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5. ESTUDIO DE LOS FACTORES DE LA CREATIVIDAD. 

"Todo e l a n d o se ha tropezado tm e l t ipo de 
problem que parece i i^iosible de resolver, y que luego 
resu l ta tener una so luc ión evidente. Son és tos los 
prob leBs que nos hacen coientar : '¿Pero c o n no se K 
o c v r i ó antes? ' . MKÍSOS i n v e n t i » resultan obvien 
después de habérseles octsr ido a otras po-smas ( . . .) . 
E l pensaúento l a t e r a l busca escapar de l a s mmis que 
nos conducen en una di rección def in ida, y v v e r s e hacia 
los lados, reformndo las n o n e s . " 

E. De Bono, Nev Thiidc. 

H a c i é n d o n o s eco de l a postura defendida por 

G u i l f o r d , respecto a l modo de acceder a l a c o m p r e n s i ó n 

de l a c r e a t i v i d a d , se hace en este c a p í t u l o un a n á l i s i s 

d e s c r i p t i v o que s i r v e de fundamento y de apoyo t e ó r i c o 

de las actividades d i s e ñ a d a s para d e s a r r o l l a r una 

prá c t i c a c r e a t i v a . 

Desde una perspectiva p s i c o l ó g i c a , e l estudio 

de l a c r e a t i v i d a d debe de abarcar todas las cualidades 

que contribuyen a l a p r o d u c c i ó n creadora de manera 

s i g n i f i c a t i v a , esto es, las aptitudes, i n t e r e s e s , 

actitudes y temperamento. G u i l f o r d e s t á de acuerdo con 

l a e x i s t e n c i a de todos estos rasgos, pero entiende que 

"en sentido e s t r i c t o l a c r e a t i v i d a d se r e f i e r e a l a s 

aptitudes m á s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s individuos 

c r e a t i v o s " . G u i l f o r d , J.P. (1980). 
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La c r e a t i v i d a d y p r o d u c c i ó n c r e a t i v a , desde 

una c o n c e p c i ó n f a c t o r i a l i s t a , presenta redes de 

aptitudes primarias. G u i l f o r d opina que s ó l o s i se hace 

una a p r o x i m a c i ó n e x p l o r a t o r i a del campo de l a 

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

análisis f a c t o r i a l , comenzando por l a f o r m u l a c i ó n de las 

h i p ó t e s i s cuidadosamente construidas sobre las 

aptitudes primarias y sus propiedades, s e r á f r u c t í f e r a 

dicha a p r o x i m a c i ó n . 

Los f a c t o r e s primarios que enumera son: " l a 

s e n s i b i l i d a d para ver los problemas, l a f l u i d e z 

i d e a c i o n a l , l a f l e x i b i l i b a d de a d a p t a c i ó n , l a 

o r i g i n a l i d a d , l a a p t i t u d para s i n t e t i z a r , e l e s p í r i t u 

de a n á l i s i s , l a a p t i t u d para reorganizar o r e d e f i n i r , 

l a a s i m i l a c i ó n de datos complejos y l a f a c u l t a d de 

e v a l u a c i ó n " . G u i l f o r d , J.P. (1980). 

La complejidad es e l ú n i c o f a c t o r que no se 

c o m e n t a r á . E l l o se e x p l i c a por e l hecho de que "esta 

aptitud puede eventualmente i d e n t i f i c a r s e con e l f a c t o r 

de s í n t e s i s , (...) pero s e r á preciso guardar l a 

p o s i b i l i d a d de separarlas s i l a d i s t i n c i ó n es r e a l " . 

G u i l f o r d , J.P. (1980). 
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5.1. SENSIBILIDAD PARA VER LOS PROBLEMAS. 

Este factor ha su f r i d o modificaciones 

importantes en e l modelo de l a Estructura de l a 

Int e l i g e n c i a de Gu i l f o r d . Las Investigaciones que 

sucedieron a l a primera c l a s i f i c a c i ó n de las 

capacidades han cambiado e l rumbo de l a "Sensibilidad 

para ver lo s problemas". 

