviesa al sujeto en su 

desarrollo y formación, se considera pertinente el estudio de la misma como fuente 

propulsora de la capacidad creadora. Es así que, dadas las características cambiantes del 

entorno, es menester la implementación de modelos pedagógicos que fomenten el desarrollo 

de la creatividad, como un componente esencial en la formación de seres reflexivos, 

pensantes, críticos y activos en su propio devenir. Objetivo general: Indagar acerca del 

desarrollo de la creatividad según el modelo pedagógico en niños de 1°, 2° y 3° grado de la 

Ciudad de Córdoba. Metodología: Estudio de carácter descriptivo basado en una 

metodología mixta (cualitativo-cuantitativo) y de diseño transversal. La muestra estuvo 

compuesta por 424 niños (293 pertenecientes a Pedagogía Tradicional y 131 pertenecientes a 

Escuela Nueva)  y 20 docentes (10 de cada modelo). La recolección de datos se realizó a 

partir de la administración del Test de Inteligencia Creativa  CREA a los niños y de la toma 

de entrevistas semi-estructuradas a las docentes. Resultados: Del análisis cualitativo se 

observó que las docentes de ambos modelos consideran a la creatividad como una 

herramienta fundamental en el desarrollo de las clases. Sin embargo, se percibieron ciertas 

limitaciones en la Pedagogía Tradicional a la hora de poner en práctica estrategias para 

fomentarla. Con respecto al análisis cuantitativo, la generalidad de los casos se concentra en 
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los niveles de creatividad media en ambos modelos pedagógicos; no obstante, en la Escuela 

Nueva hay un mayor porcentaje de niños que presentan estas puntuaciones. Asimismo, el 

porcentaje de alumnos que no cumplieron la consigna y que presentaron un nivel de 

creatividad bajo, es menor en este último modelo. Además, el porcentaje de infantes que 

presenta un nivel de creatividad alto, es mayor en la Pedagogía Tradicional. Por último, se 

vislumbró que los alumnos de tercer grado obtuvieron puntuaciones mayores que el resto de 

los participantes.  

Palabras claves: creatividad – Pedagogía Tradicional – Escuela Nueva 

 

Abstract 

Introduction: Research on creativity has become more relevant in the last 60 years. 

Although this is a widely studied theme, the complexity of its nature has not allowed reaching 

unanimous conclusions, generating a great controversy in the area. Csikszentmihalyi made a 

great contribution to the field, studying the relationship between creativity and context (cited 

in Pascale, 2005). Taking into account that school is an important agent in an individual’s 

development, it is considered appropriate to study it as a propelling source of creative 

capacity. Thereby, given the environment’s changing conditions, it is necessary the 

implementation of pedagogical models that encourage creativity’s development, as an 

essential component in the formation of reflective, thinking, critical and active beings. 

General aim: Investigate creativity’s development according to the pedagogical model in 

children of 1st, 2nd and 3rd grade of the City of Córdoba. Methodology: Descriptive study 

based on a mixed methodology (qualitative-quantitative) and transversal design. The sample 

consisted of 424 children (293 belonging to Traditional Pedagogy and 131 belonging to 
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Active School) and 20 teachers (10 from each model). The data collection was carried out 

from administrating the Creative Intelligence Test CREA to the children and from doing 

semi-structured interviews to the teachers. Results: From the qualitative analysis, teachers of 

both models agreed that creativity is an important tool for developing a class. However, 

certain limitations in the Traditional Pedagogy were perceived when implementing strategies 

to promote it. Regarding the quantitative analysis, most of the cases concentrate in the 

average levels of creativity in both pedagogical models; nevertheless, in the Active School 

there is a higher percentage of children who present these scores. Likewise, the percentage of 

students who did not fulfill the activity and who has a low level of creativity is lower in the 

latter model. In addition, the percentage of infants who present a high level of creativity is 

greater in Traditional Pedagogy. Finally, it was foreseen that the third grade students obtained 

higher scores than the rest participants. 

Keywords: creativity - Traditional Pedagogy – Active School 
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Introducción 

Las investigaciones acerca de la creatividad han adquirido mayor relevancia en los 

últimos 60 años. Si bien este es un constructo ampliamente estudiado, la complejidad de su 

naturaleza no ha permitido arribar a conclusiones unánimes, generando así una gran 

controversia en el área. 

  Uno de los primeros exponentes que se pronunció en torno a este concepto fue 

Guilford, quién en una conferencia brindada en el año 1950, definió a la creatividad como un 

conjunto de aptitudes intelectuales que resultan de combinar la producción divergente con el 

total de contenidos de información posibles, obteniendo múltiples resultados derivados de 

este proceso (citado en Sainz Gómez, 2010). A partir de este puntapié inicial, muchos han 

sido los autores que han indagado sobre este constructo, proponiendo distintas teorías 

explicativas en pos de contribuir y nutrir el bagaje teórico inicial. Uno de los aportes más 

relevantes lo realizó Mihaly Csikszentmihalyi, quien investigó sobre la relación entre 

creatividad y contexto, aseverando que ésta no sólo incumbiría un proceso mental y 

psicológico, sino que además podría ser considerada como un fenómeno social y cultural. De 

esta manera, el autor incluye la importancia del entorno en el fomento y desarrollo de la 

creatividad, la cual a su vez, podría mejorar la calidad de vida de los individuos y el medio en 

el que habitan (citado en Pascale, 2005). 

Por otra parte, múltiples teorías afirman que, luego de la familia, la escuela adquiere 

una gran significación en la formación y fortalecimiento de la subjetividad de una persona, al 

ser el siguiente sistema en el cual esta se inserta. Es por ello que la presente investigación, al 

indagar acerca del desarrollo de la creatividad según el modelo pedagógico en niños de 1°, 2° 

y 3° grado de la Ciudad de Córdoba, pretende orientarse hacia este contexto en particular; 
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aportando conocimientos que permitan ampliar los horizontes del campo educativo, se 

buscaría generar un ámbito propicio para el óptimo y favorable desarrollo de los infantes. 
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Fundamentación 

La sociedad contemporánea, atravesada por las nuevas tecnologías y los medios de 

comunicación, signada por la cultura del consumo y la necesidad del bienestar económico, 

trajo consigo una serie de problemáticas que hoy afectan a la mayor parte del mundo. En el 

plano global, la escasez de recursos y el calentamiento global; el surgimiento de problemas 

sociales como la desigualdad, la pobreza y el hambre, la desintegración familiar, el aumento 

de las adicciones; y en un plano más individual, la falta de valores, la superficialidad, el 

individualismo, la homogeneización, el estrés crónico, la pérdida de sentido de la vida, entre 

otras cuestiones.  

En este contexto crítico, de acuerdo con Klimenko (2008), resulta evidente la 

necesidad de modificar las formas de actuar, de pensar y de ser en el mundo, en pos de lograr 

un cambio positivo, proceso en el cual la educación adquiere un papel protagónico. Es de 

fundamental importancia, la implementación de modelos pedagógicos que fomenten el 

desarrollo de la creatividad, como un componente esencial en la formación de seres 

reflexivos, pensantes, críticos y activos en su propio devenir. La creatividad adquiere así un 

doble valor: cultural, en tanto permite la generación de soluciones eficaces para las 

problemáticas contemporáneas, y como una necesidad esencial del ser humano, cuya 

satisfacción le permitiría alcanzar una mayor calidad de vida. De este modo, Guilford 

sostiene que, a partir de la educación creativa, se estimularía el desarrollo de sujetos que 

dispongan de los recursos, la iniciativa y la confianza necesaria para enfrentar problemas 

personales, interpersonales o de cualquier otra índole (citado en Chacón Araya, 2005).  

Teniendo en cuenta esto, a partir de la investigación que se llevó a cabo, se pretende 

aportar contenido teórico y empírico que apoye la necesidad de generar nuevas modalidades 
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educativas que fomenten el desarrollo de sujetos con una mayor capacidad creadora.  De esta 

manera, la hipótesis planteada supone que un contexto educativo más flexible, centrado en 

los intereses y la autonomía de los niños, fortalecería su autoestima y permitiría el pleno 

desenvolvimiento de su potencial creativo. 

De acuerdo con los aportes planteados por Vygotsky (1999) en su libro “Imaginación 

y creación en la edad infantil”, la plasticidad cerebral, entendida como la capacidad que posee 

una sustancia para transformase, es el factor fundamental  de la actividad creadora. En este 

sentido, el cerebro es el órgano que además de conservar y reproducir experiencias, combina, 

transforma y crea nuevos productos a partir de los anteriores. Según Vygotsky, esta actividad 

creadora es nominada por la psicología  como “imaginación” o “fantasía”. De esta manera, se 

estima que la infancia es la etapa en la cual la fantasía (considerada como fuente de la 

actividad creadora) se encuentra más desarrollada.  En consonancia con esto, Paladines 

Rodríguez (2013) plantea que la curiosidad propia de los niños de esta edad (expresada en las 

preguntas que a menudo realizan), permite potenciar la creatividad, aspecto esencial a la hora 

de conocer y establecer relaciones con el mundo circundante. 

En este contexto, resulta pertinente recuperar los aportes realizados por el psicólogo 

suizo Piaget, quien plantease que el proceso de aprendizaje da cuenta de una acomodación 

activa por parte del sujeto. De esta manera, en dicha teoría se recalca el papel preponderante 

y activo que adquiere el individuo, ya que es quien busca la novedad en el exterior y permite 

la incorporación de nuevos conocimientos gracias al interjuego entre el sujeto y el objeto 

(citado en Dongo, 2008).  

Continuando con los lineamientos del autor, cabe resaltar que en su teoría de la 

Inteligencia enuncia una clasificación acerca de la evolución de la misma. En esta plantea la 
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presencia de diferentes Estadios que va atravesando el sujeto a lo largo de su crecimiento: 

Etapa Sensorio motriz (nacimiento – 2 años), Pre operacional (2 años – 7 años), Operaciones 

concretas (7 años - 11 años) y Operaciones formales (adolescencia - edad adulta). A los fines 

del presente estudio, resulta apropiado señalar las principales características de la 

denominada Inteligencia Operatoria Concreta por ser aquella que se corresponde con la 

muestra; ésta surge a raíz de la reversibilidad, es decir, el poder transformar acciones con el 

fin de conocer el estado inicial de las cosas. Por otra parte, el infante es capaz de internalizar, 

reagrupar y clasificar objetos, así como también comprender que un mismo fenómeno puede 

estar atravesado por diferentes factores que lo afecten. En este periodo su pensamiento es 

interno, pero a la vez concreto y descentralizado ya que puede visualizar dos aspectos de un 

mismo fenómeno y a la vez coordinar con ellos. En contrapartida, aún existen ciertas 

problemáticas para resolver situaciones enunciadas verbalmente dado que depende de la 

manipulación concreta de los objetos (Faas, 2017).  

Por otra parte, dentro del encuadre de la Práctica Supervisada en Investigación (PSI) 

en el Servicio de Neuropsicología Infantil de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de Córdoba, cuyo objetivo es la detección temprana de niños con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACI) de entre 4 a 8 años de edad, se consideró necesaria una profundización 

teórica del constructo “creatividad”. Numerosos autores que trabajan en la temática, han 

reconocido la importancia que la misma adquiere en el desarrollo de las ACI. 

Renzulli (1999), por un lado, postula la Teoría de los Tres Anillos de la 

superdotación: una persona superdotada, para ser considerada como tal, debería presentar una 

Alta Capacidad Intelectual, motivación o compromiso con la tarea y capacidad creativa.  Por 

otro lado, Sternberg (1990) plantea que una de las principales características de la 
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superdotación tiene que ver con la posibilidad de crear soluciones novedosas frente a los 

problemas. Otra de las definiciones más utilizadas, propuesta por el Informe de Marland, 

supone que la  superdotación se compone de una serie de habilidades tanto intelectuales, 

como de liderazgo, psicomotoras, académicas, de representación, dentro de las cuales 

también se incluye el pensamiento creativo (Peña del Agua, 2001). 

En este contexto, los alumnos ACI también manifiestan la necesidad de una respuesta 

educativa especial, en donde sean incluidos y atendidos en sus particularidades, ya que suele 

haber una concepción errónea de que este grupo de alumnos no requiere de un seguimiento 

especializado, por ser capaces de resolver problemas por sí solos (Palazuelo, Elices y Del 

Caño, 2007, citado en Lozada Álvarez, 2015). De esta forma, se vuelve necesario que la 

creatividad se promueva en el ámbito educativo, para toda su población en general, como así 

también, especialmente en el tipo de intervenciones hacia los estudiantes con altas 

capacidades intelectuales. 

Aquí resultan relevantes los aportes de Piaget, quien expone la teoría del 

constructivismo, haciendo alusión con ello a la capacidad que tienen las personas de construir 

ideas acerca del mundo, es decir, construir aprendizaje de forma activa. En lo que aquí 

concierne, en la escuela, este tipo de aprendizaje se puede aplicar en torno al currículum 

educativo, en donde el alumno aporte ideas de manera activa contemplando sus 

conocimientos previos. Se propone así, al aprendizaje por descubrimiento como una de las 

herramientas para fomentar el aprendizaje activo en el alumnado en general y en los niños 

ACI, en particular. En este caso, Bruner considera a la actividad del infante como parte 

primordial de todo proceso de aprendizaje, ya que eso conduce a la experiencia significativa 

de pasar por el descubrimiento de determinada información (citado en Baro Cálciz, 2011). 



 

17 

 

Siguiendo este mismo lineamiento, Barrón Ruiz (1993) define al aprendizaje por 

descubrimiento como una actividad autorreguladora para solucionar problemas, teniendo 

como centro lógico del mismo la comprobación de hipótesis. Este tipo de aprendizaje sigue 

siendo una experiencia de carácter social, pudiendo ser promovido en el ámbito pedagógico 

con el fin de que los alumnos desencadenen sus procesos cognoscitivos espontáneos, 

descubriendo un saber que no les fue proporcionado elaboradamente desde un comienzo. Este 

proceso va de la mano de la producción de errores, los cuales se consideran positivos, ya que 

la conciencia de éstos estimula la reconstrucción del conocimiento. 

Es así que, a partir de la realización de este trabajo de investigación, se pretendió 

aportar material para favorecer al funcionamiento y desarrollo del Servicio de 

Neuropsicología Infantil, en la detección temprana de niños con Altas Capacidades 

Intelectuales, considerando al componente creativo como parte de ello. Además, se estimó 

que la información recolectada serviría de base para generar programas de capacitación y 

talleres a padres, docentes y niños, con el objetivo de acercar la temática a la comunidad y 

brindar las herramientas necesarias para fomentar la creatividad como recurso indispensable 

para el aprendizaje. 

Para concluir, desde el punto de vista de los investigadores, la realización del presente 

proyecto fue motivado por el deseo de aportar una perspectiva que, en una sociedad signada 

por la homogeneidad, priorice las necesidades e intereses de los niños, y que dé lugar a la 

diversidad a partir de la expresión de la singularidad. 
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Marco teórico 

La creatividad: una aproximación conceptual 

      En los últimos años, diversos estudios se han ocupado de realizar conceptualizaciones 

acerca de la creatividad sin arribar a una definición universalmente aceptable, dada la 

complejidad de dicho constructo (Garaigordobil y Torres 1996). En una primera 

aproximación, recurriendo al diccionario de la Real Academia Española, se la define como: 

“Facultad de crear; capacidad de creación”. 

Guilford (1950) fue uno de los primeros autores que se pronunció en relación a la 

misma. Sainz Gómez (2010) retoma sus aportes, definiendo a la creatividad como un 

conjunto de aptitudes intelectuales que resultan de combinar la producción divergente, con el 

total de contenidos de información posibles, obteniendo así múltiples resultados derivados de 

este proceso. En consonancia con esto, la misma autora recupera la batería de test construida 

por él, denominada S.O.I., cuyo principal objetivo es indagar y conocer acerca de los tres 

componentes de la inteligencia: operaciones, contenidos y productos. Dentro de esta batería, 

se destaca el test de “Producción Divergente”, por ser aquel que permite conocer el desarrollo 

de la creatividad en el sujeto. En el mismo, las respuestas brindadas por la persona, no son 

catalogadas como buenas o malas, sino que se valoran características tales como el nivel de 

fluidez, flexibilidad, y la capacidad de originalidad y elaboración. 

 Por su parte, Powell citado en Hernández White (2011) plantea que la misma surge 

de la confluencia entre flexibilidad, originalidad y sensibilidad, permitiendo a la persona que 

reúna estas características apartarse de las lógicas comunes de pensamiento y generar otras 

totalmente diferentes y productivas. 
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      Espinoza Méndez (2004) retoma la definición de creatividad formulada por Cohen y 

Swerdlik, quienes la señalan como un proceso cognoscitivo integrado por diferentes factores, 

tales como: generación de nuevas ideas, razonamiento inductivo, capacidad de dar respuestas 

originales en cuanto a la solución de problemas, la percepción y/o abstracción. En el mismo 

trabajo, se cita el manual compilado por De Zubiría, Marlés y Ramírez en el año 2003, en 

donde se afirma esta concepción planteada anteriormente, y al igual que Guilford, señalan 

que el proceso creativo se erige en base a la fluidez, flexibilidad y originalidad, agregando 

como características del mismo, la potencialidad para generar analogías y producir insight. 

En la misma línea, Corbalán Berná, Martínez y Donolo (2003) retoman los aportes de 

Dewey, quien describe el proceso creador en cinco fases: encuentro con una dificultad, 

precisión de la misma, planteamiento de una probable solución, desarrollo de las 

consecuencias de la propuesta anterior y ulteriores procedimientos que conducen a la 

aceptación o rechazo de la hipótesis. 

Por otro lado, Sternberg y Lubart (1991) proponen la Teoría de la Inversión, en la cual 

se refiere a las personas creativas como sujetos capaces de adquirir ideas que no son 

valoradas en el momento, para luego “venderlas” a un precio superior al inicial, dando cuenta 

de una mayor potencialidad de invención y transformación de las mismas. En tal sentido, la 

aptitud creativa no estaría relacionada sólo con la posibilidad de desarrollar nuevas ideas, 

sino también con la competencia para establecer una relación armónica entre tres habilidades: 

analítica, creativa y práctica, en pos de la formulación de nuevas soluciones. 

      De esta forma, se estima que cualquier persona tiene la capacidad de ser creativa 

puesto que la misma no es privativa de características excepcionales o puntuales de un sujeto, 

sino que depende de su aptitud para agrupar elementos ya conocidos en la generación de una 
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nueva respuesta, apartándose así del pensamiento rígido y vertical habitual (Hernández 

White, 2011). 

Creatividad y contexto 

Uno de los aspectos que resulta importante resaltar, es la relación que el individuo 

creativo establece con su entorno: “[…] ser creativo, pensar creativamente o tener una actitud 

creativa, implica generar nuevas técnicas, caminos o instrumentos que permitan y faciliten la 

adaptación del medio a las necesidades, para dar una respuesta a una situación en concreto” 

(Hernández White, 2011, p. 13).   

Teniendo en cuenta esto, y siguiendo a Pascale (2005), se recupera aquí la perspectiva 

teórica de Csikszentmihalyi. Este autor plantea en su Modelo de Sistemas, que la creatividad 

se produce a partir de una combinatoria entre los pensamientos del sujeto y un contexto 

sociocultural particular; la misma, sería tanto un proceso mental, como un fenómeno social, 

cultural y psicológico. Csikszentmihalyi, propone dos grandes razones para investigar este 

constructo: en primer lugar,  la creatividad enriquecería la cultura y en consecuencia, 

mejoraría la calidad de vida de todos los sujetos en general; en segundo lugar, permitiría 

conocer más profundamente nuestra vida y nuestro medio, haciéndolos más interesantes y 

productivos.  

En síntesis, esta capacidad sería el resultado de un sistema compuesto por la 

combinación armoniosa de tres elementos principales: 

● Una cultura que contiene reglas simbólicas 

● Una persona que aporta cierta novedad a ese campo simbólico 

● Un ámbito de sujetos que reconocen y validan dicha invención 
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De esta manera, el entorno adquiere tanto valor como el sujeto en sí, al generar una 

retroalimentación que contribuye con la evolución cultural. Esto da lugar a un constante 

crecimiento de la sociedad, debido a la producción permanente de nuevas ideas, 

descubrimientos y proyectos, que son reconocidos como tales e incorporados por la misma. 

Partiendo de esta idea, el autor realiza una diferenciación entre “C”reatividad y 

“c”reatividad, siendo la primera (con mayúscula) de carácter simbólico, representando 

aquello que concierne a lo que tiene un impacto en la cultura; y refiriendo a la creatividad con 

“c” minúscula, como aquella que adopta la psicología para describir a una persona productora 

de ideas ingeniosas. 

      Continuando con la misma línea conceptual, Beghetto y Kaufman (2007) proponen la 

Teoría de las Cuatro Creatividades, en la cual se incluyen además de las mencionadas 

anteriormente, la pro-creatividad y la mini-creatividad. La primera, alude al dominio de 

conocimiento en una determinada área, constituyéndose en un estadio previo a la Creatividad; 

mientras que la segunda, está vinculada con aquellas interpretaciones novedosas y propias del 

sujeto, derivadas de su experiencia. 