En un primer aramento este fa c t o r fue asignado 

a l a c a s i l l a EMI (Implicaciones S e m á n t i c a s de tipo 

Evaluativo). E l constructo t e ó r i c o que apoyó t a l 

deci s i ó n se basaba é h los siguientes planteamientos: 

La primera i m p r e s i ó n de un problema e s t á 

a c o s p a ñ a d a de una se r i e de cir c u n s t a n c i a s que hay que 

evaluar. Los sujetos especialmente capacitados para 

plantearse interrogantes, i n t u i r s i t u a c i o n e s , s e n t i r 

curiosidad e inquietud por l o que l e rodea, etc., h a r á n 

una e v a l u a c i ó n que les l l e v a r á a asumir e l problema. 

Esta capacidad, importante para conseguir 

manifestaciones c r e a t i v a s , l a llamó G u i l f o r d 

''Sensivity to problems", e implicaba una acti v i d a d o 

proceso i n t e l e c t u a l de ti p o evaluativo. 
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Cuando l a e v a l u a c i ó n se f i j a sobre l a 

s i t u a c i ó n de p a r t i d a , se habla de " S e n s i b i l i d a d para 

los problemas". Cuando es p a r t í c i p e en l a 

d e t e r m i n a c i ó n de los pasos lógicos a dar en e l proceso 

o interviene en l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de un problema, 

son las aptitudes " e v a l u a c i ó n l ó g i c a " y "capacidad de 

J u i c i o " l a s que entran en a c c i ó n . La s e n s i b i l i d a d a l o s 

problemas es v i s t a como una a p t i t u d p r e v i a a l a s que 

podemos llamar capacidades de t i p o c o n s t r u c t i v o . Todas 

e l l a s se estiman necesarias para l a c o m p r e n s i ó n del 

proceso. 

E l lugar actual que tiene asignada " l a 

s e n s i b i l i d a d para l o s problemas", es l a c e l d i l l a CMI 

(Implicaciones S e m á n t i c a s de t i p o Cognoscitivo). 

Los t e s t s d i s e ñ a d o s para medir este f a c t o r 

aclararon l o s l í m i t e s de l a s acciones implicadas en é l . 

Destacan "Apparatus Test" (qué dos cosas e s t á n 

equivocadas en cada uno de los aparatos comunes dados) 

y e l t e s t '*Seeing Problems" (cuáles son l a s 

d i f i c u l t a d e s que surgen en e l empleo de un objeto 

usual). 

Al p r i n c i p i o se p e n s ó que l a s e n s i b i l i d a d 

para l o s problemas estaba situada en l a c a s i l l a EMI 
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"sobre l a base de que l a s 'cosas equivocadas' que se 

ven en los aparatos, i n s t i t u c i o n e s y objetos comunes 

son implicaciones y que s e ñ a l a r algo equivocado 

corresponde a l a e v a l u a c i ó n " . G u i l f o r d , J.P. (1977). 

Sin embargo, se pen s ó que a d v e r t i r errores era una 

función de l a e v a l u a c i ó n y ahora ocupa l a c a s i l l a CMI, 

porque se entiende que "no es que en estas 

circunstancias se 'evalúen* l a s i o ^ l l c a c l o n e s sino que 

son reconocidas". G u i l f o r d , J.P. (1977). De esta forma 

adquiere mayor importancia, en tanto que, a d e m á s de 

reconocer l a s cosas que e s t á n equivocadas, permite ver 

también l a s implicaciones generales. 

La s e n s i b i l i d a d a lo s problemas es un rasgo de 

comportamiento. Los rasgos de comportamiento l o s 

divide G u i l f o r d en aptitudes, i n t e r e s e s , actitudes y 

temperamento. ¿ D ó n d e s i t u a r e l f a c t o r que estudiamos? 

No está c l a r o . G u i l f o r d incluye l a s e n s i b i l i d a d a los 

problemas en l a l i s t a de aptitudes creadoras, pero 

muestra dudas s i s e r í a mejor c o n s i d e r a r l a como una 

aptitud o como un rasgo de temperamento. Por ot r a 

parte, De l a Torre l a cataloga dentro de los factores 

a c t i t u d i n a l e s ( c f . De l a Torre, S. 1982). 

G u i l f o r d define a p t i t u d , a c t i t u d y 

temperamento como sigue, ^ t i t u d : " d i s p o s i c i ó n para 
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aprender a hacer c i e r t o tipo de cosas". Aptitud: 

'^tendencia a favorecer o no favorecer (como se 

demuestra objetivamente por un comportamiento de t i p o 

' a p r o x i m a c i ó n - r e t r o c e s o ' ) en c i e r t o tipo de objeto o de 

situación". Temperamento: "conjunto de sus disposiciones 

emocionales: por ejemplo, su optimismo, su m e l a n c o l í a , 

su seguridad, su nerviosismo". G u i l f o r d , J.P. (1980). 

No tiene mayor interés entrar, en este 

momento, a d i s c u t i r l a conveniencia de que se l e 

considere como a p t i t u d , a c t i t u d o temperamento. En 

cualquier caso, es un rasgo ampliamente subrayado y 

comprendido. 

Lagemann, recogiendo l as investigaciones de 

Torrance y sus colaboradores, señala que uno de l o s 

signos claves de l a cre a t i v i d a d I n f a n t i l es l a 

s e n s i b i l i d a d para ver l o s problemas. E l niño c r e a t i v o 

' V i s u a l i z a con rapidez l a s lagunas en l a i n f o r m a c i ó n , 

las excepciones a l a r e g l a y l a s contradicciones en l o 

que oye o l e e " . Lagemann, J.K. (1983). 

Torrance l a define como " l a habilidad para ver 

defectos, necesidades y d e f i c i e n c i a s , para ver l o 

singular y l o i n s ó l i t o , para ver l o que hay que hacer". 

Torrance, E.P. (1977). 
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De l o s t e s t s de pensamiento cr e a t i v o 

elaborados por Torrance no se obtiene una p u n t u a c i ó n 

d i r e c t a para l a s e n s i b i l i d a d ante l o s problemas, pero 

se puede obtener a t r a v é s de l a f l u i d e z , f l e x i b i l i d a d y 

o r i g i n a l i d a d en l a s preguntas a un e s t í m u l o verbal o 

f i g u r a t i v o . 

Dos t e s t son má s susceptibles de dar una nota 

e s p e c í f i c a d e l grado en que l a persona posee dicho 

factor: son e l caso de l o s t e s t s de e x p r e s i ó n verbal: 

T o s e z des questions'' y 'Xi^nanent a n é l i o r e r un 

objet". E l primero permite a l sujeto expresar su 

curiosidad. La prueba examina l a capacidad del sujeto 

para ser sen s i b l e a l o desconocido, a l a s lagunas del 

conocimiento. " E l t e s t tiene como objetivo descubrir l a 

aptitud d e l individuo a s e n t i r que é l no s a c a r á nada de 

l a simple c o n t e o ^ l a c i ó n del dibujo, y a hacer preguntas 

que l e permitan l l e n a r l a s lagunas de su saber". 

Torrance, E.P. (1976). En "Comment a m é l i o r e r un objet", 

e l sujeto tiene que buscar e l mayor n ú m e r o posible de 

a»j o r a s que se l e p o d r í a n hacer a un animal de peluche 

para que fuese m á s d i v e r t i d o . 