En este contexto, y considerando la teoría enunciada previamente, es posible 

visualizar la relación existente entre creatividad y aprendizaje. A este respecto, Elisondo, 

Donolo y Rinaudo (2012) plantean que no es posible la existencia de este último sin 

comprensiones propias de cada sujeto, ya que todo proceso de producción y asimilación de 

conocimiento, requiere de interpretaciones nuevas, que difieran de las tradicionales, 

surgiendo aquí las denominadas mini-creatividades. En este mismo orden de ideas, Klimenko 

(2008) resalta el papel protagónico que desempeña la educación en el fomento de la 

capacidad creativa personal, y cómo la escuela adquiere gran importancia, al ser, luego de la 
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familia, el siguiente sistema en el cual se inserta el individuo. Según la autora, es necesario 

que las instituciones educativas generen estrategias pedagógicas y didácticas orientadas a la 

reflexión, la creación, y al descubrimiento de nuevas formas de aprender y explorar, en pos 

de estimular el desarrollo de la creatividad. Es en este contexto, que se le confiere al docente 

especial significación en su rol de guía para el niño, ya que es quién tiene la potestad de 

generar los espacios creativos de aprendizaje (Loi y Dillon, 2006). 

En la actualidad, ésta es una temática que genera gran controversia, debido a que, si 

bien se reconoce la necesidad de promover el aprendizaje creativo, aún no se ha traducido en 

prácticas concretas en las aulas (Elisondo et al., 2012). Esto podría ser considerado, entre 

otras cosas, como una consecuencia de las prácticas pedagógicas propias de la denominada 

escuela tradicional. Así mismo, aún con el predominio del modelo pedagógico tradicional, 

cabe valorar el surgimiento de nuevos métodos de enseñanza que buscan fomentar el 

aprendizaje creativo, priorizando las singularidades de su alumnado y posibilitando la 

expresión de la diversidad.   

Arribados a este punto, resulta pertinente realizar un acercamiento histórico acerca de 

la génesis y características de estas propuestas educativas.  

Modelos pedagógicos 

 De Zubiría Samper (2006) tomando los aportes de Coll, plantea que las preguntas 

fundamentales a la hora de concebir un modelo pedagógico son: ¿Para qué enseñar? (sentido 

y objetivo de la educación), ¿qué enseñar? (el carácter de los temas seleccionados), ¿cuándo 

enseñar? (secuencia) ¿cómo y con qué lo hacemos? (metodología) y ¿qué, cuándo y cómo 

evaluamos? (diagnóstico del proceso educativo para conocer el nivel de cumplimiento de los 
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propósitos del mismo). A su vez, el autor manifiesta que los modelos pedagógicos están 

compuestos por una determinada concepción del ser humano y de la sociedad que se pretende 

alcanzar, asignándole de esta manera diferentes funciones y propósitos a la educación.  

 Cabe destacar que, teniendo en cuenta lo expresado por Ortiz Ocaña (2011), no es 

posible la existencia de un modelo pedagógico único que abarque de manera omnipotente la 

diversidad de problemáticas presentadas en el ámbito educativo. Es por ello que la autora, 

retomando los aportes de Álvarez de Zayas y Concepción García, realiza una clasificación de 

las principales modalidades pedagógicas: Pedagogía Tradicional, Escuela Nueva, Tecnología 

Educativa y Escuela de Desarrollo Integral. 

Pedagogía Tradicional  

Ésta se caracteriza por contar con un método magistrocentrista en el cual el docente se 

presenta como único expositor, el rol del alumno se reduce a la pasividad y a la dependencia, 

y el aprendizaje se torna en un proceso de mera repetición y memorización de contenidos. La 

finalidad de la misma, terminaría siendo la conservación del orden bajo la figura del profesor 

como fuente de autoridad (Ortiz Ocaña, 2011). 

  A este respecto, Aguerrondo (1993) señala que esta corriente educativa adquiere 

dichas particularidades al ser originada en el siglo XIX, como un producto de la 

industrialización y por requerimiento de las ideas políticas, económicas y culturales del 

momento. Políticamente hablando, la monarquía fue sustituida por la república y en 

consecuencia, para que este nuevo modelo democrático funcionara, se necesitaba que la 

población adoptara nuevas capacidades que debían darse en la escuela para fomentar la 

participación. En cuanto a la demanda económica, se necesitaba un individuo de 

conocimiento para que las fábricas industriales fueran puestas en marcha. Y por último, en lo 
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que respecta a las ideas culturales, el sujeto quedó situado por encima de la comunidad, su 

progreso social podía lograrse gracias a sus esfuerzos y méritos propios; es por ello que la 

escuela contribuiría a brindar conocimientos científicos a tal fin, como así también, la 

formación de una identidad nacional a través de valores.  

Escuela Nueva 

Germán, Abate, Juri y Sappia (2011) manifiestan que esta modalidad surge como 

reacción a la escuela de la época, caracterizada por la educación escolástica y enciclopedista. 

Si bien se reconoce que sus raíces se encuentran en Francia, alrededor de 1712, en el 

pensamiento de Rousseau, estos mismos autores retoman los aportes de Luzuriaga para 

destacar que, no es hasta el año 1900 que se crean las primeras escuelas de esta modalidad en 

América y Europa. Es así que, John Dewey se constituye como el principal precursor del 

Norte, mientras que, en  el viejo continente los exponentes fueron Pestalozzi, Froebel, 

Decroly, Montessori y Piaget, entre otros. En este punto, es pertinente mencionar a las figuras 

de Saúl Taborda (1885 – 1944) y Juan Mantovani (1898 – 1961), como los principales 

mentores a nivel nacional, quienes, a su vez, erigieron instituciones que llevan su mismo 

nombre en la ciudad de Córdoba.  

 Siguiendo con la descripción de esta modalidad, cabe resaltar que su principal 

característica es la de posicionar al infante en un papel central y activo en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza. La educación se enfocaría así en el desarrollo del sujeto y la escuela 

tendría como objetivo prepararlo para que viva en sociedad de manera autónoma (Ortiz 

Ocaña, 2011). 

  Por su parte, Palacios (1999) realiza aportes en relación a esta temática, manifestando 

que en esta nueva propuesta educativa, el lugar del niño cambia, ubicándose ahora como “rey 
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de la escuela”, respetándose sus intereses y su libertad individual. Esto es posible, ya que no 

se considera a la infancia como un estado de imperfección sino como una etapa que tiene su 

finalidad y funcionalidad en sí misma, con sus propias leyes y necesidades. Se produce así un 

cambio del eje educativo: del adulto al niño; es decir, se le confiere al infante un alto grado 

de confianza, de respeto y libertad, permitiendo un aumento de su autonomía y autogobierno, 

y suprimiendo al adulto como única fuente de autoridad. De este modo, se genera entre el 

maestro y el niño una relación marcada por el afecto más que por la disciplina, 

transformándose el primero en un guía esencial del libre desarrollo del segundo.  

Por otro lado, el contenido de enseñanza se va diseñando a partir de los intereses y 

necesidades que los niños van presentando, y adquiere gran importancia el aprendizaje que se 

produce en sus experiencias cotidianas, generando un proceso educativo que va más allá de 

impartir el conocimiento delimitado por los libros. Con esto, se pretende fomentar el 

desarrollo de las cualidades latentes en los niños, en lugar de imponer aprendizajes 

seleccionados por los adultos de manera arbitraria. 

Tecnología Educativa 

Enmarcada en la corriente psicológica del conductismo, este modelo supone que el 

proceso enseñanza-aprendizaje se produce a partir de la fijación de un conjunto de estímulos 

emitidos por el medio y las respuestas que se generan en consecuencia. De esta manera, los 

contenidos de enseñanza son específicamente diseñados por el docente y el alumno se auto 

instruye siguiendo un ritmo propio, siendo la relación entre ambos casi nula. 
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Escuela del Desarrollo Integral 

Entre sus principales exponentes a Pichon Riviere, Vygotsky, Maslow, Piaget, 

Sternberg, entre otros. La misma presenta como principios fundamentales el rol protagónico 

del niño y el desarrollo integral de su personalidad, bajo la guía y acompañamiento del 

docente. Además, se aboga por la unión de lo afectivo y cognoscitivo, formando en valores y 

sentimientos y reflejando así el carácter humanista del modelo.  

Arribados a este punto, y frente a la multiplicidad de modalidades pedagógicas 

propuestas, se considera pertinente recuperar el aporte de Pawlak en Chacón Araya (2005), 

quien plantea la necesidad de la puesta en marcha de nuevos programas educativos que se 

adapten y respondan a las demandas que este nuevo siglo impone. El autor enfatiza que para 

lograrlo será indispensable fomentar el desarrollo de mentes creativas que sean capaces de 

generar soluciones e ideas novedosas con el objeto de alcanzar un óptimo desenvolvimiento 

en su medio.  
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Planteamiento del problema 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y en consonancia con los aportes 

teóricos recuperados, se vislumbra que el entorno adquiere un papel preponderante en 

relación al desarrollo de la creatividad en el individuo. Dado que la escuela es considerada 

por diversos autores como el segundo sistema más importante en el cual se inserta el sujeto, 

ésta adquiere un lugar protagónico a la hora de estimular dicha capacidad. De esta manera, se 

tomaron para el análisis dos tipos de modelos pedagógicos, recuperados a partir del discurso 

de los docentes, con el fin de conocer el desarrollo de la creatividad de los niños en cada uno 

de ellos.  

 Debido a la controversia en torno a la definición del constructo “creatividad” y dada 

la escasa investigación local acerca de la temática, cabe resaltar que el presente estudio tuvo 

como guía la siguiente pregunta: ¿Cómo se desarrolla la creatividad según el modelo 

pedagógico en niños de 1°, 2° y 3° grado de la Ciudad de Córdoba?  
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Objetivos 

Objetivo general 

● Indagar acerca del desarrollo de la creatividad según el modelo pedagógico en niños 

de 1°, 2° y 3° grado de la Ciudad de Córdoba. 

Objetivos específicos 

● Describir las características de los modelos pedagógicos implementados tanto en la 

Pedagogía Tradicional, como en la Escuela Nueva. 

● Conocer, en  ambos tipos de instituciones, las concepciones de los docentes a cargo de 

1°, 2° y 3° grado, acerca del constructo “creatividad”. 

● Analizar las puntuaciones obtenidas en el Test de Inteligencia Creativa CREA 

aplicado a la muestra seleccionada, teniendo en cuenta ambos modelos pedagógicos. 
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Materiales y método 

Definición conceptual y operacional de las variables 

En la presente investigación las variables estudiadas fueron creatividad y modelo 

pedagógico.  

En relación a la variable creatividad, a partir de los aportes de diversos autores, se la 

entiende como la capacidad de un individuo para generar respuestas novedosas y funcionales 

ante diferentes situaciones, así como también la posibilidad de transformar recursos ya 

existentes en pos de lograr un nuevo resultado. Esto implicaría la puesta en marcha de 

diferentes aptitudes cognitivas tales como fluidez, flexibilidad, pensamiento divergente y 

originalidad (Esquivias Serrano, 2004). Este constructo fue operacionalizado a partir de la 

aplicación del Test de Inteligencia Creativa “CREA” (Ver apartado Instrumentos). 

Con respecto a la segunda variable, se retoma la definición planteada con anterioridad 

por De Zubiría Samper (2006), en la cual se señala que los modelos pedagógicos están 

compuestos por una determinada concepción del ser humano y de la sociedad que se pretende 

alcanzar, asignándole de esta manera diferentes funciones y propósitos a la educación. El 

autor además, tomando los aportes de Coll, plantea que las preguntas a las que deberían 

responder los mismos son: ¿Para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo y 

con qué lo hacemos? y ¿qué, cuándo y cómo evaluamos? Como se mencionó en el apartado 

anterior, existen múltiples propuestas pedagógicas, cada una de ellas con sus características y 

elementos que las definen. En el marco del presente trabajo y a los fines de cumplimentar los 

objetivos del mismo, se consideró pertinente recuperar los dos primeros modelos esbozados: 

Pedagogía Tradicional y Escuela Nueva. Esta selección fue realizada en base a la 
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disponibilidad de instituciones que aplican dichas modalidades educativas en la Ciudad de 

Córdoba.  

En tal sentido,  De Zubiría Samper (2006) postula que la pedagogía impartida en la 

escuela tradicional, erige sus bases en un modelo heteroestructurante, cuyas principales 

características son: el magistrocentrismo (docente como fuente de sabiduría), el saber cómo 

elemento externo que debe ser asimilado a partir de la mera repetición y la escuela como un 

espacio en donde sólo se reproduce el conocimiento. En contraposición, el modelo 

pedagógico de la Escuela Nueva parte de una concepción autoestructurante, caracterizado por 

el paidocentrismo (docente como acompañante), tomando al saber cómo una construcción 

interna del sujeto, dando lugar al empleo de aprendizaje por descubrimiento. Esta segunda 

variable fue operacionalizada a través de la toma de entrevistas semi-estructuradas a docentes 

pertenecientes a diferentes instituciones que imparten los modelos pedagógicos mencionados 

con anterioridad. Se estimó que en sus concepciones se vería reflejada la modalidad educativa 

implementada por la institución de la cual forman parte. (Ver Anexo n°6). 

Participantes 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se seleccionaron escuelas de la Ciudad de 

Córdoba a partir de un muestreo de juicio o intencional; en éste, la muestra es elegida de 

acuerdo a distintos criterios subjetivos del/los investigador/es que consideren óptimos a los 

fines del estudio (Bologna, 2012). De esta manera, formaron parte de la misma, dos 

instituciones regidas por la Pedagogía Tradicional y dos pertenecientes al modelo pedagógico 

de Escuela Nueva. Esta selección se realizó en base a la disponibilidad fáctica de 

establecimientos con estas características en la Ciudad de Córdoba.  
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Por otra parte, empleando el mismo tipo de muestreo, de cada escuela se extrajeron 

dos grupos de participantes teniendo en consideración los siguientes criterios: 

- Niños de 1°, 2° y 3° grado que contaron con la autorización de sus padres y aceptaron 

voluntariamente formar parte de la investigación (N=424). 

- Docentes a cargo de 1°, 2° y 3° grado (de las mismas escuelas), que acepten 

voluntariamente participar de la investigación (N=20). 

En lo que respecta a los niños, cabe señalar que la selección de la muestra se realizó 

conforme a la franja etaria a la cual está destinado el Servicio de Neuropsicología Infantil de 

la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba en el que se enmarca la 

presente investigación. En lo referente a las docentes, se incluyeron a las titulares debido a 

que se consideró que, al ser quienes comparten más tiempo con los niños, en sus 

representaciones podrían verse reflejadas las características de cada pedagogía. 

Instrumentos 

Uno de los instrumentos que se utilizó para cumplimentar el objetivo de la presente 

investigación, fue el Test de Inteligencia Creativa CREA, elaborado por Corbalán Berná, 

Martínez y Donolo (2003). El objeto del mismo es apreciar la inteligencia creativa a partir de 

la evaluación cognitiva del constructo creatividad a nivel individual. Este instrumento se 

encuentra disponible en tres formas, cuyas características varían según la edad del sujeto a 

quien se lo aplique, pudiendo ser administrado de manera individual o grupal. El test está 

compuesto por 2 láminas en la forma A y B (destinadas a adolescentes y adultos) y por 1 

lámina en la forma C (empleada en niños de 6 años en adelante), siendo esta última la 

utilizada en el presente estudio, teniendo en cuenta la muestra establecida. 
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 Ante la imagen que se expone en la lámina, la persona debe elaborar la mayor 

cantidad de preguntas posibles, siendo todas ellas estimadas como correctas. Cabe resaltar 

que la prueba utiliza el recurso de la pregunta, al ser ésta considerada como un indicador de 

las ocurrencias del sujeto. Se sabe que la capacidad de interrogación comienza a una edad 

muy temprana, antes que el razonamiento y el juicio, convirtiéndose en la encargada de 

disparar el desarrollo de los sujetos y sirviendo de herramienta fundamental para la 

adquisición de conocimiento. 

Una vez administrado el test, al momento de la corrección, se otorga un punto por 

cada pregunta realizada y un punto extra por cada adverbio, verbo o forma que conlleve un 

fenómeno o acción diferente; por otra parte, no se computan las preguntas repetidas, fuera de 

contexto o de repertorio (cuándo, cómo, qué, entre otras). En relación a ello, se recuperan los 

aportes de Elisondo (2015) quien en su investigación actualiza el sistema de corrección 

tradicional de dicho instrumento. Éste consiste en otorgar un (1) punto para aquellas 

preguntas muy frecuentes, dos (2) puntos a las frecuentes y tres (3) puntos a las preguntas 

únicas. A continuación, se retoman las categorías tipológicas de las preguntas realizadas por 

niños y niñas en la Lámina C del Test de Inteligencia Creativa CREA presentadas por la 

autora en dicha investigación: 
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Categoría tipológica III: preguntas muy frecuentes  

¿Es o son + objeto visible en la imagen o situación? (Ej. ¿Es un gato? ¿Es un 

restaurant?) ¿Hay + objeto visible?  

¿Personaje + acción? (Ej. ¿El mozo sirve?)  

¿Por qué + objeto visible o situación visible? (Ej. ¿Porque hay gatos?)  

¿Por qué + objeto, situación o emoción inferida? (Ej. ¿Porque el señor esta triste?)  

¿Qué están haciendo? ¿Dónde es, dónde están?  

¿Es, son, eran o están + adjetivo? (Ej. ¿Son educados?)  

¿Qué hay adentro/abajo/arriba de… (Botella, mesa etc.)? ¿Qué tiene… (el plato, la 

botella)?  

Categoría tipológica II: preguntas frecuentes  

¿Qué es? ¿Qué es lo que está saltando? ¿Qué + alguna acción visible? ¿Cómo se llama 

+ objeto o personaje visible?  

¿Cuántos años tiene + personaje? ¿Cuántos X hay? (Ej. ¿Cuántos gatos hay?)  

¿Están + verbo? (Ej. ¿Están comiendo? ¿Qué dice el papel? ¿Que están comiendo? 

¿Qué quiere comer el señor? ¿Tiene + objeto?  

Categoría tipológica I: Preguntas únicas  

¿Al mozo no le preocupa lo que le pasa al señor? ¿Cuál es la intención de la hormiga? 

¿De qué raza eran los gatos? ¿El ciempiés usa siempre gorro? ¿Era un bar trucho? ¿Es 

infiel? ¿Es lunes? ¿Es soltero? ¿Es Temaikén, un zoológico de Buenos Aires? ¿Estafo 

por la comida? ¿Qué grosor tienen los anteojos del hombre? ¿Qué harías si esto te 

pasara? ¿Quién va a tirar los cascarones? ¿Van a comer cáscara?  
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Por último, cabe resaltar que el tiempo estimado de la aplicación del CREA es de 4 

minutos. 

En lo concerniente a los baremos de corrección, se obtiene una puntuación centil, 

considerando a los siguientes puntajes como criterios interpretativos generales:  

● Entre el centil 75 y el 99: Creatividad Alta, la cual hace referencia al sujeto 

con excelente potencial para llevar a cabo tareas innovadoras y creativas. 

● Entre el centil 26 y el 74: Creatividad Media, el individuo no se destacaría en 

la capacidad de innovación o búsqueda de soluciones alternativas, si bien en 

ciertas ocasiones puede lograrlo. 

● Entre el centil 1 y el 25: Creatividad Baja, refiere a una acotada capacidad para 

la producción creativa, presentando ciertas dificultades en la reflexión crítica, 

tendiendo a una adaptación pasiva. 

En lo que respecta a la fiabilidad, Corbalán Berná, Martínez y Donolo (2003), señalan 

que se obtuvo una puntuación de 0.875 en términos del coeficiente de equivalencia, lo que 

indica que el instrumento mide el constructo de manera estable y confiable. 

Por otra parte, se realizaron dos procedimientos para evaluar la validez del 

instrumento, por un lado la validez predictiva y concurrente y, por otro lado, la validez 

discriminante. En lo referente a la primera, se midió la validez concurrente a partir de un 

coeficiente de correlación establecido entre las facetas de la Batería de Creatividad de 

Guilford y las puntuaciones obtenidas en el CREA, dando como resultado una validez 

satisfactoria. En cuanto a la validez predictiva, se formuló un modelo de regresión múltiple 

univariada, tomando la fluidez, originalidad, producción divergente y flexibilidad 
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(subpruebas de Guilford) y cada una de las formas del Test CREA: A, B y C, confirmando la 

capacidad del instrumento para predecir la creatividad en tanto producción divergente.   

En lo que concierne a la validez discriminante, se establecieron coeficientes de 

correlación entre las subpruebas de la Batería de Creatividad de Guilford, el CREA y 

diversos test que miden inteligencia (OTIS, TEI, TEA 2), arrojando correlaciones altas entre 

las pruebas de creatividad, y bajas entre éstas y las pruebas de inteligencia; confirmándose 

una buena validez concurrente y discriminante (Corbalán Berná, Martínez y Donolo, 2003). 

Por último, con el fin de alcanzar otro de los objetivos propuestos en el presente 

estudio, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas a las docentes de las diferentes 

instituciones. Estas se caracterizan por ser una guía de preguntas que el investigador tiene en 

cuenta al momento del encuentro, pudiendo formular otras a medida que se desarrolla el 

mismo (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006). (Ver anexo n°6). 

Las mismas fueron analizadas a partir de las siguientes categorías e indicadores: 

 

Tipo de estudio 

  Tomando los aportes de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 

(2006),  se considera que el presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo ya 

que su propósito es detallar las características de un determinado fenómeno, en este caso el 
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desarrollo de la creatividad conforme a dos modelos pedagógicos establecidos (Pedagogía 

Tradicional y Escuela Nueva). Por otra parte, se realizó en base a una metodología mixta, la 

cual se caracteriza por ser un conglomerado de procesos empíricos y críticos de investigación 

derivados de la recolección y posterior análisis de datos, tanto cuantitativos como 

cualitativos, permitiendo una comprensión más integrada del fenómeno a estudiar. De esta 

manera, el proyecto contó con dos instancias: la aplicación del Test de Inteligencia Creativa 

CREA en los niños (cuantitativo) y de la toma de entrevistas semi-estructuradas a los 

docentes (cualitativo). 

Por último, continuando con el lineamiento propuesto por los autores, el estudio fue 

de carácter transversal, por ser realizado en un único momento temporal. 

Procedimiento 

En un primer momento, se realizó una exploración de las escuelas disponibles en la 

Ciudad de Córdoba, con las características que la investigación requiere, a los fines de 

establecer la muestra del presente estudio (niños de 1°, 2° y 3° grado que cuenten con 

autorización y docentes a cargo de estos cursos). De esta manera, se contactó a los referentes 

de las diferentes instituciones a través de los medios de comunicación disponibles, para 

evaluar la factibilidad de llevar a cabo el proyecto en su establecimiento. Posteriormente, se 

les envió una carta explicativa firmada por la directora de tesis Dra. Paula Irueste, donde se 

detallaron los objetivos y el procedimiento de la investigación, así como también, las 

características de la muestra a seleccionar. (Ver anexo n°1). 

Una vez obtenida la aprobación de las autoridades de las escuelas, se puso a 

disposición la carta explicativa con el correspondiente consentimiento informado para ser 

entregado a las familias de los niños que cumplieran con los requisitos del estudio (Ver anexo 
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n°2). A partir de dichas autorizaciones, se conformó la muestra a la cual se administró el Test 

de Inteligencia Creativa CREA, a saber, 424 niños. 

Por otro lado, las docentes entrevistadas fueron aquellas titulares de los cursos que 

conformaron la muestra (1º, 2º y 3º grado) y que accedieron voluntariamente a participar, a 

saber, 20 maestras. 

A continuación, se pactó con las autoridades de las instituciones, el día y horario de 

asistencia a las mismas.  

Finalmente, una vez obtenidos los datos, se procedió a realizar el análisis 

correspondiente para arribar a las conclusiones y se envió a las instituciones una copia del 

trabajo final. 

Análisis de datos 

Como se mencionó al comienzo, el objetivo general de este trabajo de investigación 

consistió en  indagar el desarrollo de la creatividad según el modelo pedagógico en niños de 

1°, 2° y 3° grado de la Ciudad de Córdoba. De esta manera, se llevaron a cabo métodos de 

estudio tanto cualitativos (entrevistas semidirigidas a las docentes) como cuantitativos 

(administración del test CREA), en vistas de realizar el pertinente análisis para arribar a una 

conclusión final. En lo tendiente al dato cualitativo según Rodríguez Sabiote, Lorenzo Quiles 

y Herrera Torres (2005), se lo puede definir como un elemento dinámico, caracterizado por 

ciertas fases que lo determinan: registro de la realidad, su plasmación material en un tipo de 

expresión y finalmente su debida transformación mediante algún proceso de elaboración 

conceptual.  De esta manera, las entrevistas que se tomaron a las maestras fueron grabadas 

(con el debido consentimiento) para luego ser transcriptas en formato papel, con el fin de 
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poder someter dicha información al análisis correspondiente a través de diversas estrategias 

manipulativas. 

Según López Noguero (2002), el denominado “Análisis de Contenido” se puede 

considerar como una técnica eficaz en la investigación cualitativa ya que su objetivo es 

analizar las ideas expresadas en el texto y de esta manera, posibilitar la cuantificación de las 

palabras, temas o frases que él contiene. Por su parte, Porta y Silva (2003) plantean que esta 

técnica posibilita la investigación de la naturaleza del discurso, dando lugar al análisis y 

cuantificación de la comunicación humana. 

Es así que, en este contexto, se llevó a cabo una cuidadosa clasificación de los 

discursos obtenidos en unidades de contenidos siguiendo un “criterio temático”, es decir, 

según el tema del que se trate (Rodríguez Sabiote et al., 2005). El paso siguiente fue 

identificar y clasificar elementos, permitiendo la construcción de categorías para, finalmente, 

arribar a una síntesis y agrupamiento de los datos.  

Cabe destacar que esta categorización se confeccionó en base a los aportes teóricos 

realizados por diferentes autores en torno a esta temática. De esta forma, el primer eje que se 

trabajó fue la Concepción de creatividad que abarcó las representaciones acerca de la 

creatividad que verbalizaron las docentes y las teorías implícitas que guían su práctica. En 

este sentido, en relación a la primera, Klimenko (2008) resalta la opinión de algunos 

exponentes tales como Sternberg, Saturnino De la Torre y Martínez, quienes destacan que las 

ideas que los maestros tengan sobre la creatividad son decisivas y marcan el rumbo de la 

clase y de la propuesta educativa. Frecuentemente, los alumnos que plantean respuestas 

novedosas o cuestionan las prácticas instauradas, son vistos y etiquetados como molestos o 

problemáticos. En cuanto a las denominadas “teorías implícitas”, se pretende hacer referencia 
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a la síntesis entre el contenido teórico adquirido académicamente por el docente y sus 

experiencias personales, lo cual orientará su quehacer en el aula (Iriarte Diazgranados, 

Núñez, Gallego y Suárez González, 2008). 

  Por otra parte, en la segunda categoría, Identificación de creatividad, se buscó 

indagar cuales son los recursos de los que se vale el docente para reconocer a un alumno 

creativo. A este respecto, diversos autores señalan que existen ciertos rasgos que caracterizan 

a las personas creativas. A los fines de este trabajo, se consideró pertinente recuperar el 

modelo establecido por Urban, y retomado por Fernández y Peralta López (1998), en el cual 

se plantean como principales indicadores los componentes de personalidad y los 

componentes cognitivos. El primero, abarcaría el compromiso con la tarea y el nivel de 

motivación, así como también la apertura y tolerancia a la ambigüedad que presente el 

infante. En cuanto a los aspectos cognitivos, se refiere a la presencia de pensamiento 

divergente, conocimiento general y pensamiento de base, y por último, el conocimiento 

específico que tenga el niño en una determinada área. Por otra parte, para la inclusión de un 

tercer indicador, componentes conductuales, se retomaron los aportes de Garaigordobil y 

Pérez (2005). En su investigación, los autores concluyen que los sujetos con una personalidad 

creadora presentan conductas de consideración, autocontrol, liderazgo, prosociales y 

asertivas, y que por el contrario, manifiestan en menor medida conductas de retraimiento, 

ansiedad-timidez, pasivas y antisociales. 

 Por último, el eje Estrategias para fomentar la creatividad, se dedujo a partir de 

dos indicadores: la metodología empleada por el docente y la actitud que presente frente a las 

muestras de creatividad. Con respecto al primero, Klimenko (2008) hace especial hincapié en 

que la metodología utilizada por el docente será la clave para teñir el proceso educativo y 
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orientarlo hacia la creatividad ya que él es el encargado de crear la atmósfera propicia para la 

transmisión y adquisición del aprendizaje. En esta misma línea, Westby y Dawson (1995) 

aseveran que la actitud que el maestro tenga frente a las muestras de creatividad de sus 

alumnos, si la apoyan, la rechazan o castigan, tiene una influencia directa en el desarrollo de 

la misma, ya que podrían incrementarla o suprimirla por completo. 

 

Para el análisis cuantitativo, se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 19. Se llevó 

a cabo un análisis descriptivo, teniendo en cuenta la distribución de las frecuencias de cada 

ítem.  

Consideraciones éticas 

En tanto futuros profesionales de la salud, resulta pertinente dedicar un apartado a las 

consideraciones éticas que rigieron al presente trabajo. 

De esta manera, el estudio se desarrolló conforme los lineamientos establecidos en el 

Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), 

sancionado en el año 2013 y aquellos sancionados en la Ley Nacional de Salud Mental, N° 

26.657 (2010). En el primer documento, se destacan los objetivos deseables que servirán de 

guía a todos los profesionales del área, mientras que la ley tiene como principal objetivo 

asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todos los sujetos del territorio.  
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En este contexto, ambas legislaciones convergen en recalcar la fundamental existencia 

de un Consentimiento Informado mediante el cual se le comunique al sujeto de investigación 

las características del estudio. Es así que, aquí se redactó el correspondiente escrito en donde 

se detallaron objetivos, métodos, instrumentos, duración y beneficios posibles del mismo (De 

Giorgi, 2015a). 

Lo expresado anteriormente está relacionado al reconocimiento de la dignidad y 

autonomía de la persona, vinculada a la posibilidad que se tiene de decidir participar de un 

proceso de investigación. En este sentido, como parte de la muestra fueron niños menores de 

edad, se tuvo en cuenta la Ley Nacional 26.061/2005 que establece como principal objeto “la 

protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, rigiendo como 

principio fundamental “la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y 

garantías reconocidos” (De Giorgi, 2015b); de esta manera, si bien fueron la madre/padre o 

tutor legal quienes autorizaron y firmaron los correspondientes Consentimientos Informados, 

también se le ofreció una explicación a los niños acerca del estudio, considerándose su 

decisión de participar o no en el mismo (Graham, Powell, Taylor, Anderson y Fitzgerald, 

2013). 

Por otra parte, se respetó el Derecho a la Privacidad, ligado este al Secreto Profesional 

inherente al ejercicio del psicólogo. La información recopilada en las entrevistas a las 

docentes y el test administrado a los niños, tuvo carácter anónimo y sólo fue utilizado a los 

fines detallados de la investigación.  En cuanto a la devolución,  y conforme los objetivos 

planteados inicialmente en el estudio, se realizó de manera general, evitando puntualizaciones 

personales y/o con matices clínicos.  
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Por último, y en concordancia con lo establecido por el Código de Ética de la FePRA 

(2013), cabe destacar que la totalidad de la investigación estuvo al servicio de la contribución 

y avance del conocimiento científico de la ciencia psicológica, persiguiendo el alcance de 

resultados humanitariamente benéficos. Así mismo, los datos obtenidos no fueron 

tergiversados, siendo plasmados en totalidad, aun cuando fueran en sentido contrario de la 

hipótesis de los investigadores (Degiorgi y Ferreyra, 2015). 
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Resultados 

Análisis cualitativo 

Se realizó un análisis cualitativo de los datos arrojados por las entrevistas realizadas a 

las docentes con el objetivo de conocer sus concepciones de creatividad 

(representaciones/teorías implícitas), sus maneras de identificar a un niño creativo 

(componentes de personalidad/cognitivos/conductuales) y las estrategias que emplean para 

fomentarla (metodología empleada/actitud frente a las muestras de creatividad). 

 

Concepción de creatividad 

 PEDAGOGÍA 

TRADICIONAL 

ESCUELA NUEVA 

REPRESENTACIONES Entrevista N°1: “Es una 

capacidad para inventar o crear 

algo.” 

Entrevista N°2: “La capacidad 

que tienen las personas de 

expresarse, obviamente está 

implicada la imaginación, las 

mismas experiencias, los 

sentimientos, las emociones”  

Entrevista N°3: “Es una 

capacidad como para poder 

imaginar o transformar algo 

común en algo diferente, usar su 

imaginación.”  

Entrevista N°4: “Es la 

capacidad de lograr algo nuevo 

en base a situaciones ya 

adquiridas, como ser a partir  

de un elemento, un pensamiento, 

una imagen que estaría 

desplegando distintas áreas del 

saber cómo puede ser la música, 

la plástica, las ciencias. Es 

esto... de inventar y elaborar 

cosas distintas a las ya 

habidas.”  

Entrevista N°11: “Hacer lo 

que vos crees que es o cómo te 

parece que es algo  sin ningún 

tipo de intervención de nadie. 

Expresar lo que vos crees.”, 

“utilizar mucho cosas, objetos 

para que ellos vean, toquen, 

vivencien el aprendizaje, y ahí 

ellos razonen, entiendan el por 

qué y se les grabe. Les gusta, se 

divierten aprendiendo.” 

Entrevista N°12: “Aquel 

pequeño (señala a un niño que 

se encuentra dentro del aula en 

el recreo) es el que definiría la 

creatividad, Nachito, hacer 

cosas de nada, ve una manchita 

y ya se le ocurre hacer algo, ve 

un lápiz y ya crea algo, armar 

cosas de la nada”  

Entrevista N° 13: “La libertad 

de poder hacer lo que uno 

quiera… la esencia. En 

realidad uno tiene que estar 

cómodo con lo que va 

haciendo. Digamos, tenés que 
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Entrevista N°5: “La 

creatividad forma parte de uno, 

de cómo la estructura del 

pensamiento va a ir cambiando 

a lo largo de la vida digamos... 

Para mí una persona pequeña 

tiene mucha más creatividad 

porque tiene una mente más 

libre, para pensar, imaginar, 

resolver algunas situaciones 

simples […] para resolver o 

para organizar algo... para 

querer expresar algo de alguna 

manera, usar también la 

creatividad de lo que puede ser 

un juego, de algo que ellos 

puedan inventar, que surja de su 

mismo pensamiento.” 

Entrevista N°6: “La capacidad 

de hacer algo teniendo en 

cuenta la imaginación, el arte, 

no se me ocurre…ehh, sí 

teniendo en cuenta la 

imaginación.” 

Entrevista N°7: “Es el arte de 

adaptarse a diferentes 

situaciones haciendo uso de su 

imaginación en la producción o 

resolución de diferentes 

situaciones cotidianas que se 

presentan en el ámbito escolar, 

recreativo o laboral […] es una 

estrategia disparadora para 

aprovechar el máximo potencial 

de una clase, pero depende y 

está directamente relacionado a 

los recursos  que contás en el 

colegio. Espacio físico, tiempos, 

planificación y aparatos 

tecnológicos etc.” 

Entrevista N°8: “Es alguien 

que puede y tiene la capacidad 

de imaginar algo, tiene como 

una capacidad para eso...no 

todos son imaginativos. Sería 

más que todo eso, para poder 

tener como una paz dentro 

para sentir que lo que estás 

haciendo está libre de 

prejuicios. Creo que no todo el 

mundo puede lograr eso.” “En 

realidad si yo te digo quién es 

más creativo o no, lo estoy 

juzgando y no lo estoy 

conociendo en el abanico de 

situaciones en la vida.”  

Entrevista N°14: “yo creo que 

la creatividad un poco como 

que no depende de algo 

cognitivo específicamente, sino 

que uno puede ser creativo en 

diferentes cosas, en diferentes 

habilidades”  

Entrevista N°15: “es como la 

expresión de uno plasmada en 

algo.”, “hay que ser creativo 

para tratar de que un niño 

enganche con tu clase. La 

creatividad es saber manejar el 

grupo que te toca”. “los chicos 

tienen que estar al aire libre... 

tienen que jugar, tienen que 

correr. Es inhumano, mira lo 

que es esta aula, el calor.” 

Entrevista N°16: “un 

momento donde nos podemos 

permitir jugar, pensar, volar, 

inventar.” 

Entrevista N°17: “Y es una 

capacidad a desarrollar […]” 

Entrevista N°18: “que el niño 

sea propio de lo que él piensa, 

de lo que le salga en ese 

momento, que sea propio, 

protagonista de su 

aprendizaje”. 

Entrevista N°19: “crear es 

cuando crea el chico, cuando 

la docente... cuando dos 

personas o dos grupos, en este 

caso docente-alumno, pueden 

hacer, aprender algo los dos, 
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después plasmarlo en algo.” 

Entrevista Nº 9: “[...] es todo 

lo que sale de una persona como 

modo propio, sin haber visto, 

sin tener una copia. A lo mejor 

te podes inspirar en algo pero 

vos ya le das tu toque personal a 

la obra o a lo que sea que estés 

haciendo. La creatividad se 

aplica en todo [...]” 

Entrevista Nº10: “Es la 

manera de que una persona se 

pueda expresar...de cualquier 

manera y como lo siente. Sea 

escrito, sea la creatividad 

mental... como se pueda 

expresar.” 

 

¿no? […] uno tiene que 

aprender CON el otro y no 

DEL otro, esa palabra DE y 

CON hace un significado, una 

diferencia muy amplia en la 

educación... entonces ese 

aprender CON me está 

ayudando a crear. Si yo puedo 

pensar que con este grupo voy 

a aprender como docente, 

entonces estoy creando. Voy a 

crear en diferentes espacios, 

voy a crear una oración... no 

solamente hablamos de 

creatividad cuando hablamos 

de que tenemos que hacer un 

dibujo, porque generalmente 

apunta a eso […] para mi es 

creatividad, crear algo en todo 

espacio, en todo momento, 

dibujando, saliendo, haciendo 

una oración, haciendo 

matemáticas” 

Entrevista N°20: “la 

creatividad es un sueño... yo 

sueño algo y lo hago. Ese 

proceso que hay entre lo que 

soñé y la parte material, es la 

creatividad” 

 

TEORÍAS 

IMPLÍCITAS 

Entrevista N°1: “uno nace con 

esa capacidad, solamente que se 

va desarrollando de acuerdo a 

los estímulos que va recibiendo 

el niño.”, “les tenés que ir 

dando las herramientas, o sea, 

en primer grado es como que no 

les nace a ellos muchas veces. O 

sea, uno le da un modelo […] Ir 

guiándolos para que lleguen. No 

dejarlos al azar, o sea, como 

que los vas empujando hacia 

donde vos querés llegar. ” 

“cada grupo es diferente y […] 

cada uno va a su tiempo. Cada 

Entrevista N°11: “Yo creo que 

nacemos y después se va 

guiando para un lado y para el 

otro. Si continua la creatividad 

o alguien te la va como 

marcando de otra forma. […] 

en función del contexto.” “es 

una herramienta para utilizar, 

para hacer diferentes cosas o 

de diferentes maneras 

planificar una clase.”  

Entrevista N°12: “Para mí lo 

debemos tener todos latentes, 

hay algo latente que está en 

nosotros. Depende del entorno 
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uno hace su propia trayectoria y 

en diferentes tiempos” 

Entrevista N°2: “es una 

característica humana, algo 

innato pero obviamente que 

tiene que ver y se desarrolla de 

acuerdo a la experiencia, o sea 

como que ambas cosas. […] El 

entorno tiene mucho que ver. ” 

Entrevista N°3: “se puede ir 

desarrollando... si bien viste que 

cada niño tiene su capacidad en 

algo, me parece que tiene que 

ver la cuestión de ayudarlo. […] 

lo incentivas a seguir creando y 

no lo coartas.” 

Entrevista N°4: “Creo que hay 

gente que nace ya creativa y que 

con las oportunidades que le 

brinda el entorno, el apoyo que 

tiene puede estimularlo, […] no 

es igual el que ya tiene eso 

innato o desarrollada esa parte 

del cerebro. […] Se puede 

mejorar en base a estímulos 

dados, pero el que ya es 

creativo si es estimulado va a 

ser brillante.” “El internet, ver 

tanta imagen es un limitar la 

creatividad, porque está todo 

hecho, todo le es dado, no 

tenemos que pensar nada, lo 

googleo, lo busco entonces es 

como un gran enemigo de la 

creatividad.” 

Entrevista N°5: “Yo pienso que 

la creatividad está siempre en 

uno, en como desea encarar 

cualquier situación. Vos sos el 

que crea una determinada 

situación. […]  nacemos con 

cierta creatividad y que después 

nos vamos desarrollando.”  

Entrevista N°6: “para mí se 

nace. Porque por ejemplo yo no 

soy para nada creativa, mi 

que tengamos la desarrollamos 

más o menos. Pero en sí, para 

mí es algo que tenemos todos.” 

Entrevista N°13: “creo que la 

creatividad no es solamente 

vinculado a cuestiones 

artísticas. Me parece que uno 

puede ser creativo desde las 

ciencias, desde las 

matemáticas. Me parece que se 

puede potenciar, pero tiene que 

ver con la búsqueda interna 

uno, como también dar con el 

lugar o la persona que te lo 

despierta. Porque capaz que 

vos tenés eso, y vos nunca te 

sentiste capaz de expresarte en 

las ciencias o la pintura pero 

das con alguien que ve eso y te 

lo potencia.” “me parece que 

la creatividad es hasta 

resiliente. Cuando las cosas 

están equilibradas dentro de 

uno, la creatividad sale.” “me 

parece que, primero que el 

error es un paso para 

aprender, y la creatividad es: 

ensayo- error / ensayo - error/ 

ensayo- error, en lo que sea.” 