Lowenfeld y Lambert hacen equivalente l a 

s e n s i b i l i d a d a los problemas y l o que pide e l t e s t que 
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se acaba de comentar. "(Un factor que se busca en una 

si t u a c i ó n de t e s t ) es e l hecho de ser sensible a l o s 

problemas o de ver d i s t i n t a s formas de mejorar o 

modificar una s i t u a c i ó n o un objeto". Lowenfeld, V. y 

Lambert, W. (1980). 

Torrance concede especial importancia a l a s 

preguntas. Dice que e l individuo comienza a hacerlas 

cuando se s e n s i b i l i z a a un problema. A no ser que l o s 

niños tengan una oportunidad de pensar, d e j á n d o l e s que 

cuestionen, que pongan en duda, que examinen y prueben, 

ce s a r á su a c t i v i d a d mental. Cuestionar es pensar. Uno 

debe pensar para poder c r e a r , y esa ac t i v i d a d mental va 

suministrando preguntas. (Torrance, E.P. 1977). 

En e l l i b r o "La e n s e ñ a n z a c r e a t i v a " 

Torrance y Myers dedican buena parte a l a s preguntas. 

En e l e p í g r a f e t i t u l a d o **Las preguntas para despertar 

l a s e n s i b i l i d a d hacia l o s problemas" se habla de e l l a s 

pero como e s t í m u l o . Las preguntas d e b e r í a n de promover 

en los sujetos l a toma de conciencia de " l a s 

necesidades de l o s d e m á s , de l a s d e f i c i e n c i a s de l a s 

i n s t i t u c i o n e s y procesos y de las mejoras de l o s 

n a t e r i a l e s y l a s organizaciones". Torrance, E.P. y 

Myers, R.E. (1979). 
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En otro e p í g r a f e , 'X:óino ensanchar fronteras 

del pensamiento del alumno", se destaca l a importancia 

que l a e n s e ñ a n z a y e l aprendizaje creativos tienen 

cuando é s t o s animan a l o s individuos a ensanchar su 

pensamiento y a apreciar nuevas relaciones, a descubrir 

^ lagunas en sus conocimientos y a desear a d q u i r i r mayor 

información o emprender nuevas actividades. 

En o t r a parte, Torrance habla de l a s 

preguntas no como e s t í m u l o sino como instrumento que 

ayuda a aumentar l a r e f l e x i ó n . E l te s t de pensamiento 

creativo "Questions o r i g i n a l e s " , en e l que se pide a 

los sujetos que planteen preguntas sobre l as cajas de 

cartón (forma A) o de hi e r r o (forma B) -a f i n de 

despertar e l i n t e r é s por estos objetos-, es un 

e j e r c i c i o que tiene ese objetivo: aumentar l a 

reflexión. 

De l a c l a s i f i c a c i ó n que Torrance hace de l a s 

preguntas que suelen hacer l os n i ñ o s ( r e l a t i v a s a 

procedimientos, a l a s tareas, a l a información y l a 

c o m p r e n s i ó n ) , l a s m á s Interesantes para e l pensamiento 

creativo son l a s r e l a t i v a s a l a c o m p r e n s i ó n . E l l a s 

revelan e l i n t e r é s de quien las pronuncia por e l mundo 

que l e rodea, su curios i d a d por descubrirlo. 
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La trascendencia de este factor f » r a e l 

comportamiento c r e a t i v o se puede resumir a s í : La 

persona c r e a t i v a es s e n s i b l e a los problemas. Es por 

tanto um persona que busca, capaz de descubrir l a s 

d e f i c i e n c i a s , l a s d i f i c u l t a d e s , ve f a l l o s , problemas e 

imperfecciones, indaga, pregunta, detecta l a s 

excepciones a l a s r e g l a s , l a s contradicciones, percibe 

necesidades, ... Y e s t á preocupada por encontrar 

remedios y soluciones que solventen estos probleoias, 

por conqjletar l o Inconpleto, organizar l o desordenado, 

producir coherencia ante l o ambiguo, de dotar de 

sentido a l a s cosas... 