Entrevista N°14: “Noto que 

algunos naturalmente tienen 

algún tipo de disposición, no sé 

de dónde la sacan, pero lo que 

sí noto es que, o sea el niño que 

se destaca de manera creativa 

en algún caso, tal vez no en 

otro, no es que porque sos 

creativo, sos creativo en todo. 

Sino que en determinadas 

cosas que seguramente tienen 

que ver con la conexión de lo 

que a vos te moviliza más, 

porque también está muy 

ligado a lo afectivo, a lo 

emotivo, a tu propia biografía, 

a lo que te conecta 
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hermana sí, por ejemplo, 

entonces ella sí, ella tiene el 

don, yo no. Es como que cada 

uno nace, unos son buenos en 

una cosa, otros en otra. Creo 

que nacen.” “Si uno se propone 

por ejemplo si querés hacer 

algo por ejemplo en el arte, un 

dibujo y algo, y te lo propones 

realmente, la luchas, sí yo creo 

que sí.” 

Entrevista N°7:”La creatividad 

está en todos los seres, algunos 

tienen la capacidad de 

desarrollarla de acuerdo a la 

estimulación que reciben del 

entorno o de la familia.” 

Entrevista N°8: “Se puede 

desarrollar, sí. […]  Cuando 

uno es creativo está bueno que 

puedan apoyar en este sentido. 

Cuando son niños son más 

observados por el adulto y 

pueden desarrollarlo si uno se 

lo permite. Cuando son 

adolescentes por ahí uno toma 

las decisiones si quiere o 

seguirlo, cuando es adulto 

obviamente que también. Si es 

niño y está observado, se puede 

hacer con el apoyo de los 

adultos.” 

Entrevista Nº 9: “[...] debemos 

tener un toque creativo, ¿por 

qué no? Pero también con los 

años se va fomentando, pero 

tendríamos que ir fomentando a 

los chicos, o a nuestros hijos, o 

a nuestros padres, ¿no es 

cierto? A través de distintas 

formas se puede fomentar la 

creatividad. Pero también un 

poquito ya debe venir [...]” 

Entrevista Nº 10: “Yo creo que 

se hace creativo. Dependiendo 

de la estimulación... me parece 

culturalmente, bueno muchas 

cosas tienen que ver con la 

creatividad. Así que como que 

creo que es algo muy singular y 

que se construye también en el 

entorno en el que te movés.” 

“hay un factor ambiental que 

lo ha traído, y lo ha ayudado a 

que eso salga, o viene como, no 

sé. No sé si hay algo biológico. 

Si va por ese lado no lo sé, no 

tengo idea.” “no sabría decirte 

si hay algo que lo hace, no sé si 

es hereditario, porque no, 

conozco familias que los papás 

nada que ver a los hijos, así 

que no.” “pero también creo 

que la creatividad no es algo 

como que se hereda o viene per 

se, digamos, sino que se 

construye y que hay que 

estimularlo de alguna forma 

para determinadas cosas, 

¿no?” 

Entrevista N°15: “Creo que 

nos hacemos... en realidad creo 

que nacemos creativos pero a 

lo largo de la vida todos 

podemos sumar herramientas 

para ser creativos.” 

Entrevista N°16: “creo que 

nacemos con tan poquito... creo 

que la cultura nos atraviesa 

con todo y lamentablemente 

creo que creemos que nacemos 

con todo dado y por eso nos 

cuesta entender los cambios y 

procesos culturales. Yo creo 

que uno se puede volver 

creativo... depende del 

contexto, con quién estés, quien 

te apoye, quien te ayude, quien 

te despierte. Creo que todos 

podemos ser creativos, algunos 

en algunas cosas más y otras 

cosas menos.” “no sé si habrá 
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que si a un niño lo estimulas 

para que piense, para que pueda 

hacer, va a ser más creativo que 

un niño que no tiene ningún tipo 

de estimulación.” 

 

niños que no son creativos en 

realidad; me hago esa 

pregunta. Volviendo a lo 

anterior, si hay un niño que le 

está faltando algo no es porque 

no pueda sino porque hay algo 

que no le estamos dando o no 

le están dando” “me parece 

que hay un tema con la 

creatividad, cuando el chico es 

apático, el chico que está 

tirado y que no quiere hacer 

nada, no quiere escribir, no 

quiere pintar, ahí algo pasa 

con la creatividad y no sólo 

con eso, pasa con algo más. No 

es casual el pibe que está 

tirado, no quiere hacer nada, 

su carpeta no demuestra 

alegría, no demuestra 

"creatividad".” 

Entrevista N°17: “[…] nadie 

puede no tenerla y hay quienes 

son más aptos para 

desarrollarlas, y la podes tener 

en cualquier área, de trabajo, 

de la vida.” 

Entrevista N° 18: “creo que 

viene también mucho el 

estímulo de la casa […] todos 

nacemos creativos pero por ahí 

si no tenemos las herramientas 

no sabemos cómo llegar a 

eso”. 

Entrevista N° 19: “nos 

hacemos creativos. Por 

supuesto que nacemos con 

algunas habilidades, fortalezas. 

Ya desde el vientre de la madre 

vamos creando, porque yo creo 

que el ser humano no se crea 

después de, sino que se crea 

desde el momento. En el 

momento... en la familia en la 

que este, si el niño escucha 

música, si la madre le habla, si 
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todo el resto le acaricia el 

vientre a la madre. […] 

Entonces yo creo que uno 

nace... no nace, se va 

haciendo.” 

Entrevista N° 20: “nacemos 

creativos pero la creatividad se 

contagia […] Uno ve en los 

colegios públicos donde la seño 

pone mucho énfasis en ser muy 

creativa con pocos recursos y 

eso se ve en el niño cuando va 

a la casa. Y también en la casa 

muchas veces, más que todo en 

los colegios públicos, se nota 

que la creatividad no se 

contagió en casa […]” 

 

Para la categoría Concepción de la Creatividad, se puede vislumbrar en el indicador 

“Representaciones”, que la mayoría de las docentes pertenecientes al modelo de Pedagogía 

Tradicional la catalogan como una capacidad de imaginar, inventar o crear algo diferente a 

partir de algo ya hecho. También la definen como la posibilidad de poder expresarse 

libremente y de resolver situaciones problemáticas y/o cotidianas. Por otra parte, solo dos de 

las entrevistadas opinan que la creatividad es algo propio, que forma parte de la personalidad 

del sujeto y que surge de su mismo pensamiento. 

Las maestras del modelo Escuela Nueva, señalan que la misma es poder crear y 

expresar libremente lo que se quiera y sienta, sin prejuicios propios o ajenos, actuando 

conforme a su propia voluntad. Dos de las profesionales remarcaron la importancia de la 

creatividad en su rol para lograr que el niño forme parte y vivencie el aprendizaje. Por último, 

una de las docentes planteó que la creatividad no es algo cognitivo únicamente, sino que 

puede verse reflejado en diferentes áreas. 
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 Con respecto al indicador “Teorías implícitas”, se observó que las maestras del 

modelo Tradicional, en general señalan que el sujeto nace creativo y que depende 

(principalmente cuando se es niño) de las herramientas y los estímulos que le brinde su 

entorno; enfatizan el acompañamiento del adulto como principal factor para que el infante 

desarrolle esta capacidad. Sin embargo, dos de ellas adquieren una postura más radical, 

planteándola como un don con el que sólo algunos nacen. 

 En cuanto a las docentes de la Escuela Nueva, la gran mayoría coincide con los que 

pertenecen al otro modelo, a saber, que nacemos creativos y gracias a los estímulos del 

entorno se puede potenciar y desarrollar esta capacidad. Por otra parte, dos de las maestras 

opinaron que no se es creativo en todo, sino que en algunas áreas el sujeto puede destacarse 

más que en otras, dependiendo de la motivación y el interés de cada uno. Una de las 

profesionales realizó especial hincapié en que la creatividad es inherente al niño, por lo tanto, 

aquel que no la “demuestra” no es por carencia de la misma, sino por la existencia de alguna 

otra problemática.  
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Identificación de la creatividad 

 PEDAGOGÍA TRADICIONAL ESCUELA NUEVA 

COMPONENTES 

DE 

PERSONALIDAD 

Entrevista N°1: “Que tienen las 

herramientas, digamos que 

pueden ser independientes en 

realizar alguna actividad que uno 

le propone.” 

Entrevista N°6: “Buscan 

resolver la situación de una 

manera no conflictiva, son por 

ejemplo los que ayudan, me 

ayudan a mí a entender cuál es el 

problema del grupo en esos 

casos, o en el caso de cuando 

están trabajando, haciendo 

dibujos, o haciendo maquetas. 

[...] son los más mediadores.” 

  

Entrevista N°11: “es más 

desenvuelto... como más 

desarrolladas sus capacidades 

quizás. [...] Más seguro de sí 

mismo. [...] ¿Libre? ¿Más libre 

para expresarse? ¿Podría ser?” 

Entrevista N°12: “Son personas 

muy dadas, me parece. Como 

que logran desenvolverse […]” 

Entrevista N°13: “Con la 

soltura con la que resuelve las 

distintas situaciones, tanto 

sociales como de acá.” 

Entrevista N°14: “Mayor 

autonomía en algunas cosas, o 

sea cuando pueden crear es 

como hay una especie de 

desvinculamiento digamos con el 

docente, como un corrimiento 

ahí, como que despliega su 

espacio y bueno, el tema de la 

autonomía me parece como una 

de las principales cuestiones.” 

Entrevista N°15: “Son muy 

diferentes, no me parece que 

haya un niño standard que diga 

"bueno, este tipo de niño es 

creativo" sino que me parece que 

es de acuerdo a las situaciones y 

a las herramientas que vos le das 

a cada niño.” 

Entrevista N°16: “[...] saca un 

texto de información que él trajo 

de su casa y te dice "lo que vos 

estás diciendo está acá". 

Entonces él buscó la información 

y eso es creatividad” 

Entrevista N°19: “Presenta 

seguridad, independencia, 

porque se siente libre. Se siente 

libre. Esto para mi es tan 

creativo que me siento libre de 
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poder presentarlo (muestra el 

cuento). Este cuento es mi 

dibujo, esta soy yo y esta es mi 

creatividad, entonces acá hay 

independencia, acá hay libertad 

de expresión” 

COMPONENTES 

COGNITIVOS 

Entrevista N°1: “[...] hay chicos 

que te escriben historias 

fabulosas y otros como que no 

tienen un repertorio” 

Entrevista N°2: “Cuando te 

muestran la forma de resolver 

[...] busca distinto camino, un 

camino que vos no te hubieses 

imaginado, o no van a lo seguro 

de hacer”, “[...] relaciona cosas, 

y comparan o buscan.” 

Entrevista N°3: por la forma de 

presentar sus trabajos [...] 

Siempre están trabajando o 

elaborando de una manera 

distinta. Los otros son como más 

tradicionales, directamente hacen 

lo que uno les pide en cambio el 

creativo va un poco más allá de 

lo que uno pide o lo hace de una 

Entrevista N°12: “Por ahí, a 

ver, puede estar presente pero no 

ser visible. Está bueno cuando 

por ahí te das cuenta, lo podes 

ver de alguna forma.” “por ahí 

tienen esto de bueno, volemos un 

poco más, ahí, ahí me parece.”, 

“Tienen mucho de dibujar, de 

crear cosas”, “Sobre todo 

cuando escriben, en lengua, en 

ciencias. Más que todo en 

lengua, cuando tienen que contar 

algo, por ejemplo que hicieron el 

fin de semana, también ahí.” 

Entrevista N°13: “Por ahí hay 

chicos que en situaciones de 

pelea te dicen "yo por esto no 

discuto seño, me voy a otra 

mesa" y es un modo creativo de 

plantear una solución a un 
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manera diferente” 

Entrevista N°4: “Por lo general 

no ponen tanta atención en lo que 

tienen que desarrollar en la 

diaria pero si constantemente 

están, a la par del hacer 

cotidiano, elaborando otras cosas 

o elaborando cosas que tienen 

que ver con el tema pero siempre 

manipulando”, “Por ejemplo, 

estamos haciendo un robot ahora 

con material descartable por idea 

de un alumno: de él surgió la 

idea, él hizo con papel y unos 

cartones que encontró en el patio 

del colegio un robotito chiquito y 

de ahí surge la idea de elaborar 

un robot con materiales 

descartables.” 

Entrevista N°5: “Cuando te 

plantea... yo manejo mucho el 

tema de la imaginación... cuando 

crean situaciones [...] tienen 

capacidad de ir más allá, de lo 

que es el común”, “Muchos van 

creando más cosas sobre el 

cuento sin que estén en el texto 

que yo les leo. Eso en algunos me 

da el parámetro que están usando 

más la imaginación.” 

Entrevista N°6: “Son niños que 

por ahí leen mucho, por ejemplo 

tengo uno a la tarde que lee 

mucho y son más creativos al 

momento de dibujar, al momento 

de responder preguntas, al 

momento de inventar juegos, son 

más creativos ellos que los que 

están todo el día sentados en la 

computadora.”, “Lo ves cuando 

va a plasmar su trabajo, cuando 

él te trae el trabajo de él, ves 

realmente la creatividad, lo que 

ha hecho o la imaginación 

cuando él te dice algo.” 

Entrevista N° 8: “Lo veo en el 

tema.” 

Entrevista N°14: “Es el que 

está confiado de querer decir 

algo con eso que está haciendo 

digamos, y eso es como una 

claridad de que puede desplegar 

a través de la herramienta que 

usa para crear, y hay como una 

conexión consigo mismo 

digamos, en ese momento, esto 

como algo de la autoproyección 

digamos, de lo que cada uno es 

consigo mismo”, “Puede crear 

algo en algún momento de una 

manera distinta”. 

Entrevista N°16: “todo el 

tiempo curioso, que quiere 

preguntar, levanta la mano, 

quiere responder y que quiere 

decir o contar anécdotas, hay 

algo ahí de querer crear, o por 

lo menos, contar.”, “[...] hay 

chicos que le ponen colores, que 

le ponen la nubecita, lo 

decoran” 

Entrevista N° 17: “[…] en las 

carpetas vos te das cuenta el uso 

del color, cómo usan el espacio, 

las combinaciones, o sea, 

generalmente no van con la 

media en el sentido que, si todos 

pusimos fecha, hicimos una 

determinada guarda para iniciar 

el día, él va a hacer otra. O sea, 

son chicos que generalmente se 

salen del patrón, eso.” 
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aula más que todo en el tema de 

desarrollar un texto, cuando 

tienen que inventar un cuento 

para desarrollarlo bien, para 

escribir o redactarlo. [...] se 

suele ver mucho en lo que es 

plástica, la parte artística ahí se 

ve mejor la creatividad del niño; 

ya sea en inventar algo” 

Entrevista Nº9: “[...] cómo se 

expresa, el vocabulario que 

tienen, y son chicos que leen 

mucho, vos te das cuenta, que 

tienen muchos medios, muchos 

cuentos, tienen otra cosa, viste, 

uno se da cuenta del chico que 

tiene un vocabulario muy rico, 

también tiene su imaginación 

muy rica, aporta mucho en el 

momento en que empezamos a 

explayarnos, aportan mucho y 

dan ideas, a lo mejor a otro que 

tiene su creatividad media.” 

Entrevista Nº 10: “[...] si es un 

niño que siempre relaciona una 

cosa con la otra. Entonces sus 

respuestas son como ricas, 

siempre va pensando en qué lo 

puede relacionar con la vida 

cotidiana”, “Por la parte escrita, 

en los dibujos y la letra... es en lo 

primero que me parece que me 

doy cuenta... en la parte gráfica. 

Como escribe, como redacta y 

como dibuja. Y en la parte oral, 

en la implementación de sus 

respuestas.” 
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COMPONENTES 

CONDUCTUALES 

Entrevista N°4: “Detecto dos 

tipos de creativos: el creativo 

muy activo que ya va paralelo o 

de la mano de la mala conducta 

porque su cabeza está en otra 

cosa y tenés el creativo 

introvertido que no hace nada 

pero su cabeza está generando 

otras cosas.” 

Entrevista N°7: “Generalmente 

extrovertido, interactúa con el 

medio que lo rodea y con su 

grupo de pares.  Aporta ideas que 

enriquecen a sus 

compañeros, a veces son 

líderes.” 

Entrevista N°9: “No 

necesariamente son los chicos 

extrovertidos, viste, cuando son 

introvertidos después presentan 

un trabajo que te quedas 

sorprendida, por ahí hay que 

empezar a conocerlos y sobre 

todo cómo se expresan.”  

Entrevista N° 12: “Más 

extrovertidas, no tan tímidas. 

Aunque, a ver, estoy pensando 

porque tengo dos niñas que de 

repente son más introvertidas, y 

también son creativas a su 

forma.” 

Entrevista N°13: “Hay chicos 

que se les nota más pero porque 

uno está dispuesto a verlo en uno 

de los vértices de esa 

creatividad. En cambio sí de otro 

no lo ves es porque yo desde lo 

mío no lo veo porque no está en 

mi interés.” 

Entrevista N° 17: “Tenés como 

los dos polos, o el muy inquieto o 

el muy introvertido, son cabezas 

que piensan diferentes […]”, 

“Son distintos, por eso tenés el 

muy inquieto, que es porque su 

cabeza le va como a mil, van 

generando cosas, generando, 

generando, generando, o el muy 

introvertido que pareciera que 

no está atento, pero en realidad 

no es que no está atento, su 

cabeza está pensando en otra 

cosa […]”, “A veces sabés hasta 

en qué se nota? Hasta en cómo 

se visten. Acá que no venimos 

con uniforme, por ahí vos ves 

nenas que vienen con una calza y 

una pollera y una vincha con 

flores, cualquiera va a decir 

“ahh está disfrazada”, pero no, 

ella combinó así.” 

Entrevista N°18: “El nene 

creativo te lo demuestra con todo 

su ser [...] Vos te das cuenta de 

los chicos cuando están 

estimulados vienen ya desde la 

casa y vos decís este viene y 

habla y te habla... por ahí hay 

nenes que son más tímidos pero 

no quiere decir que no sean 
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creativos, por ahí los que son 

introvertidos lo dibujan, no son 

tan expresivos con el cuerpo o 

decirlo, porque no se animan o le 

da vergüenza”. 

Entrevista N° 20: “Hay dos 

tipos de niños creativos. El que 

molesta, es inquieto, es ruidoso, 

que pasa por trastorno de 

hiperactividad; y después está el 

solitario. Yo tengo por ejemplo, 

una de las nenas, que está sola, 

juega sola, arma casitas con 

palitos, y es muy creativa, y está 

sola; se siente fuera de 

contexto.” 

 

En relación a la categoría Identificación de la Creatividad, se observa que con 

respecto al indicador “Componentes de la personalidad”, las docentes de la escuela 

Tradicional señalan que se puede identificar al niño creativo a partir de la independencia que 

demuestra, como así también por su capacidad mediadora, buscando resolver situaciones de 

manera no conflictiva. Al igual que estas entrevistadas, las maestras de la Escuela Nueva, 

destacaron como principal característica, su autonomía y la seguridad en sí mismo. 

En el indicador “Componentes cognitivos”, se observa gran acuerdo entre las 

docentes de la Pedagogía Tradicional, en cuanto a que el niño creativo demuestra una 

especial capacidad para resolver situaciones de forma poco convencional, estableciendo 

relaciones con diferentes aspectos de la vida cotidiana. Destacan el nivel en la elaboración de 

sus producciones, como ser historias, cuentos, juegos, dibujos, alegando que estas son 

productos de su imaginación. Dos de las entrevistadas, señalaron que los alumnos creativos 

leen con mayor frecuencia, factor que enriquecería su vocabulario.  
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 De la misma manera, las maestras de Escuela Nueva, opinaron que estos niños poseen 

la habilidad de plantear soluciones alternativas a los distintos conflictos, caracterizándose 

como personas curiosas e imaginativas.  

 Con respecto al “Componente conductual”, las entrevistadas pertenecientes a la 

escuela Tradicional, mencionan que en lo tendiente a la forma de expresarse, se distinguen 

dos tipos de niños creativos: el introvertido y el extrovertido. En relación al primero, plantean 

que es un sujeto más reservado cuyo proceso creativo se desarrolla internamente, 

plasmándose luego en producciones externas. Por su parte, el extrovertido, al relacionarse de 

manera activa con su entorno (aportando diferentes ideas), suele consolidarse como líder del 

grupo. Resulta importante señalar que una de las docentes, vincula esta última característica 

con la presencia de comportamientos disruptivos, es decir, de mala conducta. 

 Por otra parte, en este punto, se denota una concurrencia entre los discursos de las 

maestras de ambas pedagogías. De esta manera, en la Escuela Nueva también se señala que el 

niño creativo puede ser tanto extrovertido como introvertido. Cabe resaltar que una de las 

entrevistadas, opina que la extroversión, propia de estos sujetos, suele confundirse con un 

diagnóstico de “trastorno de hiperactividad”. 
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Estrategias para fomentar la creatividad 

 PEDAGOGÍA TRADICIONAL ESCUELA NUEVA 

METODOLOGÍA 

EMPLEADA 

Entrevista N°1: “trato a través de 

los juegos de estimularlos.” 

“tratamos de estimularlos a través 

de los cuentos, leyendo varios o 

diferentes tipos de cuentos.” “se 

planifica de acuerdo a las 

necesidades y características del 

grupo” “tomo los conocimientos 

previos de ellos a través de juegos, 

incorporan el nuevo conocimiento 

y practicamos en base al nuevo 

conocimiento.” “yo les doy la 

situación problemática, ellos 

resuelven con las herramientas que 

tengan, entonces  por ejemplo 

tomamos las estrategias que ellos 

usaron (...) cuál es la diferencia 

entre todas estas estrategias, cuál 

es la que más conviene, cuál es la 

que no. Y cada uno toma la que le 

resulta más fácil.” 

Entrevista N°2: “siempre estamos 

buscando la creatividad porque 

siempre sabemos que algo distinto, 

fuera de lo común… (...) los 

aprendizajes van a ser más 

significativos para los chicos de 

esa forma. Siempre como nos 

organizamos, como planificamos, 

nuestras estrategias, siempre la 

tenemos en cuenta.” “como le 

presentas los temas a los chicos, o 

cuando hacemos un acto escolar, 

cuando le explicamos algo. 

Siempre tenés que buscar el modo, 

la manera de salirse de la rutina, 

salirse de lo normal. (…) siempre 

se busca que los chicos saquen 

afuera lo que ellos piensan, creen, 

saben y darle vos herramientas 

Entrevista N°11: “acá es más 

lúdico. El niño va creando, va 

aprendiendo a través del hacer. 

(...) En esta forma, en la forma 

constructivista, se le graba y 

entiende el porqué de las cosas. 

En cambio en la escuela 

tradicional el niño es así porque 

es así, se acabó. No tiene el 

razonamiento de "llegar a..." o 

"porqué es así".” “Tenemos 

solo libro de matemática... pero 

todo el tiempo utilizamos libros 

de biblioteca o libros que arman 

ellos... ellos mismos arman 

libros o juegos, láminas. 

Investigan desde primer grado.” 

Entrevista N°12: “cada una de 

las clases que uno va a dar son 

diferentes, no hay una clase 

igual a otra, con los chicos 

tenés que estar todo el tiempo 

implementando cosas nuevas, 

diferentes, porque tienen, con el 

uso de las tecnologías y todo, no 

es como en nuestra época que 

era con un librito, (...) tenés que 

estar todo el tiempo llamando la 

atención, sea con dibujos, 

actividades cortitas, empezar el 

día, ese día de alguna otra 

forma, de salir a hacer una 

actividad afuera, de hacer un 

juego para empezar la clase.” 

“Mirá, tengo dos niños, uno de 

3, que cumplió 3 el domingo y 

Ema de 9. Con la de 9 cuando 

empecé a estudiar, Ema era 

como mi conejito de indias. A 

ver Ema, ¿qué te gusta más? 
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para que lo puedan expresar de 

distinta forma” “respetar los 

tiempos de cada chico ese como 

que es el fundamento de la unidad 

pedagógica: flexibilizar todo para 

que los chicos tengan más tiempo 

para aprender” “cuando damos 

clases que no sea siempre dentro 

del aula, variarles los espacios, los 

materiales.” “Obviamente que en 

segundo grado no puedo enseñar 

el sistema circulatorio, pero sí que 

sepan que tenemos un corazón, 

donde está, para que sirve. 

Entonces dije bueno, empecemos a 

descubrir: ¿cómo lo trabajamos? 

podría haber traído un video, pero 

no. Salimos afuera, hicimos una 

actividad corporal, de 

propiocepción, de sentirnos,  de 

tocarse así mismo, de escuchar los 

ruidos. Que ellos solos 

descubrieran: yo les daba 

consignas, corrían, se quedaban 

quietos, y bueno, sin que yo les 

diga decían "ah, me late fuerte el 

corazón" y así. Buscar otras 

formas, sacarlos de lo 

convencional y darles 

oportunidades a ellos. De ahí 

salieron un montón de cosas para 

hablar.” “[…] yo creo, desde mi 

humilde opinión que el aprendizaje 

va a ser diferente haciéndolo de 

otra forma.” 

Entrevista N°3: “se puede usar 

mucho la creatividad (…) 

buscando diferentes métodos, 

diferentes materiales de traerle a 

los chicos, de presentarles... o a 

partir de las preguntas por ejemplo 

ustedes a partir de un dibujo ellos 

podían imaginar o crear lo que 

ellos quisieran. Como dejarle un 

poco de libertad y no darles la 

consigna como " tenés que hacer 

Mirá, yo puedo empezar la clase 

con esto, esto, esto...” “mucho 

internet, el Pinterest.” “afuera 

del aula y buscando cosas que 

impacten de afuera, nada que 

sea acá adentro, así.” 

Entrevista N°13: “en este 

enfoque, me permite 

equivocarnos, ver en qué nos 

equivocamos. Nosotros cuando 

preparamos es siempre qué 

objetivo quiero y cuáles son las 

posibles respuestas que me 

pueden dar. O sea, un mismo 

trabajo me puede dar 5 

respuestas, nos adelantamos a 

las respuestas que nos pueden 

dar los chicos. En realidad, 

siempre termina saliendo otra 

posible forma y así se van 

haciendo las planificaciones, 

como para también saber cómo 

relacionar. (...) A mí me pasa 

que yo la hago y cuando agarro 

el fibrón, se me ocurren 20 

cosas; yo soy más en la práctica 

que en lo teórico.” “En el taller 

de Ciencias, trabajo con L de 

quinto, y ahí en el taller tenemos 

un eje pero los chicos van 

sacando un tema y ella los va 

hilando, pero para eso tenés que 

tener mucha cancha.” “trabajar 

con la huerta pero también 

trabajar matemática con las 

dimensiones, me imagino ese 

tipo. Así me veo, pero siempre 

algo te va a regir, tenés que 

tener una claridad.” 

Entrevista N°14: “en 

determinadas clases apelan más 

a la creatividad que otras, y en 

eso como que uno va alternando 

diferentes propuestas digamos.” 

“en matemáticas es más fácil 

porque hay juegos” 
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esto", sino presentarles algo y que 

ellos de ahí puedan volar.” “para 

mí una clase creativa es tener 

mucho material para que puedan 

desplegar ellos lo que saben, lo 

que tienen y bueno, por supuesto 

que puedan ver, aprender algo 

nuevo.” 

Entrevista N°4: “en base a 

juegos, a actividades que no 

tengan tanto que ver con leer y 

escribir porque eso es muy 

monótono y a la larga terminan 

cansándose. 

Entrevista N°5: “(...) era muy 

bajo el nivel y en esta escuela se 

nos permite elevarnos un poquito 

más, en base también a la 

capacidad de los chicos, porque 

son ellos los que pueden y te van 

pidiendo más. (...) busco mucho 

material en internet, yo para 

armar porque yo armo las 

fotocopias que yo quiero a mí 

forma que sé que a mis alumnos les 

puede llegar a interesar.” 

“sacarlos afuera... porque esto de 

estar en cuatro paredes todos 

juntitos los limita mucho. Los 

tiempos áulicos, si bien hay que 

respetarlos pero como que para 

chicos chiquitos de primer grado 

es como que salen de un jardín, 

que tienen un lugar chiquito y 

vienen a otro mucho más grande 

donde hay un timbre, una 

campana..., el aula es como una 

jaula. Realmente para mí, yo siento 

que ellos sienten eso y no ven la 

hora de salir.” 

Entrevista N°6: “nosotros le 

agregamos la parte de la 

motivación, la parte de la 

motivación al comienzo de la 

clase, en donde vos tratas de ver 

qué es lo que saben los chicos, los 

“descubrimos un montón de 

cosas y ellos se animaron a 

pensar un montón de cosas, 

digamos, que no estaban 

previstas y surgieron y que se 

fueron dando cuando veíamos 

los documentales, las 

entrevistas, con las imágenes, 

inventamos relatos” “en casa 

me fijo lo que voy a hacer al 

otro día, busco los recursos, 

trato de que esté todo, tener 

todo lo que necesito (...)  hago 

la puesta en escena previa en mi 

casa de lo que va a pasar en la 

clase para anticipar algunas 

cosas.” “tengo de todo ahí en el 

armario, tengo dados, dados 

grandes, dados chiquitos, tengo 

memo test. Tengo cartas, tengo 

cartas del 1 al 10, tengo cartas 

tradicionales, tengo cartas para 

la guerra, ludo, un montón de 

cosas que usamos que son parte 

un poco de la propuesta del 

libro, sobre todo en matemática, 

tablero de avance, retroceso, 

tipo juego de la oca, bueno, qué 

más, tenemos botones, tenemos 

un montón de cosas, fósforos. 

Bueno y en el área de lengua 

tenemos la biblio, una biblio 

áulica (...)  sobre todo en 

ciencias es el proyector, que lo 

traemos acá al aula cuando 

hacemos una secuencia larga de 

algo, en ciencia generalmente 

necesitamos ver imágenes, ver 

videos (...) hacemos como 

muchas cosas de referente en el 

aula, cuentas modelos (...) 

referentes de palabras que 

usamos cotidianamente”. “lo 

que estamos tratando de hacer, 

(...) que sería para nosotros el 

ideal, es trabajar como 
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conocimientos previos que traen de 

la casa para poner desde ahí, 

partir, comenzar con el contenido. 

(...)juegos, adivinanzas, preguntas, 

lluvia de palabras, lluvia de ideas 

” 

Entrevista N°7: “especialmente 

en función a las características del 

grupo en cuanto a ritmo de 

trabajo, predisposición a aprender 

y ahí explotar al máximo su 

potencial. (...) El material a veces 

lo aportan ellos a través de 

investigaciones, traen materiales 

se realizan puestas en común. 

Otras veces el material se provee 

en el aula y otras como videos o 

películas.” “Me la imagino en los 

merenderos o en el patio… Así me 

la imagino. Fuera de las cuatro 

paredes; pero volvemos a lo 

mismo: los tiempos te condicionan 

ya que desde el ministerio se 

exigen notas, contenidos que hay 

que dar y evaluar con 

calificaciones, llenado de papeles, 

etc.” 

Entrevista N°8: “el juego se usa 

más en matemática...tal vez no 

sería creativa, si no dinámica. (...) 

en lengua si yo tuviera que hacer, 

presentaría láminas a los chicos y 

le leería un cuento y le daría 

pautas para que ellos pudieran 

inventar un cuento imaginario 

ellos o darle algunos personajes 

para que imaginen una historia y 

ellos adaptarla a lo que a ellos les 

nazca sobre eso. ” 

Entrevista Nº 9: “Nosotros 

siempre nos basamos en libros, 

¿no es cierto? Pero no nos atamos 

al libro [...]  Busco distintos 

materiales para poder ampliar, 

busco materiales que sirvan para 

eso, para que ellos desarrollen, se 

propuestas en simultáneo, 

digamos, o sea como consignas 

en simultáneo que cumplan el 

mismo objetivo pero diferentes, 

en la misma aula. (...)  para que 

haya posibilidades tiene que 

haber respeto por los ritmos de 

cada uno digamos. (...)  

propuestas más singulares 

donde ellos puedan elegir o 

bueno, eso, o disponerles de una 

batería de opciones, viendo de 

regular esas opciones, de 

manera tal, que todos transiten 

por los lugares que nosotros 

queremos que pasen”. 

Entrevista N°15: “en 

matemática trabajamos mucho 

con el juego (...) entonces 

ponele, la guerrita de tablas, las 

cartas... ¡Acá están timbeando 

todo el día! (risas).”  

Entrevista N°16: “depende el 

grupo tenés que pensar 

diferentes alternativas y 

depende las edades también. 

(...) la compu, con internet, con 

videos, canciones, imágenes, 

entonces los chicos terminan 

dando la vuelta, en lugar de 

odiar, tiene otra onda. (...) 

imágenes reales o sino, íbamos 

al patio a buscar cosas (...)  

ellos crearon su propio power 

point pero no en la 

computadora sino en la 

carpeta.” 

Entrevista N°17: “[…] 

depende de cuan seductora, por 

decirlo, de la forma que sea la 

clase, es la posibilidad que 

tenés de garantizar el 

aprendizaje, no garantizarlo, 

sino que el chico establezca otra 

conexión.”, “[…]el cómo vos 
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sientan libres para crear, fomento, 

fomentamos, tratamos buscando 

textos adecuados o situaciones que 

se presenten. Porque a veces el 

texto también los encasilla [...]”. 

Entrevista Nº 10: “Se trata de 

relacionar por proyectos. Y 

bueno... se parte siempre de una 

motivación de los chicos: sea una 

pregunta, una lámina, una imágen. 

Generalmente empezamos la 

motivación con preguntas guiadas 

y ellos me van dando los saberes 

previos que tienen acerca de ese 

tema. Y de esos saberes previos 

podemos darle después la 

definición de un concepto que 

termina saliendo entre todos [...] 

se utiliza material extra, se trabaja 

con algunas cosas que traen los 

chicos, como material gráfico que 

puedan traer de la casa o 

fotocopias.” 

Entrevista Nº 11: “[...] puede ser 

desarrollada en cualquier 

actividad y en todas las áreas, a 

través de juegos didácticos en  

Matemática, con diferentes 

soportes de textos en el área de 

Lengua [...] El material a veces lo 

aportan ellos a través de 

investigaciones, traen materiales 

se realizan puestas en común. 

Otras veces el material se provee 

en el aula y otras como videos o 

películas.” 

Entrevista N° 12: “todas las 

clases están pensadas con algo que 

a ellos los motive, que algo les 

llame la atención para después 

llegar al aprendizaje” 

secuencies la clase, el tipo de 

actividades, la inclusión de 

juegos, la inclusión de un 

personaje dentro de la clase, 

que no necesariamente sea el 

maestro que da la clase […]  
nadie diría en una clase de 

matemáticas que exista la 

creatividad, sin embargo, si vos 

a la fórmula o a la geometría la 

aplicás a la formación de 

juguetes, o al armado de una 

maqueta, estás usando cosas 

que son del medio pero con 

creatividad y vos lo organizaste 

como para que los chicos 

trabajen de manera diferente.”, 

“En realidad acá trabajamos 

mucho con la creatividad, 

entonces no me imagino una 

clase en que no la haya. Creo 

que una clase abierta sin una 

dirección, no sería una clase.” 

Entrevista N° 18: “acá si o si 

tenemos que venir súper activas 

(…) yo me enfoco a ellos y trato 

de estar al ritmo de ellos, voy al 

ritmo de ellos; y siempre trato 

de tenerlos activos, rápidos, y 

decirles las cosas para que ellos 

también se sientan activados, 

porque si vos venís "hola, 

buenos días... (voz monótona)", 

los chicos chau, fuiste, se te 

fueron de la clase. (…)Acá es 

como más individual, tenés esa 

posibilidad de ponerte con cada 

uno, ver que le pasa, entonces 

eso también influye.” 

Entrevista N° 19: “No sé si 

escucharon de las Inteligencias 

Múltiples... dicen que todos los 

niños tienen, no siempre son 

buenos en matemáticas, en 

lengua... todos tienen una 

habilidad, todos aprenden, un 
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talento de alguna forma, y eso 

es lo que la educación hoy en 

día, particularizante, es lo que 

tiene que tener, ir viendo, decir 

bueno, este alumno no escribe 

en lengua, listo, es bueno para 

matemática; este otro no es 

bueno ni para lengua ni para 

matemáticas, pero naturales re 

bien, plástica, música... 

entonces le enseñaré desde la 

música, haré una poesía desde 

la música y le daré un lugar a 

ese grupo, a ese niño, para que 

el resto también pueda 

aprender.” “el cuerpo es la 

herramienta principal, más que 

la palabra. El cuerpo es poder 

mirar al otro de igual a igual. 

Es poder darte cuenta que por 

momento sos un niño. Con ellos 

te reís y disfrutas ese momento, 

y eso te da la posibilidad de 

desestructurar ese cuerpo que 

tienes”.” por ejemplo, las 

oraciones...si vos querés que los 

chicos aprendan, antes el 

docente traía la oración... yo 

estoy pensando en una 

actividad, bien, tengo el 

contenido el tema y estoy 

pensando en llevármelos a que 

vayan debajo de un árbol, que 

este es un espacio enorme, 

acostarlos o sentarlos, depende 

de la decisión de cada uno, y 

que escuchemos en silencio 

todos los sonidos que pueda 

haber, volver al aula y que cada 

uno cuente... "bueno, yo escuche 

el sonido de un pájaro", y ¿qué 

puedo hacer yo con eso? 

Empezar a partir ahí la 

oración”. “con un proyecto que 

le pusimos "aprendiendo a 

jugar", que el objetivo de ese 
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proyecto era poder hacer juegos 

más grandes para poder 

sacarlos, pero tratando de 

utilizar cartones. Que los 

cartones se convirtieran en 

juegos de bingo, el juego de la 

oca, memory de fotos. Por 

ejemplo el memory de fotos fue 

una idea de ellos, porque yo 

había llevado el común, el 

tradicional, y ellos dijeron ¿por 

qué no hacemos un memory de 

fotos? (…) y yo sinceramente 

nunca pensé que iba a salir algo 

así.” “hoy nos portamos bien, 

listo, les pongo la música que 

ustedes eligieron. Y hay otro 

tipo de música, mas 

instrumental que la uso cuando 

leemos. Ahora lo que quiero 

implementar en literatura es 

poder leer, por ejemplo el libro 

del cascanueces, y por 

momentos poner la música de 

Charcovsky... entonces, tratar 

de poder ver, no solamente va 

mi cuerpo, mi voz y el libro, 

ahora va a ir un poco de música 

por momentos, como cuando 

bailan, imaginarnos que pasa... 

ir un poquito más allá del 

libro.” “Apuesto a eso, a una 

educación en donde el docente 

pueda aprender a escuchar.” 

Entrevista N° 20: “en 

cualquier área, para todo 

necesitamos creatividad. Yo 

ahora estoy por empezar a 

trabajar un proyecto sobre "El 

maravilloso mundo de los 

juguetes" y la ludoteca áulica. 

En ese proyecto, si bien se trata 

sobre juguetes, vamos a 

trabajar matemáticas, lengua, 

ciencias sociales y naturales. 

(…) la matemática la vamos a 
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trabajar desde el área de la 

creación de los juguetes, vamos 

a realizar juguetes, vamos a 

tener que medirlos, trabajar con 

formas, vamos a tener que 

realizar el tablero de las damas, 

vamos a trabajar con 

numeración y con medidas. En 

la parte de la lengua, vamos a 

trabajar con las instrucciones 

de los juegos, vamos a hacer 

cartas invitando a los papás a 

que vengan a ver la ludoteca, 

vamos a mandar cartas a las 

fábricas de juguetes. En la parte 

de sociales vamos a ver cómo 

han cambiado los juguetes en la 

sociedad... los juguetes 

antiguos, los juguetes nuevos, 

como jugaban nuestros padres, 

como jugábamos nosotros. Y en 

el área de naturales vamos a 

hacer juegos al aire libre.”, 

“Yo... terminan la actividad y 

bueno, ahora vamos a salir al 

patio, vamos a cantar... yo toco 

la guitarra, toco el bajo”, “unos 

terminan más rápido, otros 

necesitan más tiempo. Entonces 

¿qué hacemos con los que 

terminan más rápido? No los 

vamos a atrasar, los ponemos a 

que trabajen, ¿cómo trabajan? 

leyendo un cuento. Y por ahí ya 

se leyeron todos los cuentos 

porque son muy inteligentes, 

entonces los ponemos a que 

hagan juegos” 

ACTITUD 

FRENTE A LAS 

MUESTRAS DE 

CREATIVIDAD 

Entrevista N°1: “la base está en 

la consigna (…) se le pregunta, 

qué es lo que hizo, pero si en 

realidad no es lo que nosotras 

pretendíamos, se lo indicamos. (...) 

ellos te pueden dar un campo muy 

grande de cosas, pero siempre 

Entrevista N°11: “lo hubiera 

expuesto en la clase... Lo 

hubiera mostrado, le hubiera 

dicho, le hubiera preguntado 

primero qué interpretó. Y sí, 

está bien lo que el niño hizo. Si 

bien no era lo que se le pedía en 
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nosotras tomamos al que nos 

encamina hacia el contenido que 

queremos enseñar.” 