Matussek i n s i s t e en que l a capacidad es 

necesaria para l a c r e a t i v i d a d . Se apoya en una c i t a de 

Ei n s t e i n : "Ya E i n s t e i n acentuaba l a inqocrtancia de esa 

cualidad cuando d e c í a : ' Mostrar nuevos problemas y 

nuevas p o s i b i l i d a d e s , considerar los v i e j o s problemas 

desde un á n g u l o nuevo, todo esto requiere fuerza de 

i m a g i n a c i ó n creadora y marca l o s verdaderos (»rogresos 

en l a c i e n c i a ' " . ífeitussek, P. (1977). 
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5.2. FLUIDEZ. 

La f l u i d e z es una aptitud que se encuentra de 

Bañera sobresaliente en l a persona c r e a t i v a . Los 

individuos c r e a t i v o s p e n s a r á n con mayor f l u i d e z que l o s 

menos c r e a t i v o s . 

Es una apti t u d u n á n i m e m e n t e aceptada por l o s 

estudiosos de l a c r e a t i v i d a d y ampliamente examinada en 

las investigaciones y ha sido objeto de muchas l i n e a s 

de trabajo en l a p r o d u c c i ó n c r e a t i v a . 

En t e m i ó n o s g e n é r i c o s , l a f l u i d e z c r e a t i v a es 

l a abundancia de realizaciones*, l a a t e n c i ó n e s t á puesta 

sienqjre en e l aspecto c u a n t i t a t i v o de l a p r o d u c c i ó n 

creadora. p r o d u c c i ó n creadora puede manifestarse en 

forma de i m á g e n e s , ideas, palabras, construcciones, 

etc. 

Logan, L.M. y Logan, V.G. <1980) l a definen 

como " l a caj^ctdad de pensar en un gran n ú m e r o de ideas 

o posibles soluciones para un problema'^. 

Torrance, E.P, C1977) haJsla en los mismos 

términ o s ; " F l u i d e z , o l a ha b i l i d a d de evocar un gran 
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número de Ideas o soluciones posibles". 

La e v o c a c i ó n depende, en gran medida, s e g ú n 

G u i l f o r d , de l a capacidad de recuperar l a i n f o r m a c i ó n 

del caudal de l a propia i^offlrla. Y advierte que es un 

campo de estudio descuidado, necesitado de 

in v e s t i g a c i ó n . "Los p s i c ó l o g o s han estudiado e l 

problema de almacenandento de in f o r m a c i ó n de manera 

i n t e n s i v a , s i bien prestaron a t e n c i ó n relativamente 

escasa a l o s usos que se da a l a i n f o r m a c i ó n 

acumulada". G u i l f o r d , J.P. (1983). 

Es necesario c l a r i f i c a r e l papel que juega l a 

mesKirla en l a f l u i d e z . En l a p r o d u c c i ó n convergente l a 

memoria ocupa un lugar c e n t r a l y hay que r e c u r r i r 

necesarisiDente a e l l a para responder, puesto que en 

l a memoria e s t á e l dato concreto que se pr e c i s a . 

Un papel d i f e r e n t e juega en l a e x p r e s i ó n de l a 

f l u i d e z . En e f e c t o , se nec e s i t a l a memoria (t a m b i é n l a 

i m a g i n a c i ó n , l a l i b r e a s o c i a c i ó n , l a l i b r e e x p r e s i ó n , 

l a a f l u e n c i a , e l sentimiento, e l inconsciente), pero no 

para darnos e l dato e s p e c í f i c o -como en l a p r o d u c c i ó n 

convergente-, sino para f a c i l i t a r l a s acciones propias 

del f a c t o r , esto e s , e l establecimiento de m ú l t i p l e s 

conexiones, de ideas latentes en e l recuerdo, de 
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analogías y asociaciones, de hechos borrosos y ocultos 

en l a memoria, e t c . 