Entrevista N°2:“ellos empiezan a 

probar con una o con otra, yo 

nunca les digo "resolver de tal 

manera". Si es un trabajo muy 

difícil que lo expresen, porque la 

meta cognición es difícil. Quizás 

ellos ponen el resultado y no el 

procedimiento. Entonces cuando 

tengo una duda, los llamo a que 

me explique como lo hizo. Pero 

hay otros que si lo hacen, mientras 

que lleguen al resultado...” 

“Vamos dejando que salgan las 

cosas de ellos y sí o sí después al 

final hay como que 

institucionalizarlo.” 

Entrevista N°4: “vos tenés que 

tener en cuenta lo que interpreta 

(...)  mientras arribe al resultado 

correcto, se respeta el modo... 

después él va a ir encontrando el 

camino de ver lo que sea más 

reducido, eficaz o más conveniente 

para su pensamiento porque no 

todos tienen la misma manera de 

razonar. (...) cuando se equivocan 

en parte del resultado no le pongo 

todo mal sino que le pongo la 

mitad del puntaje ¿me entendés?  

porque veo que a lo mejor el 

procedimiento lo hace bien” 

Entrevista N°5: “No se lo dí como 

mal porque a su forma él hizo la 

tarea que los papás creyeron que 

estaba bien. Me dio como una 

mezcla de... ¿tristeza? y de decir 

"¡Ay! qué hago".  

Entrevista N°6: “si ellos me traen 

la evaluación, o sea ellos me van 

entregando, yo voy revisando 

medianamente, los guiás, o sea le 

decís, fíjate de nuevo ahí y volvé. 

Vuelve, por ahí se dan cuenta y por 

la consiga pero él al 

interpretarlo así lo hizo bien. 

Pero lo expondría como un 

ejemplo como otra forma de 

hacerlo. No es lo que se pidió 

pero él lo desarrolló bien.” 

Entrevista N°12: “lo tomo 

como correcto. (...) Vos te tenés 

que fijar, si vas a ver el proceso, 

si está bien el procedimiento o 

le vas a hacer hincapié en el 

resultado, por ejemplo ahí ya 

tenés dos cosas totalmente 

diferentes que evaluar.” “la 

otra vez uno de los chicos me 

puso… ¿cómo le hiciste? - lo 

pensé con la cabeza, (...) Y 

bueno, lo tomo como que está 

bien, porque realmente yo sé 

que él sabe cómo lo hace 

porque ya me lo explicó, pero es 

su forma de responderme y está 

bien, está bien. Nunca 

coartarlos o hacerles sentir que 

algo está mal, o sea nunca, 

siempre tratando de buscarle la 

vuelta. Obviamente que por ahí, 

depende que sea, lo podes 

conversar o no, pero son 

fabulosos.” 

Entrevista N°13: “Nosotros a 

la hora de corregir tenemos en 

cuenta esas cosas… (...) Se trata 

de ir viendo. Lo que pasa que 

por ahí con grupos grandes, 

nosotros tenemos 35 chicos, a 

nosotros nos gusta ver bien la 

individualidad pero se hace 

difícil, se trata de ver.”  

Entrevista N°14: “trabajar la 

resolución de los problemas de 

diferentes maneras, de hecho así 

se llama, resolver de diferentes 

maneras, lo que abre al abanico 

de estrategias diversas. Lo que 

hacemos es como cotejar en el 
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ahí te lo vuelven a hacer mal, ¿me 

entendés? Y sí ya es una mala 

interpretación de la consigna.” 

Entrevista N°7: “En caso que el 

alumno no resuelva de manera 

convencional, me aseguro de que 

haya entendido el tema, luego que 

haga su aporte a la clase, 

obligando a sus compañeros a 

pensar diferente y exponiendo el 

por qué… puede ocurrir que haya 

pensamientos 

distintos y eso nutre a los demás.” 

Entrevista N°8: “lo hago pasar al 

pizarrón y que ellos puedan 

explicar la manera en que lo 

pudieron hacer y cómo pudieron 

lograr ese resultado, como para 

que el chico vea que hay otras 

posibilidades. Nunca me quedo con 

lo que yo les enseño y le digo "no, 

esa forma no, borralo" (...) Si es 

confusa la consigna, la explico yo. 

En este caso, sería considerado 

bien (...) Si se considera válido, si 

uno lo reconoce después, uno a 

veces corrige y después ve lo que 

el niño quiso poner. ” 

Entrevista Nº 9: “si llegó al 

resultado y comprendió, a lo mejor 

el concepto lo tiene claro, nada 

más que hizo otro camino, 

fantástico, él al concepto lo tiene 

[...]” 

Entrevista Nº 10: “no se 

considera mal, los pasos que haga 

mientras llegue al final del 

resultado, no lo considero mal. 

Cada uno lo puede resolver de la 

manera que le parezca conveniente 

mientras llegue a un resultado, sea 

en lengua o matemática. “ 

 

 

pizarrón las diferentes 

estrategias y buscar la que 

resulta más económica digamos, 

la que resulta más fácil digamos 

para la vida cotidiana de las 

personas” “Como que lo vamos 

tirando de alguna forma, pero 

no es que va a desaprobar o no, 

o que le vamos a poner menos 

nota porque dibujo, la idea es 

que resuelva, como pueda, como 

le salga, como quiera, y que esté 

razonando correctamente (...) El 

razonamiento tiene que estar 

acertado, las estrategias pueden 

ser cualquiera, sin embargo, 

nosotros les vamos marcando la 

que queremos que sea, de a 

poco se lo vamos diciendo”. 

Entrevista N°15: “Hay muchos 

niños que no se toma igual que 

el resto o que tienen otros 

tiempos” “En otros también 

ocurre que por ahí les va mal en 

la evaluación pero en el torneo 

de tablas le fue bien, entonces lo 

sabe. O jugaron dos torneos de 

generala y él los ganó, quizás 

cuando se lleva a un papel le 

cuesta pero cuando está en la 

práctica no y le sale.” 

Entrevista N° 16: “el niño no 

es un "muy bueno" o un 

"excelente" o ¿quién dice qué es 

lo "muy bueno" y quién es 

"excelente"?” “acá pasa todo el 

tiempo. Los chicos tienen que 

dividir y dividen los 35 como se 

les cantó y vos tenés que salir a 

resolverlo. (...) Si! claro que 

está bien (...) cada uno va a 

poner como lo quiere hacer, 

como lo pensó, solo, individual 

o en equipo. Y después se van 

armando los conceptos reales, 

lo vamos construyendo en 
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equipo. (...) Ahora, a veces 

hacen cosas que están mal, 

sobre todo en matemáticas. 

Entonces la idea es, vienen con 

una estrategia que no es la 

correcta y la idea es "está mal, 

pero la explicamos, porqué, 

mejor la hacemos así". Es como 

la manera de no matar la 

primera iniciativa del niño, 

porque en algún momento 

también hay que corregir.”  

Entrevista N°17:  “Totalmente 

aceptada, lo que sí siempre 

trato de conversar con él y 

registrar de alguna manera 

cómo lo hizo, si veo que fue por 

un camino que es el equivocado, 

trato de llevarlo a donde tiene 

que ir, y si va bien, lo dejo, es 

una forma diferente.” 

Entrevista N° 18: “No, siempre 

se evalúa el procedimiento, 

después vemos el resultado. 

Para mí lo primero es el cómo 

lo hizo, porque primero no le 

sale bien, después lo intenta de 

nuevo, le sale más o menos, 

después le sale hasta que llega. 

(…) para mí lo que importa es el 

proceso que ha hecho, el interés 

que tuvo, porque hay otros que 

ponele no se interesan en una 

palabra, en el aprendizaje de 

los números, de las letras, pero 

por ahí porque le falta más 

estimulación, no porque no 

quiera; o no viene motivado en 

ese momento.” 

Entrevista N° 19: “yo hoy tenía 

pensado otra cosa y una de las 

nenas me trajo un cuento, 

cuentos que ella escribe (los 

muestra) (…) esto es una 

creatividad, es algo genial. 
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Con respecto a la categoría Estrategias para fomentar la Creatividad, en lo 

tendiente al indicador “Metodología empleada”, se vislumbra que la mayoría de los docentes 

pertenecientes a la escuela Tradicional, tienen en cuenta las características de cada grupo, y a 

su vez el tiempo de aprendizaje de cada niño a la hora de diseñar y brindar la clase, variando 

las herramientas utilizadas en función de ello. Además, se sirven de diferentes técnicas 

(juegos, cuentos, material gráfico o audiovisual) que funcionan como desencadenantes y que 

permiten arribar al conocimiento previo que cada alumno posea sobre la temática. A partir de 

allí, se generan puestas en común que posibilitan el intercambio de ideas entre pares, 

Entonces va a depender de mi 

como docente darle el lugar, el 

espacio; por supuesto que la 

docente tiene que tener una 

intencionalidad (…) yo le estoy 

dando espacio a ese niño para 

que tenga palabra, a que tenga 

autonomía, a que lo que él está 

pensando tiene un valor”. “el 

resultado para mí no es un 

error. El error... ahí te voy a 

poner la palabra de error, 

porque el error se toma como 

algo positivo hoy. Lo que yo 

suelo hacer es una puesta en 

común en el pizarrón (…) Que 

ellos vean qué camino es más 

fácil de llegar. Si en el caso de 

que uno de los chicos no llegara 

al resultado, ver hasta dónde 

llego y tratar de ayudarlo y 

decir bueno, mirá, podes llegar 

con esto, acá fue el error, pero 

mirá como podemos seguir; no 

decir, ah que mal que esta, 

chau, no, sino el error tomarlo 

como un ejemplo, porque si no, 

si uno no se equivoca, no 

aprende.” 
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enriqueciendo el aprendizaje. Cabe destacar, que tres de las maestras, al ser interrogadas 

acerca de cómo imaginan una clase creativa, realizaron especial hincapié en la necesidad de 

que se desarrolle “fuera de estas cuatro paredes”, llevando a los niños a espacios abiertos en 

los que no se vean limitados. Solo una de ellas comentó que diseñó una clase con 

características vivenciales, permitiendo a los niños acercarse al aprendizaje de otra manera.  

 Por su parte, en el discurso de las docentes de la Escuela Nueva, se avizora una 

coincidencia con las del otro modelo, en cuanto a que también emplean diferentes materiales 

a modo de estímulo, apareciendo el juego como principal herramienta a la hora de desarrollar 

una clase. Asimismo, se destaca la importancia de respetar el ritmo de cada niño, adaptando 

así el diseño de la misma. No obstante, en este tipo de modelo, se observa mayor 

interrelación entre las diferentes áreas curriculares, creando proyectos en conjunto que 

permitan un proceso aprendizaje-enseñanza más activo y fructífero. En este sentido, las 

características del contexto en el que éste se desenvuelve, adquieren gran relevancia, por 

ejemplo, se musicalizan las clases y se utilizan distintos espacios (patios, huertas, 

bibliotecas). Cabe recalcar, que una de las maestras mencionó la teoría de las Inteligencias 

Múltiples, para justificar la importancia de enseñar teniendo en cuenta la singularidad y el 

talento que cada niño posea. También destaca la necesidad de “estar activos” y “poner el 

cuerpo” en lo que se haga, ya que en este rol “el cuerpo es la herramienta principal, más que 

la palabra”. 

 En lo concerniente al indicador “Actitudes frente a las muestras de creatividad”, las 

maestras de la escuela Tradicional, en general opinan que lo importante radica en que el niño 

adquiera el concepto central de lo que se pretende enseñar; de esta manera, el procedimiento 

que se lleve a cabo puede variar, siendo lo esencial el resultado al que se arribe. En este 
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contexto, en un principio se aseguran de que la consigna quede clara y en caso de que noten 

alguna otra metodología empleada en la resolución de la misma, son partidarias de consultar 

al niño acerca del mecanismo utilizado. Resulta pertinente señalar que dos de las 

entrevistadas recalcan la importancia de la puesta en común de estas soluciones alternativas, 

ya que permiten el enriquecimiento mutuo entre pares. No obstante, una de las docentes 

planteó que si bien se le pregunta al niño acerca del procedimiento realizado, si no coincide 

con el que se pretende, es menester retomar aquel que se encamine hacia lo que se busca 

enseñar. 

 Si bien se denota una coincidencia entre los discursos de las profesionales de la 

escuela Tradicional y la Escuela Nueva en lo tendiente a la relevancia de la puesta en común 

de los procedimientos alternativos, en la última, el razonamiento y el proceso utilizado por 

los niños prevalece por sobre el resultado. De esta manera, al error se lo considera como una 

instancia positiva, ya que representa una posibilidad para aprender. También, la mayoría de 

las entrevistadas remarcan el valor que adquiere el entrecruzamiento de ideas y la 

construcción del conocimiento en equipo. Por último, cabe mencionar lo expresado por una 

de ellas en relación a la importancia de dar lugar a las muestras de creatividad de los niños: 

“yo hoy tenía pensado otra cosa y una de las nenas me trajo un cuento, cuentos que ella 

escribe (los muestra) (…) esto es una creatividad, es algo genial. Entonces va a depender de 

mi como docente darle el lugar, el espacio; por supuesto que la docente tiene que tener una 

intencionalidad (…) yo le estoy dando espacio a ese niño para que tenga palabra, a que 

tenga autonomía, a que lo que él está pensando tiene un valor”. 
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 A modo de síntesis, y desde el punto de vista de los investigadores, en relación a la 

primer categoría, “Concepción de creatividad”, se vislumbra que para los miembros de la 

escuela Tradicional, en general, la creatividad es definida como una capacidad 

fundamentalmente cognitiva, haciendo referencia a la esfera imaginativa y a la resolución de 

problemáticas. En cambio, las maestras de la Escuela Nueva, realizan hincapié en los 

aspectos expresivos y conductuales como los principales reflejos de la capacidad creadora. 

 En segundo lugar, con respecto a la categoría “Identificación de la Creatividad”, no se 

observaron diferencias significativas entre las concepciones de las educadoras de ambos 

modelos. En este sentido, en general, el niño creativo fue caracterizado como un sujeto 

independiente, autónomo, mediador, capaz de generar respuestas alternativas y/o poco 

convencionales, imaginativo, pudiendo ser en algunos casos introvertidos y en otros 

extrovertidos. 

 Por último, en relación a la categoría “Estrategias para fomentar la Creatividad”, se 

advirtieron dos ejes fundamentales vinculados a cada indicador. Por un lado, las docentes de 

la escuela Tradicional manifestaron el deseo de desarrollar las clases en espacios abiertos, 

“fuera de las cuatro paredes”, mientras que en la Escuela Nueva, esa práctica forma parte de 

la cotidianeidad, siendo un factor esencial de esta pedagogía. Por otro lado, en cuanto a las 

actitudes frente a las muestras de creatividad, en el discurso de las maestras pertenecientes al 

modelo Tradicional, se denota que lo importante es lograr que el niño llegue al resultado 

esperado, en cambio, en la Escuela Nueva, se resalta el valor que adquiere el razonamiento y 

el proceso, considerando al error como una instancia positiva del aprendizaje. 
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Análisis cuantitativo 

Cabe resaltar que, como en todo proceso de investigación, las condiciones del campo 

fueron fluctuando, lo que derivó en una muestra total no homogénea. Entre las variables que 

influyeron en este proceso se advierte que la disponibilidad de instituciones que implementan 

el modelo de Escuela Nueva es menor; en segundo lugar, la población de las mismas es 

reducida en comparación con las instituciones pertenecientes a la Pedagogía Tradicional; y, 

finalmente, el número de niños autorizados fue mayor en ésta última. 

De esta manera, con el objetivo de considerar la totalidad de la muestra, en un primer 

momento se realizó un análisis general con los datos obtenidos (N=424); a posteriori, a partir 

de una selección aleatoria de los casos pertenecientes a la Pedagogía Tradicional (mediante el 

SPSS 19) y con el fin de equiparar la muestra de ambos modelos, se llevó a cabo un análisis 

con una distribución más homogénea (N=262).  

De un total de 424 niños, se realizó un análisis estadístico descriptivo teniendo en 

cuenta la distribución de frecuencias. De esta totalidad, el 69,1% (N=293) pertenece a la 

Pedagogía Tradicional, mientras que el 30,9% (N=131) pertenece a la Escuela Nueva. 

 A continuación se presenta la distribución de frecuencias según grado escolar (Tabla 

1) y nivel de creatividad (Tabla 2).  

 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias según grado escolar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Primer grado 133 31,4 

Segundo grado 160 37,7 

Tercer grado 131 30,9 

Total 424 100,0 
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De la totalidad de alumnos, un 31,4 % pertenece a primer grado, un 37,7% a segundo 

grado y, por último, un 30,9% a tercer grado. 

 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias según nivel de creatividad 

 Frecuencia Porcentaje 

 No cumplió consigna 47 11,1 

Bajo 45 10,6 

Medio 231 54,5 

Alto 101 23,8 

Total 424 100,0 

 

 Del total de la muestra de estudiantes, cabe resaltar que un 11,1% no cumple con  la 

consigna establecida. Por otra parte, un 10,6% obtiene un nivel de creatividad bajo, un 54,5% 

presenta un nivel de creatividad medio y un 23,8% alcanza un nivel alto. De esta manera, se 

observa que, la mayor parte de los casos se concentraron en los valores considerados como 

creatividad media. 

Además, resulta pertinente presentar la distribución de frecuencias de acuerdo al nivel 

de creatividad obtenido por la muestra de alumnos perteneciente a cada modelo pedagógico.  

 

Tabla 3 

Distribución de frecuencias según el nivel de creatividad en Pedagogía Tradicional 

 Frecuencia Porcentaje 

 No cumplió consigna 35 11,9 

Bajo 34 11,6 

Medio 148 50,5 

Alto 76 25,9 

Total 293 100,0 
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 En la Pedagogía Tradicional, se observa que un 11, 9% no cumple la consigna, un 

11,6% presenta un nivel de creatividad bajo, un 50,5% obtiene un nivel de creatividad medio, 

mientras que un 25,9% alcanza un nivel alto (Ver figura 1). 

 

Figura 1: Nivel de creatividad en Pedagogía Tradicional 

 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias según el nivel de creatividad en Escuela Nueva 

 Frecuencia Porcentaje 

 No cumplió consigna 12 9,2 

Bajo 11 8,4 

Medio 83 63,4 

Alto 25 19,1 

Total 131 100,0 

 

Por otra parte, del total de casos de la Escuela Nueva, un 9,2% no cumple la consigna, 

mientras que un 8,4% obtiene un nivel de creatividad bajo, el 63,4% un nivel de creatividad 

medio y, por último, el 19,1% presenta un nivel de creatividad alto (Ver figura 2). 

11,9% 

11,6% 

50,5% 

25,9% 

No cumplió consigna

Bajo

Medio

Alto
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Figura 2: Nivel de creatividad en Escuela Nueva 

 

 Con respecto a los datos anteriores, se puede observar que la generalidad de los casos 

se concentra en los niveles de creatividad media en ambos modelos pedagógicos; no obstante, 

en la Escuela Nueva se encuentra un mayor porcentaje de niños que presentan estas 

puntuaciones. En cuanto al no cumplimiento de consigna y al nivel de creatividad bajo, se 

percibe que el porcentaje de casos es menor en este último modelo. Finalmente, el porcentaje 

de alumnos que presenta un nivel de creatividad alto, es mayor en la Pedagogía Tradicional.   

Llegados a este punto, se considera relevante diferenciar el nivel de creatividad 

obtenido por la muestra de alumnos por grado en general. 
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Tabla 7 

Distribución de frecuencias según el nivel de creatividad por grado en ambos modelos 

pedagógicos 

 

Nivel de creatividad  

Total 

No cumplió 

consigna Bajo Medio Alto 

Grado 

escolar 

Primer grado Recuento 25 24 65 19 133 

% dentro de Grado 

escolar 

18,8% 18,0% 48,9% 14,3% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

53,2% 53,3% 28,1% 18,8% 31,4% 

Segundo 

grado 

Recuento 17 14 93 36 160 

% dentro de Grado 

escolar 

10,6% 8,8% 58,1% 22,5% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

36,2% 31,1% 40,3% 35,6% 37,7% 

Tercer grado Recuento 5 7 73 46 131 

% dentro de Grado 

escolar 

3,8% 5,3% 55,7% 35,1% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

10,6% 15,6% 31,6% 45,5% 30,9% 

Total Recuento 47 45 231 101 424 

% dentro de Grado 

escolar 

11,1% 10,6% 54,5% 23,8% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 Se observa que en primer grado, un 18,8% de niños no cumplieron la consigna, en 

segundo grado fue el 10,6% y en tercer grado el 3,8%. En cuanto al nivel de creatividad bajo, 

lo presentó un 18% en primer grado, un 8,8% en segundo y un 5,3% en tercer grado. Es así 

que, se percibe que el porcentaje de niños que no resolvieron la actividad y que obtuvieron un 

nivel de creatividad bajo, va decreciendo conforme aumenta el grado escolar. 

Con respecto al nivel de creatividad medio, lo obtuvo el 48,9% de niños de primer 

grado, un 58,1% en segundo grado y un 55,7% en tercero. De esta manera, se vislumbra que, 
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si bien hay un incremento en el porcentaje de niños que obtuvieron estas puntuaciones en 

segundo grado, el mismo se mantiene relativamente estable en los tres grados. 

Por último, en relación al nivel de creatividad alto, en primer grado lo alcanzó un 

14,3%, en segundo grado un 22,5% y en tercer grado un 35,1%. Con respecto a ello, se 

avizora que el porcentaje de niños que alcanzó este nivel, es mayor conforme aumenta el 

grado escolar. 

 A continuación, se considera pertinente presentar la distribución de frecuencias en 

cuanto al nivel de creatividad por grado en cada modelo pedagógico. 

 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias según el nivel de creatividad en primer grado 

 

 

Nivel de creatividad  

Total 

No cumplió 

consigna Bajo Medio Alto 

Modelo 

pedagógico 

Tradicional Recuento 20 23 46 11 100 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

20,0% 23,0% 46,0% 11,0% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

80,0% 95,8% 70,8% 57,9% 75,2% 

Escuela 

Nueva 

Recuento 5 1 19 8 33 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

15,2% 3,0% 57,6% 24,2% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

20,0% 4,2% 29,2% 42,1% 24,8% 

Total Recuento 25 24 65 19 133 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

18,8% 18,0% 48,9% 14,3% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Del total de estudiantes de primer grado correspondientes a la Pedagogía Tradicional,  

cabe destacar que un 20% no cumple con la consigna, un 23% obtiene un nivel de creatividad 

bajo, un 46% presenta un nivel de creatividad media y un 11% alcanza un nivel de 

creatividad alto. Mientras que, en la Escuela Nueva, en el mismo grado, el 15,2% no cumple 

la consigna establecida, el 3% presenta un nivel de creatividad bajo, el 57,6% alcanza un 

nivel medio y el 24,2% obtiene un nivel alto. De esta manera, se vislumbra que en la 

Pedagogía Tradicional hay un mayor porcentaje de niños que no cumplieron con la actividad 

y que presentaron un nivel de creatividad bajo en relación a la Escuela Nueva. Por otra parte, 

esta última arrojó mayores porcentajes en cuanto al nivel de creatividad medio y alto.  

 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias según el nivel de creatividad en segundo grado 

 

Nivel de creatividad  

Total 

No cumplió 

consigna Bajo Medio Alto 

Modelo 

pedagógico 

Tradicional Recuento 12 8 53 29 102 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

11,8% 7,8% 52,0% 28,4% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

70,6% 57,1% 57,0% 80,6% 63,8% 

Escuela 

Nueva 

Recuento 5 6 40 7 58 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

8,6% 10,3% 69,0% 12,1% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

29,4% 42,9% 43,0% 19,4% 36,3% 

Total Recuento 17 14 93 36 160 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

10,6% 8,8% 58,1% 22,5% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Del total de alumnos de segundo grado pertenecientes a la Pedagogía Tradicional, el 

11,8% no cumple con la consigna, el 7,8% obtiene un nivel de creatividad bajo, un 52% 

presenta un nivel de creatividad media y el 28,4% alcanza un nivel de creatividad alto. Por su 

parte, en la Escuela Nueva, el 8,6% no cumple la consigna establecida, el 10,3% presenta un 

nivel de creatividad bajo, un 69% alcanza un nivel medio y el 12,1% obtiene un nivel alto. En 

este caso, se observa que el porcentaje de niños que no cumplió la consigna y aquellos que 

obtuvieron un nivel de creatividad alto, fue mayor en la Pedagogía Tradicional. Por su parte, 

la Escuela Nueva presentó un mayor porcentaje de alumnos que obtuvieron un nivel de 

creatividad bajo y medio. 

Tabla 10 

Distribución de frecuencias según el nivel de creatividad en tercer grado 

 

Nivel de creatividad  

Total 

No cumplió 

consigna Bajo Medio Alto 

Modelo 

pedagógico 

Tradicional Recuento 3 3 49 36 91 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

3,3% 3,3% 53,8% 39,6% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

60,0% 42,9% 67,1% 78,3% 69,5% 

Escuela 

Nueva 

Recuento 2 4 24 10 40 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

5,0% 10,0% 60,0% 25,0% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

40,0% 57,1% 32,9% 21,7% 30,5% 

Total Recuento 5 7 73 46 131 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

3,8% 5,3% 55,7% 35,1% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Del total de niños de tercer grado que forman parte de la Pedagogía Tradicional, un 

3,3% no cumple con la consigna, el 3,3% obtiene un nivel de creatividad bajo, un 53,8% 

presenta un nivel de creatividad media y el 39,6% alcanza un nivel de creatividad alto. En 

cuanto a la Escuela Nueva, el 5% no cumple con la consigna propuesta, el 10% obtiene un 

nivel de creatividad bajo, un 60% alcanza un nivel medio y el 25% presenta un nivel alto. En 

relación a estos datos, se percibe que en la Pedagogía Tradicional, el porcentaje de 

estudiantes que no cumplió la consigna y que obtuvo un nivel de creatividad bajo fue menor 

que en la Escuela Nueva, mientras que el porcentaje de niños que alcanzó un nivel de 

creatividad alto, fue mayor. En tanto que, en la Escuela Nueva, el porcentaje de alumnos que 

presentó un nivel de creatividad media, fue mayor. 

A continuación, en base a la selección aleatoria de 131 casos de la Pedagogía 

Tradicional -equiparando al número de casos de la Escuela Nueva- se detallan los resultados 

obtenidos. 
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Tabla 11 

Distribución de frecuencias según nivel de creatividad por modelo pedagógico 

 

En la Pedagogía Tradicional, se observa que un 10,7% no cumple la consigna, un 

15,3% presenta un nivel de creatividad bajo, un 48,9% obtiene un nivel de creatividad medio, 

mientras que un 25,2% alcanza un nivel alto. En relación a la Escuela Nueva, los datos 

presentados son los mismos que los detallados con anterioridad, debido a que la muestra se 

mantiene.  

 

Nivel de creatividad  

Total 

No cumplió 

consigna Bajo Medio Alto 

Modelo 

pedagógico 

Tradicional Recuento 14 20 64 33 131 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

10,7% 15,3% 48,9% 25,2% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

53,8% 64,5% 43,5% 56,9% 50,0% 

% del total 5,3% 7,6% 24,4% 12,6% 50,0% 

Escuela 

Nueva 

Recuento 12 11 83 25 131 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

9,2% 8,4% 63,4% 19,1% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

46,2% 35,5% 56,5% 43,1% 50,0% 

% del total 4,6% 4,2% 31,7% 9,5% 50,0% 

Total Recuento 26 31 147 58 262 

% dentro de Modelo 

pedagógico 

9,9% 11,8% 56,1% 22,1% 100,0% 

% dentro de Nivel de 

creatividad  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 9,9% 11,8% 56,1% 22,1% 100,0% 
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Tabla 12 

Distribución de frecuencias según nivel de creatividad por grado por modelo pedagógico 

 

Del total de estudiantes de primer grado correspondientes a la Pedagogía Tradicional,  

cabe destacar que un 18% no cumple con la consigna, un 32% obtiene un nivel de creatividad 

bajo, un 40% presenta un nivel de creatividad media y un 10% alcanza un nivel de 

creatividad alto. En lo concerniente a los alumnos de segundo grado, el 8,9% no cumple con 

Modelo pedagógico 

Nivel de creatividad  

Total 

No cumplió 

consigna Bajo Medio Alto 

Tradicional Grado 

escolar 

Primer 

grado 

Recuento 9 16 20 5 50 

% dentro de Grado 

escolar 

18,0% 32,0% 40,0% 10,0% 100,0% 

Segundo 

grado 

Recuento 4 3 24 14 45 

% dentro de Grado 

escolar 

8,9% 6,7% 53,3% 31,1% 100,0% 

Tercer 

grado 

Recuento 1 1 20 14 36 

% dentro de Grado 

escolar 

2,8% 2,8% 55,6% 38,9% 100,0% 

Total Recuento 14 20 64 33 131 

% dentro de Grado 

escolar 

10,7% 15,3% 48,9% 25,2% 100,0% 

Escuela 

Nueva 

Grado 

escolar 

Primer 

grado 

Recuento 5 1 19 8 33 

% dentro de Grado 

escolar 

15,2% 3,0% 57,6% 24,2% 100,0% 

Segundo 

grado 

Recuento 5 6 40 7 58 

% dentro de Grado 

escolar 

8,6% 10,3% 69,0% 12,1% 100,0% 

Tercer 

grado 

Recuento 2 4 24 10 40 

% dentro de Grado 

escolar 

5,0% 10,0% 60,0% 25,0% 100,0% 

Total Recuento 12 11 83 25 131 

% dentro de Grado 

escolar 

9,2% 8,4% 63,4% 19,1% 100,0% 
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la consigna, el 6,7% obtiene un nivel de creatividad bajo, un 53,3% presenta un nivel de 

creatividad media y el 31,1%  alcanza un nivel de creatividad alto. Por último, en tercer grado 

un 2,8% no cumple con la consigna, el 2,8% obtiene un nivel de creatividad bajo, un 55,6% 

presenta un nivel de creatividad media y el 38,9% alcanza un nivel de creatividad alto. En lo 

referido a la Escuela Nueva, los datos presentados son los mismos que los mencionados con 

anterioridad, debido a que la muestra se mantiene. 

Cabe resaltar que, debido a que los resultados no variaron sustancialmente con esta 

reducción en la muestra, el análisis se mantiene similar al expuesto con anterioridad. 
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Discusión 

Llegados a este punto, se considera pertinente entablar la discusión retomando el 

principal objetivo de la presente investigación, a saber: indagar acerca del desarrollo de la 

creatividad según el modelo pedagógico en niños de 1°, 2° y 3° grado de la ciudad de 

Córdoba. Como se señaló con anterioridad, éste fue erigido en el contexto de la Práctica 

Supervisada en Investigación (PSI) en el Servicio de Neuropsicología Infantil (SNPI) de la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene como objeto la 

detección temprana de niños con Altas Capacidades Intelectuales. En este sentido, se estimó 

necesaria una aproximación conceptual y empírica acerca del constructo “creatividad”, dado 

que numerosos autores acuerdan la importancia que ésta supone en el desarrollo de las ACI. 

Por otro lado, dicha temática fue seleccionada considerando la relevancia que la 

misma adquiere en el contexto socio-cultural que atraviesa a las personas en la actualidad. En 

este sentido, es menester la implementación de modalidades pedagógicas que impulsen el 

desarrollo de la capacidad creadora en pos de forjar seres pensantes, críticos y proactivos, que 

puedan adaptarse y brindar soluciones propicias a las demandas del entorno (Klimenko, 

2008). Además, y en consonancia con lo expresado anteriormente, cabe resaltar que se 

consideró esta franja etaria como parte de la muestra teniendo en cuenta dos factores. En 

primer lugar, por ser la población abordada desde el SNPI; en segundo lugar, debido a que se 

estima que en ella, la creatividad, es una herramienta fundamental para conocer y establecer 

relaciones con el mundo. Es por ello que resulta necesario incentivar este potencial en el 

niño, factor que se ve facilitado por la curiosidad propia de esta edad, generalmente 

expresada en las preguntas que realizan (Paladines Rodríguez, 2013). 
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Características de los modelos pedagógicos 

 Klimenko (2008) resalta que la metodología que el docente emplee y el marco en el 

cual se desarrolle una clase, influirán en el desempeño de la capacidad creadora de los 

alumnos. Por consiguiente, resulta necesario realizar una aproximación conceptual y empírica 

de los principales aspectos de los modelos pedagógicos considerados en la presente 

investigación. 

En primer lugar, se retoman los aportes de Ortiz Ocaña (2011) quien señala que la 

Pedagogía Tradicional se caracteriza por ser magistrocentrista, es decir, que el educador 

ocupa el rol de agente activo mientras que el alumno adquiere un lugar pasivo. De esta 

manera, el aprendizaje se centra en un proceso repetición y memorización.  

Con respecto a ello, en las entrevistas realizadas a los docentes de esta modalidad, se 

vislumbró que el denominado magistrocentrismo ya no se presenta de manera tan radical. En 

este sentido, se observó la presencia de una tendencia constructivista en términos piagetianos, 

a saber que el docente fomenta el papel activo del alumno, permitiendo el interjuego entre 

éste y el aprendizaje (Dongo, 2008). Es así que, las maestras entrevistadas, destacaron que a 

la hora de brindar una clase es primordial tener en cuenta las características del grupo, como 

así también el tiempo de aprendizaje de cada niño. Además, remarcaron la importancia de la 

implementación de diversas herramientas a fin de recuperar los conocimientos previos de 

cada estudiante sirviendo como puntapié inicial en el desarrollo de nuevas temáticas y 

posibilitando el intercambio de ideas entre pares.  

 Sin embargo, pese a este deseo transformador de los agentes, se puede notar que aún 

coexisten vestigios de las mencionadas características propias de este modelo: el docente se 

encuentra ubicado en una tarima al frente de la clase, los alumnos se disponen en bancos 
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individuales uno detrás de otro, siendo el aula el único espacio permitido para realizar las 

actividades curriculares. También se observó que al ingresar al aula una persona considerada 

como autoridad, los niños se ponen de pie al lado del banco y saludan a través de un cántico 

uniforme.  

 Por otra parte, en relación al modelo de Escuela Nueva, Palacios (1999) señala que el 

eje principal pasa a ser el niño, teniéndose en cuenta sus intereses y su autonomía, ocupando 

así un papel activo en el proceso de aprendizaje. En este contexto, el docente adquiere el 

lugar de guía más que de autoridad, estableciéndose entre los dos actores, una relación 

atravesada por el afecto. Además, la infancia no es vista como un estado de incompletud, sino 

como una etapa que tiene una finalidad en sí misma. 

En este sentido, las docentes de dicho modelo al igual que las anteriores, señalaron la 

importancia de respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno y la utilización de diferentes 

herramientas para propiciarlo. Asimismo, se observa mayor interrelación entre las diferentes 

áreas curriculares con el fin de afianzar los conocimientos de una manera integrada y activa. 

También se vislumbra en el discurso de las profesionales, el papel preponderante que 

adquiere el afecto en la relación con los alumnos: “[…] hoy por ejemplo tuve dos casos de 

nenes, acá, que lo veía triste, estaba así... no quería, estaba acostadito, entonces los deje a 

los otros con la actividad y le digo V vení, que pasa, y se largó a llorar. Entonces me puse a 

conversar con él, lo apachuche un ratito, porque era como que necesitaba ese apapacho de 

abrazo […]” (Maestra 1° grado, Escuela Activa John Dewey). En torno a esto, además 

señalaron que al comienzo del día se dedican algunos minutos a crear un espacio de 

relajación y de expresión emocional.  
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 Otra de las características observadas de esta modalidad, es la utilización cotidiana de 

diversos espacios para la realización de actividades curriculares, más allá del aula. Por 

último, cabe mencionar que en una de estas instituciones, la salida al recreo se anunciaba 

mediante una melodía por alto parlante.  

 

La creatividad desde el discurso docente 

Las docentes de la Pedagogía Tradicional definieron a la creatividad como una aptitud 

para imaginar, crear o inventar algo distinto a partir de algo ya dado; además señalaron que es 

la libertad a la hora de expresarse y de resolver situaciones cotidianas. En este sentido, 

identifican al niño creativo como un sujeto autónomo y mediador, que busca resolver 

situaciones de manera no conflictiva y poco convencional. Lo mencionado anteriormente se 

corresponde con lo postulado por Guilford en Sainz Gómez (2010), quien define a la 

creatividad como un conglomerado de aptitudes producto de la combinación entre la 

producción divergente y el bagaje de información disponible, permitiendo obtener múltiples 

resultados. En esta línea, Powell, propone que la creatividad es producto de la vinculación 

entre la originalidad, sensibilidad y flexibilidad, lo cual permite al sujeto generar nuevas 

lógicas de pensamiento distintas a las tradicionales (Hernández White, 2011). 

De la misma manera, las maestras de la Escuela Nueva -en consonancia con los 

autores y las docentes de la otra modalidad- caracterizan a la creatividad como la capacidad 

de crear libremente, sin prejuicio alguno. De esta forma, resaltan que el alumno creativo es 

aquel que presenta un alto nivel de autonomía y seguridad en sí mismo, siendo capaz de 

generar soluciones alternativas. Retomando los aportes de Goethe en Vygotsky (1999), el 

autor señala que esto se debe a que los niños tienen la posibilidad de usar sus recursos 
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espontáneamente a la hora de crear ya que están libres de exigencias y pretensiones en 

comparación con el adulto. En este contexto, la posibilidad de que el infante pueda expresarse 

con libertad, garantiza en gran medida su estabilidad emocional (Paladines Rodríguez, 2013). 

Cabe resaltar que, en los discursos de las docentes mencionados con anterioridad, se 

observa una especial atención a la esfera expresiva de la creatividad, frente a la opinión de las 

maestras de la Pedagogía Tradicional quienes destacan con mayor frecuencia aspectos 

cognitivos de la misma. Al igual que estas últimas, Cohen y Swerdlik, señalan a esta 

capacidad como un proceso cognitivo compuesto por diferentes factores que incluyen el 

razonamiento inductivo, la creación de ideas y la resolución de problemáticas de manera 

original (Espinoza Méndez, 2004). 

 Otra de las características que las entrevistadas de ambas modalidades destacan de los 

alumnos creativos, tiene que ver con el componente conductual-expresivo. En este sentido, 

sugieren la existencia de dos tipos de niños: el introvertido y el extrovertido. En relación al 

primero, lo definen como un ser reservado en el cual la creatividad se desarrolla internamente 

para luego plasmarse de manera externa. En cuanto al segundo, lo identifican por ser aquel 

que se relaciona activamente con su entorno llegando, en ocasiones, a consolidarse como 

líder del grupo. Esto se corresponde parcialmente con lo planteado por Garaigordobil y Pérez 

(2005), ya que si bien coinciden con las docentes en caracterizarlo como una persona 

prosocial, asertiva y con habilidades de liderazgo, difieren al momento de plantear que las 

conductas de retraimiento, pasividad y timidez, se presentan en menor medida.  

 Cabe resaltar que una de las entrevistadas del modelo Tradicional, vinculó a la 

extroversión propia de estos niños con la presencia de comportamientos disruptivos, 

relacionándola con la mala conducta. En este sentido, autores como Sternberg, Saturnino De 
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la Torre y Martínez, destacan que, en ocasiones, estos alumnos son catalogados por los 

docentes como problemáticos al ser aquellos que cuestionan las prácticas establecidas 

(Klimenko, 2008). Por su parte, una de las profesionales perteneciente a la Escuela Nueva, 

mencionó que las conductas extrovertidas presentadas por dichos niños, suelen ser 

confundidas con el diagnóstico de “trastorno de hiperactividad”. 

 En lo tendiente a la génesis de la capacidad creadora, en general las docentes de 

ambos modelos, coinciden en señalar que la misma es producto de una confluencia entre 

características innatas y la influencia de un contexto favorecedor. Lo mencionado 

anteriormente se corresponde con lo postulado por Csikszentmihalyi quien, en su Modelo de 

Sistemas, propone que la creatividad resulta de la combinación entre los pensamientos de la 

persona y un contexto sociocultural particular; de esta manera, la misma, sería tanto un 

proceso mental, como un fenómeno social, cultural y psicológico (Pascale, 2005). 

Continuando con lo expresado por algunas de las educadoras, en cuanto a que la creatividad 

puede considerarse como una aptitud innata, resulta pertinente recuperar la definición que 

esboza el Diccionario Larousse de psicología: “La creatividad es una disposición a crear que 

existe en estado potencial en todos los individuos y en todas las edades" (Paladines 

Rodríguez, 2013). 

En contrapartida, cabe mencionar que dos de las entrevistadas pertenecientes a la 

Pedagogía Tradicional, plantearon que la creatividad sería un don con el que sólo algunos 

sujetos nacen. Por otra parte, en la Escuela Nueva, una minoría opinó que esta capacidad no 

se desarrolla en todas las áreas, sino que puede destacarse en algunas más que en otras, 

dependiendo del interés de cada individuo. Con respecto a ello, Paladines Rodríguez (2013), 

alega que la creatividad está basada en motivaciones intrínsecas, es decir, se desarrollará en 
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mayor medida según el interés y la satisfacción que la actividad signifique para el sujeto. 

Además, Esquivias Serrano y Muriá Vila (2001) recuperan los aportes de Gardner, quien 

plantea que una persona puede expresar su creatividad en un área específica y no en otra, 

basándose en su Teoría de las Inteligencias Múltiples.  