Torrance, entre otros rasgos c a r a c t e r í s t i c o s 

de las preguntas divergentes, destaca e l que '*no 

precisa r e c u r r i r necesariamente a l a memoria, aunque 

haya de valerse de c i e r t o s conocimientos sobre e l 

tema". De l a Torre, S. (1982). 

La f l u i d e z no es una. G u i l f o r d distingue 

varios factores de f l u i d e z . Primeramente, reconoce una 

fl u i d e z v e r b a l , o t r a i d e a t i v a y o t r a a s o c i a t i v a . Estos 

factores t e n í a n sus precedentes. Thurstone, en 1938, 

ya habla hablado de f l u i d e z v e r b a l . Taylor, en 1947, de 

flu i d e z i d e a t i v a y de v e r s a t i l i d a d v e r b a l , y Fruchter, 

en 1948, de f l u i d e z a s o c i a t i v a . A estos t r e s factores 

pronto se l e a ñ a d i ó o t r o , e l f a c t o r de f l u i d e z 

expresiva, que es l o que Taylor habla llamado 

v e r s a t i l i d a d v e r b a l . 

- La f l u i d e z verbal corresponde a DSU, 

s i g l a de t r e s l e t r a s que representa l a c o m b i n a c i ó n de 

una c a t e g o r í a operacional; en este caso, "D" de 

divergente, a una c l a s e de contenido "S" de s i m b ó l i c o , 

y a una clase de producto "U" de unidades, simbolizadas 
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en este orden. Esto dentro del marco de l a Estructura 

de l a I n t e l i g e n c i a de G u i l f o r d . 

Thurstone, en su b a t e r í a de Aptitudes Mentales 

Primarias (Ahff) i n c l u y ó este f a c t o r "F", junto con l o s 

factores "V" Con^>resión v e r b a l , "E" C o n c e p c i ó n 

e s p a c i a l , "R" Razonamiento y "N" C á l c u l o n u m é r i c o . 

La f l u i d e z verbal de Thurstone requiere que se 

escriba e l mayor n ú m e r o de palabras que empiecen por una 

determinada l e t r a . 

Este t e s t puede tener su h o m ó l o g o en e l t e s t 

de G u i l f o r d T r e f i x e s W-2. « r i t e words beginning with 

a s p e c i f i e d pcBÍlx** (1964), aunque probablemente no 

tenga l a misma s i g n i f i c a c i ó n que Thurstone l e 

atribuyera i ya que é s t e estaba interesado en conocer 

l a capacidad del individuo para hablar y e s c r i b i r con 

f a c i l i d a d . 

La f l u i d e z verbal ha sido una de l a s m á s 

investigadas, q u i z á por l a c l a r i d a d de sus l í m i t e s . Es 

un f a c t o r de t i p o s i m b ó l i c o . Los s i g n i f i c a d o s de l a s 

respuestas (palabras) no cuentan. S ó l o con s a t i s f a c e r 

i a r e g l a de c l a s e , l a respuesta es v á l i d a . Se t r a t a , 

por tanto, de pruebas totalmente objetivas y que 
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a u t o m á t i c a m e n t e , t r a s contar l a cantidad de respuestas, 
I 

obtenemos l a p u n t u a c i ó n . 

Entre l os mejores t e s t s que miden este f a c t o r , 

Guilford s e ñ a l a l o s siguientes: 

. Word Fluency. 

. Suffixes W-1. 

. Prefixes W-2. 

. F i r s t and Last L e t t e r s . ( G u i l f o r d , J.P. 1964>. 

La trascendencia de este f a c t o r para e l 

comportamiento c r e a t i v o e s t á determinado por e l hecho 

de que l a f l u i d e z de palabras f a c i l i t a e l juego d e l 

pensamiento. 

- La f l u l d e z i d e a t i v a o de pensamiento entra 

dentro de l a p r o d u c c i ó n de i n f o r m a c i ó n de t i p o 

divergente de unidades s e m á n t i c a s D M Ü . Aquí e l 

s i g n i f i c a d o de l a p r o d u c c i ó n es e l que determina l a 

pertinencia de l a s respuestas. 

Torrance l a define como ''la ha b i l i d a d de 

evocar una variedad de ideas h i p ó t e s i s sobre posibles 

soluciones a un problema". Torrance, E.P. (1977). 
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En l a s personas creativas l a s ideas f l u y e n , 

no en l a forma de fuga o d i s p e r s i ó n de ideas, sino que 

esa a f l u e n c i a l e l l e v a una vez m á s a l fondo del 

problema que ana l i z a . 

Lo producido puede ser tan simple como una 

palabra, como en e l caso de l a f l u i d e z v e r b a l , pero 

aquí a n i v e l s e m á n t i c o , no s i m b ó l i c o ; o tan complejo 

como una f r a s e , con un r e q u i s i t o que encierre s ó l o una 

unidad de pensamiento. 

Algunos de los t e s t s representativos de esta 

clase de f l u i d e z que han dado buen resultado y que 

forman parte de l a ba t e r í a de G u i l f o r d (1977) son: 

E l t e s t de l a s consecuencias (evidentes). 

(El sujeto debe hacer una l i s t a de l a s consecuencias de 

un determinado hecho -t a l e s coms cuando l a gente no 

necesita o no quiere dormir- y se cuentan solamente l a s 

respuestas m á s directas y evidentes). 

. T í t u l o s de argumentos (no talentosos). (El 

sujeto da una l i s t a de l o s t í t u l o s posibles para una 

h i s t o r i a breve y solamente se cuentan l a s ingenuas). 
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. Test de u t i l i d a d ( f l u i d e z ) . (El sujeto da 

una l i s t a de l o s usos que puede dar a un l a d r i l l o 

coaúni a un lápiz de madera, a una percha de alambre y 

se cuentan todas l a s respuestas pertinentes). 

De nuevo, e l grado de f l u i d e z ideacional del 

sujeto v e n d r á determinado por e l nú m e r o de respuestas 

que se acepten COTO v á l i d a s . Una a d a p t a c i é n del t e s t de 

u t i l i d a d de G u i l f o r d '»Brick Uses" es e l de 

"ütilisations nouvelles** de Torrance. En este t e s t , se 

pide a l o s sujetos encontrar nuevas u t i l i z a c i o n e s para 

las cadas de c a r t ó n (Forma A) o de hie r r o (Forma B). 

Torrance hace este cambio de l o s l a d r i l l o s por e l de 

las cajas, porque piensa que los n i ñ o s r e s p o n d e r á n m á s 

creativamente a e s t í m u l o s que suelen estar m á s 

presentes en sus Juegos. 

Otro test de Torrance basado en G u i l f o r d es 

"Faire comme s i " . Es una a d a p t a c i ó n d e l t e s t 

"Consequences (obvious)". Torrance presenta l o s 

siguientes hechos o situaciones para l a forma A! hacer 

como s i hubiesen h i l o s atados a l a s nubes y colgasen 

hasta l a t i e r r a ; y para l a forma B: hacer como s i una 

neblina espesa estuviese extendida sobre l a T i e r r a y no 

se pudiera ver m á s l o s pies de l a gente. Torrance, a l 

introducir esta prueba en su b a t e r í a , pretende 
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alcanzar un objetivo muy preciso: despertar un aspecto 

BÁs f a n t á s t i c o de l a issaginación del niflo. Esta es l a 

variación que experimenta este t e s t respecto a l de 

G u i l f o r d . 

La trascendencia que tiene este factor para e l 

comportamiento creativo se debe a que l a f l u i d e z 

ideacional es una de las habilidades m á s necesarias 

para obtener buenos resultados en l a s o l u c i ó n de muchos 

problems. En B u c t » s ocasiones, en nuestro t r a t ^ J o , nos 

encontramos con situaciones que nos exigen operaciones 

cotao l a s que se requieren r e a l i z a r para dar respuesta a 

los t e s t s que hmms s e ñ a l a d o . 