 Por otro lado, en relación a la actitud del docente frente a las muestras de creatividad, 

Westby y Dawson (1995) afirman que la respuesta que éste esgrima, debido a su rol, influye 

directamente en el desarrollo de esta capacidad pudiendo incrementarla o coartarla. Con 

respecto a ello, las docentes de la Pedagogía Tradicional señalan que, ante una respuesta poco 

convencional del niño al resolver una actividad, muestran una actitud de apertura en cuanto a 

la heterogeneidad de procedimientos utilizados; sin embargo, en su discurso destacan que lo 

primordial es arribar al resultado esperado. Resulta pertinente mencionar que una de ellas 

verbalizó que, del amplio bagaje que el alumno presente, va a tomar aquel recurso que le 

sirva para encaminarlo hacia el contenido que quiere enseñar: “la base está en la consigna 

[…] se le pregunta, qué es lo que hizo, pero si en realidad no es lo que nosotras 

pretendíamos, se lo indicamos. [...] ellos te pueden dar un campo muy grande de cosas, pero 

siempre nosotras tomamos al que nos encamina hacia el contenido que queremos enseñar.” 

(Maestra 1° grado, Sagrado Corazón de Jesús). 

En lo que concierne a las maestras de la Escuela Nueva, en este apartado, se 

vislumbró una discrepancia, ya que enfatizaron que el procedimiento y el razonamiento que 

utilice el infante, cobra mayor valor que el resultado en sí mismo. En consonancia con ello, 

Paladines Rodríguez (2013) expone que el aprendizaje no tendría que ver con la acumulación 

de conocimientos mediante la memorización y repetición, sino que lo esencial sería 

comprender cómo aplicarlo a la cotidianeidad. Es así que, en este contexto, las docentes de 
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éste modelo consideran al error como una instancia positiva ya que da lugar a un aprendizaje 

significativo. En este punto, cabe recuperar lo expresado por una de las entrevistadas en lo 

tendiente a la importancia de dar lugar a las muestras de creatividad de los niños: “yo hoy 

tenía pensado otra cosa y una de las nenas me trajo un cuento, cuentos que ella escribe (los 

muestra) (…) esto es una creatividad, es algo genial. Entonces va a depender de mi como 

docente darle el lugar, el espacio; por supuesto que la docente tiene que tener una 

intencionalidad (…) yo le estoy dando espacio a ese niño para que tenga palabra, a que 

tenga autonomía, a que lo que él está pensando tiene un valor”. (Maestra 2° grado, Escuela 

Activa John Dewey). 

La creatividad en los niños a partir del Test de Inteligencia Creativa CREA   

Llegados a este punto y teniendo en cuenta el discurso docente en relación a la 

concepción de creatividad, resulta pertinente recuperar los aportes de Esquivias Serrano y 

Muriá Vila (2001), quienes en su trabajo señalan la importancia del contexto, y en particular 

de la escuela, para el desarrollo de esta capacidad en los niños. De esta manera, su objetivo 

principal fue analizar el grado en que se fomenta la creatividad en tres tipos de enfoques 

pedagógicos: Tradicional, Montessori y Freinet, siendo ésta evaluada a través del dibujo 

libre.  Finalmente, las autoras arribaron a la conclusión de que la escuela Freinet, por sus 

características, es la que más la favorece, frente al modelo Tradicional que la obstaculiza.  

En la presente investigación, al administrar el Test de Inteligencia Creativa CREA en 

niños de 1°, 2° y 3° pertenecientes a la Pedagogía Tradicional y de Escuela Nueva, los 

resultados muestran que la generalidad de los casos se concentra en los niveles de creatividad 

media en ambos modelos pedagógicos; no obstante, en la Escuela Nueva se encuentra un 

mayor porcentaje de niños que presentan estas puntuaciones. En cuanto al no cumplimiento 
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de consigna y al nivel de creatividad bajo, se percibe que el porcentaje de casos es menor en 

este último modelo. Finalmente, el porcentaje de alumnos que presenta un nivel de 

creatividad alto, es mayor en la Pedagogía Tradicional.   

Es decir que, si bien en el modelo Tradicional hay mayor porcentaje de niños que 

alcanzaron un nivel de creatividad alto en relación a la Escuela Nueva, cabe resaltar que 

también fueron mayores los porcentajes de niños que no cumplieron la consigna y que 

presentaron un nivel de creatividad bajo. Dado que el objetivo de la presente investigación es 

indagar el desarrollo de la creatividad, ambos polos se estiman importantes. 

De esta manera, resulta pertinente resaltar que se difiere parcialmente con los 

resultados obtenidos por Esquivias Serrano y Muriá Vila (2001), quienes concluyeron que la 

escuela Tradicional “obstaculiza” el desarrollo de la creatividad. La falta de acuerdo remite a 

que, en el presente estudio, se percibe cierta similitud entre las puntuaciones obtenidas por los 

niños en ambos modelos pedagógicos. Sin embargo, teniendo en cuenta el análisis cualitativo 

realizado en base a las entrevistas con las docentes, se observa una dificultad de aquellas 

pertenecientes a la Pedagogía Tradicional a la hora de implementar estrategias para fomentar 

la creatividad, derivada de las características propias del modelo. Por el contrario, las 

maestras de la Escuela Nueva, alegan una mayor libertad en la realización de prácticas 

creativas, que involucren a los alumnos y fomenten esta capacidad en los mismos. 

 Por otro lado, se considera oportuno realizar un análisis a partir de los resultados 

obtenidos por grado en cada modelo pedagógico: 

 Con respecto a primer grado, se pudo vislumbrar que en la Pedagogía Tradicional el 

porcentaje de niños que no cumplió la consigna y que obtuvo un nivel de creatividad 
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bajo fue mayor que en la Escuela Nueva, por consiguiente el porcentaje de alumnos 

que presentó un nivel de creatividad medio y alto, fue menor.  

 En relación a segundo grado, se pudo observar que el porcentaje de alumnos que no 

cumplió la consigna y aquellos que obtuvieron un nivel de creatividad alto, fue mayor 

en la Pedagogía Tradicional. Por su parte, la Escuela Nueva presentó un mayor 

porcentaje de niños que obtuvo un nivel de creatividad bajo y medio. 

 Por último, en tercer grado, se apreció que en la Pedagogía Tradicional, el porcentaje 

de niños que no cumplió la consigna y que obtuvo un nivel de creatividad bajo fue 

menor que en la Escuela Nueva, mientras que el porcentaje de alumnos con un nivel 

de creatividad alto, fue mayor. En tanto que, en la Escuela Nueva, el porcentaje de 

estudiantes con un nivel de creatividad media, fue mayor. 

En síntesis, se presume que en primer grado, el nivel de creatividad es mayor en la 

Escuela Nueva, mientras que en tercer grado fue superior la Pedagogía Tradicional. En 

cuanto a segundo grado, se observó una distribución dispar entre los diferentes niveles de 

creatividad, evitando la prevalencia de alguno de los modelos. 

Por otra parte, a modo general, se vislumbró una amplia diferencia entre el nivel de 

creatividad alcanzado por los niños de primer y tercer grado. En este sentido, según los datos 

recabados, se encontró que los índices de niños que no cumplieron la consigna o que 

obtuvieron un nivel de creatividad bajo, decrecían conforme aumentaba la edad (grado) en el 

que se aplicaba el test. En contrapartida, el nivel de creatividad alto crecía conforme 

aumentaba la edad (grado) en el que se administraba el instrumento. Con respecto a esto, 

Elisondo y Donolo (2011) argumentaron que la edad es un factor primordial a tener en cuenta 

a la hora de administrar el Test de Inteligencia Creativa CREA; en este sentido, señalan que 
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los puntajes ascienden conforme aumenta la edad de las personas hasta los 18-26 años, para 

luego disminuir progresivamente. En otra de sus investigaciones, los mismos autores plantean 

que existen diferencias significativas entre los resultados alcanzados por los niños de 6 a 8 

años respecto a los de 9 a 11 (Donolo y Elisondo, 2007). Esto podría deberse a que las 

potencialidades creativas de los sujetos son mayores a medida que van avanzando en 

escolaridad; no obstante se debe considerar la existencia de factores externos que puedan 

influir en el desempeño del test, como ser personas con dificultad en la motricidad fina o 

lentitud en la escritura, o aquellas que no pudieran resolver la actividad debido a una falta de 

comprensión de la consigna. Teniendo en cuenta estos aspectos, se debería estimar la 

necesidad de construir nuevos baremos que permitan realizar una interpretación más 

fidedigna de los datos (Elisondo y Donolo, 2011).   
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Limitaciones 

 Se reconoce como principal limitación de la presente investigación la disponibilidad 

de instituciones cuya modalidad educativa sea la de Escuela Nueva. En relación a ello, a 

partir de un análisis exploratorio realizado por los investigadores, se encontraron tres 

establecimientos de estas características en la Ciudad de Córdoba, de los cuáles se pudo 

acceder sólo a dos; circunstancia que generó un número desigual en la muestra con respecto a 

la población de alumnos pertenecientes a la Pedagogía Tradicional. 
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Conclusiones 

Se resumen, a continuación, las principales conclusiones de la presente investigación:  

 En relación a las características de los modelos pedagógicos estudiados, a partir de las 

observaciones y las entrevistas realizadas, se vislumbra que los conceptos teóricos 

retomados se corresponden parcialmente con los datos empíricos recogidos. En este 

sentido, la Pedagogía Tradicional, si bien aún presenta aspectos magistrocentristas, se 

observa una tendencia hacia una concepción constructivista del aprendizaje. Por su 

parte, en la Escuela Nueva se percibieron, en gran medida, las particularidades 

detalladas por sus principales exponentes. 

 En cuanto a la concepción de creatividad se avizora que, en general, las docentes de 

ambas modalidades pedagógicas, la consideran un factor fundamental en el proceso 

aprendizaje-enseñanza. Sin embargo, para los miembros de la escuela Tradicional, la 

creatividad es definida como una capacidad fundamentalmente cognitiva, haciendo 

referencia a la esfera imaginativa y a la resolución de problemáticas. En cambio, las 

maestras de la Escuela Nueva, realizan hincapié en los aspectos expresivos y 

conductuales como los principales reflejos de la capacidad creadora. 

 En lo tendiente a los aspectos que las entrevistadas de ambos modelos pedagógicos 

identifican como propios de un niño creativo, no se observaron diferencias 

significativas. En este sentido, en general, se lo caracterizó como un sujeto 

independiente, autónomo, mediador, capaz de generar respuestas alternativas y/o poco 

convencionales, imaginativo, pudiendo ser en algunos casos introvertidos y en otros 

extrovertidos. 
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 Por otro lado, con respecto a las estrategias para fomentar la creatividad, en el 

discurso de las maestras pertenecientes a la Pedagogía Tradicional, continúa 

surgiendo la dificultad de llevar a cabo propuestas alternativas que la incorporen 

debido a las características propias del modelo. En contrapartida, se percibe que, en la 

Escuela Nueva, este tipo de prácticas -como la realización de actividades en espacios 

abiertos- forma parte de la cotidianeidad atravesando sustancialmente la metodología 

de enseñanza empleada.  

 En lo referido a los datos cuantitativos cabe mencionar que, luego de realizar un 

análisis general (con el total de la muestra) y un análisis particular equiparando la 

población de ambos modelos, los resultados a los que se arribó fueron semejantes. 

 De esta manera, a partir de la administración del Test de Inteligencia Creativa CREA 

y luego del procesamiento de los mismos, se observa que la mayor parte de los casos 

se concentra en los niveles de creatividad media en ambos modelos pedagógicos; no 

obstante, en la Escuela Nueva hay un mayor porcentaje de niños que presentan estas 

puntuaciones. Además, se percibe que el porcentaje de alumnos que no cumplieron la 

consigna y que presentaron un nivel de creatividad bajo, es menor en este último 

modelo. Finalmente, el porcentaje de infantes que presenta un nivel de creatividad 

alto, es mayor en la Pedagogía Tradicional.   

 Por otra parte, en relación al análisis por grado, se denota que en primer grado, el 

nivel de creatividad es mayor en la Escuela Nueva, mientras que en tercer grado fue 

superior la Pedagogía Tradicional. En cuanto a segundo grado, se observa una 

distribución dispar entre los diferentes niveles de creatividad, evitando la prevalencia 

de alguno de los modelos. 
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 Por último, se vislumbra una amplia diferencia entre el nivel de creatividad alcanzado 

por los niños de primer y tercer grado. En este contexto, según los datos recabados, el 

porcentaje de niños que no cumplen con la consigna o que presentan un nivel de 

creatividad bajo, decrecen conforme aumenta la edad (grado) en el que se aplica el 

test. En contrapartida, el nivel de creatividad alto crece conforme aumenta la edad 

(grado) en el que se administra el instrumento.  
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Anexo 
Anexo n°1: Carta a  los directivos de las instituciones 

Sres. Directivos:  

Somos alumnas de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología, 

Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, nos encontramos realizando nuestro trabajo 

final en el Servicio de Neuropsicología – Área Infantil, siendo nuestra directora, la Dra. 

Irueste Paula (encargada del mismo). 

La investigación tiene por objetivo indagar acerca del desarrollo de la creatividad 

según el modelo pedagógico, en niños de 1°, 2° y 3° de la ciudad de Córdoba. Para cumplir 

con el mismo, nos es necesario el acceso a diferentes instituciones educativas de la ciudad. Es 

por ello que solicitamos su colaboración.  

En caso de brindarnos el espacio y la posibilidad de realizar el estudio en su 

establecimiento, nuestro trabajo será realizado en dos instancias. Por un lado, se administrará 

a los niños de los correspondientes cursos, el test de Inteligencia Creativa CREA. Este 

consiste en la presentación de una lámina en base a la cual se deben formular preguntas, 

proceso que tomará aproximadamente unos 20 minutos. Cabe aclarar que la administración 

del instrumento requiere una previa autorización por parte de los padres o responsables 

legales de los menores, por lo que se adjuntará el debido consentimiento informado junto a 

una carta explicativa sobre los objetivos de la investigación para ser entregados a los mismos.  

Por otro lado, se realizarán entrevistas semiestructuradas a los docentes a cargo de los 

cursos (1°, 2° y 3°), con el fin de indagar las concepciones que poseen en relación a la 

creatividad. Ésta se llevará a cabo en no más de 40 minutos. 
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Una vez finalizada la investigación, se hará llegar a la institución vía email, una copia 

del trabajo final. 

 En retribución a su colaboración, desde el Servicio de Neuropsicología – Área 

Infantil y en conjunto con los profesionales que lo conforman, los invitamos a participar 

gratuitamente de un seminario de capacitación para sus docentes a realizarse en la Facultad 

de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, el próximo año.  

 A continuación, les brindamos nuestros datos, en caso de que deseen conocer los 

pasos a seguir con mayor detenimiento o necesiten resolver alguna inquietud. Nos 

encontramos a su entera disposición y agradecemos su amable atención.  

Saludos cordiales,  

Dra. Irueste, Paula  Directora de Tesis  

Alcázar, Natalia Carolina  - 3512036941 - natalia.alcazar@gmail.com                                   

Areosa, Sofía Pilar   - 3534226024 - sofiareosa@gmail.com   

Cortez, María Lucia  - 3548462670 - cortezmlucia@gmail.com                                        

 

  

mailto:natalia.alcazar@gmail.com
mailto:sofiareosa@gmail.com
mailto:cortezmlucia@gmail.com
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Anexo n°2: Carta a los padres y consentimiento informado 

Estimada familia: 

 Somos alumnas de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología, 

Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, nos encontramos realizando nuestro trabajo 

final en el Servicio de Neuropsicología – Área Infantil, siendo nuestra directora, la Dra. 

Irueste Paula (encargada del mismo). 

 La investigación tiene por objetivo indagar acerca del desarrollo de la creatividad 

según el modelo pedagógico, en niños de 1°, 2° y 3° de la ciudad de Córdoba. Para lograrlo, 

se administrará el Test de Inteligencia Creativa CREA en niños pertenecientes a esos cursos. 

Este consiste en la presentación de una lámina con una imagen, en torno a la cual el niño 

deberá formular preguntas, proceso que tomará aproximadamente unos 20 minutos, y que 

será vivenciada como una situación lúdica.  De todos modos, los niños podrán abandonar la 

administración en cualquier momento si así lo desean. 

 Es con este propósito que solicitamos su colaboración, ya que requerimos de su 

autorización en caso de estar de acuerdo con que su hijo/a participe. Si es así, le solicitamos 

por favor, complete el formulario que figura debajo. 

Con respecto a los resultados obtenidos, una vez finalizado el trabajo de investigación, se 

enviará a la institución una copia del mismo, que podrá ser libremente reenviada a los padres 

que la soliciten y cuyos hijos hayan participado. 

 A continuación, en caso de que necesiten resolver alguna inquietud, les brindamos un 

email de contacto: investigacioncreatividad@hotmail.com . Nos encontramos a su entera 

disposición y agradecemos su amable atención.  

  

mailto:investigacioncreatividad@hotmail.com
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Dra. Irueste, Paula        Directora de Tesis    

Alcázar, Natalia Carolina      

Areosa, Sofía Pilar          

Cortez, María Lucia       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Por la presente, autorizo a mi hijo/a a participar en la administración del test de 

Inteligencia Creativa CREA, a cargo de estudiantes de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de Córdoba, que se encuentran realizando la Práctica Supervisada en 

Investigación. 

 He sido informado acerca de las condiciones de dicho estudio y acepto las mismas. 

Nombre y apellido del niño/a: 

División: 

Nombre y apellido del padre/madre/tutor que autoriza: 

Firma: 
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Anexo n°3: Carta de devolución a la escuela 

Sres. Directivos: 

 Nos contactamos nuevamente, en primer lugar, con el objetivo de agradecer el apoyo 

brindado en esta instancia académica que estamos atravesando. Ha sido un placer contar con 

la ayuda y participación de ustedes y los docentes que conforman el equipo. 

Cabe resaltar que esta parte del proceso se ha realizado sin dificultades, contando con el 

interés de los participantes quienes trabajaron con un gran nivel de motivación frente a la 

tarea propuesta. 

En segundo lugar, como todo proceso de investigación lo amerita, es pertinente realizar una 

devolución a los participantes acerca del procedimiento llevado a cabo. En este punto 

destacamos que, a raíz de que el procesamiento de datos está en curso, aún no es posible dar a 

conocer los resultados finales, por lo que, una vez concluido el trabajo de investigación, les 

haremos llegar (via mail) una copia del mismo. 

Por último, adjuntamos contenido informativo acerca del tema que nos compete, esperando 

les sea útil. 

Saludos cordiales, 

Alcázar, Natalia Carolina   

Areosa, Sofía Pilar         

Cortez, María Lucía 
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Anexo n°4: Carta de devolución a las familias 

Estimada familia: 

Nos contactamos nuevamente, en primer lugar, con el objetivo de agradecer el apoyo 

brindado en esta instancia académica que estamos atravesando. Ha sido un placer contar con 

la participación de su hijo/a.  

Cabe resaltar que esta parte del proceso se ha realizado sin dificultades, contando con 

el interés de los participantes quienes trabajaron con un gran nivel de motivación frente a la 

tarea propuesta. 

En segundo lugar, como todo proceso de investigación lo amerita, es pertinente 

realizar una devolución a los participantes acerca del procedimiento llevado a cabo. En este 

punto destacamos que, a raíz de que el procesamiento de datos está en curso, aún no es 

posible dar a conocer los resultados finales, por lo que, si desean obtener más información al 

respecto o realizar alguna consulta, podrán contactarse con nosotras al siguiente correo: 

investigacioncreatividad@hotmail.com. Así mismo, una vez finalizado el trabajo de 

investigación, se enviará a la institución una copia del mismo (vía mail), que podrá ser 

libremente reenviado a los padres que lo soliciten y cuyos hijos hayan participado.  

 Por último, adjuntamos contenido informativo acerca del tema que nos compete, 

esperando les sea útil. 

Saludos cordiales, 

Alcázar, Natalia Carolina   

Areosa, Sofía Pilar         

Cortez, María Lucía 

  

mailto:investigacioncreatividad@hotmail.com
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Anexo n° 5: Información adjunta sobre creatividad 
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Anexo n° 6: Entrevista a docentes 

Modelo de entrevista para docentes 

Datos personales 

Edad: 

Sexo: 

Años de ejercicio: 

Grado: 

Concepción de creatividad  

● ¿Cómo definiría la creatividad?  

● ¿Considera que nacemos creativos o nos hacemos?  

● ¿Cree que la creatividad puede servir de herramienta para diseñar una clase? ¿De qué 

forma? ¿Piensa que en algún área curricular no es necesaria? 

Identificación de la creatividad 

● ¿Qué características pensás que puede presentar un niño creativo? 

● Y en el ámbito escolar, ¿qué aspectos de su personalidad, de su forma de actuar o el 

modo de llevar a cabo las tareas, te hace pensar que sería un niño creativo? 

Estrategias para fomentar la creatividad en los niños 

● ¿Podrías comentarnos cómo te preparas para brindar una clase? ¿Te regís por un 

programa o en base a qué diseñas tus actividades? ¿Cómo las proponés? 

● ¿Utiliza algún material didáctico extra para las clases? (Que no sea el material 

convencional preestablecido) 
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● En el caso de que un alumno resuelva una actividad de forma no convencional, ¿cómo 

considera su resultado o evalúa su procedimiento?   

● ¿Cómo imagina usted una clase creativa (aplicada en la materia que dicta)? ¿Lo ha 

hecho alguna vez? ¿Por qué? 