E l t e s t 'Taire comme s i * * exstmina l a capacidad 

evaluar y manejar ideas inhsübituales. La r e f l e x i ó n 

sobre l a s consecuencias posibles de estas Ideas genera 

una foruBt de pensamiento que, s e g ú n Torrance, f^rece 

ser importante en e l pensamiento c r e a t i v o . 

E l t e s t *nítilisations nouvelles** ej»aina l a 

aptitud del sujeto para l i b e r a r su e s p í r i t u de una 

a c t i t u d convencional; esto e s , l a capacidad del 

individuo de romper con l o convencional. 
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Un t e s t que no se ha mencionado es 'Udeatlonal 

fluency". A q u í e l sujeto tiene que e s c r i b i r nombres que 

correspondan a objetos i n c l u i b l e s en clases 

relativamente extensas. Se ha experimentado con una, 

dos y t r e s e s p e c i f i c a c i o n e s ; por ejemplo, es c r i b e cosas 

que sean redondas, o escribe cosas s ó l i d a s y suaves, o 

escribe cosas que sean blandas, blancas y comibles. E l 

t e s t con dos e s p e c i f i c a c i o n e s es e l que se considera 

m á s adecuado. 

Hemos aludido a este t e s t para entender l a 

siguiente c i t a : "Tal vez una s i t u a c i ó n p r o b l e m á t i c a , 

s i se l a i n t e r p r e t a de determinada manera, demanda l a 

presencia de u ñ objeto con c i e r t o conjunto de 

condiciones para r e s o l v e r l a s . Una vez que se de cuenta 

de l a s condiciones requeridas, l a persona capaz de 

numerar l a s p o s i b i l i d a d e s pertinentes con l a mayor 

rapid e z , permaneciendo iguales e l resto de condiciones, 

p o d r á r e s o l v e r a s í mismo e l problema con l a m á x i m a 

rapidez". G u i l f o r d , J.P. (1976a). Su c o r r e l a t o con l a 

o p e r a c i ó n mental requerida por e l t e s t es evidente. 

- La f l u i d e z a s o c i a t i v a se basa en l a s 

relaciones s e m á n t i c a s , en e l establecimiento de 

r e l a c i o n e s . 
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Las relaciones pueden ser entre hechos, 
I 

conceptos, sucesos, palabras, e t c . y pueden 

manifestarse en l a forma de s i n ó n i m o s , opuestos, 

a n a l o g í a s , s i m i l i t u d e s , m e t á f o r a s , problemas de 

semejanzas, e t c . 

Un t e s t que mide l a f l u i d e z a s o c i a t i v a donde 

l a r e l a c i ó n es de semejanza, es e l ' ^ n t r o l l e d 

Association'\ E l sujeto debe e s c r i b i r , para cada una de 

las ocho palabras dadas, todas las palabras posibles 

semejantes por su s i g n i f i c a d o en d i e c i s é i s minutos. En 

este t e s t , Christensen y G u i l f o r d t r a t a r o n de 

determinar experimentalmente l a r e l a c i ó n entre e l 

puntaje de l a s respuestas del sujeto para d i s t i n t o s 

i n t e r v a l o s y l a s i t u a c i ó n f a c t o r i a l . Se l l e g ó a l a 

c o n c l u s i ó n de que dos minutos de trabajo era e l p e r í o d o 

ó p t i m o . E s t a es l a r a z ó n del l í m i t e de tiempo 

establecido en l a prueba, d i e c i s é i s minutos, es d e c i r , 

dos minutos para cada palabra. 

La trascendencia de este f a c t o r para e l 

comportamiento c r e a t i v o viene determinada por e l hecho 

que este f a c t o r tiene un espectro amplio s i se 

atiende a l a cantidad de r e l a c i o n e s d i s t i n t a s que se 

pueden e s t a b l e c e r . Nos estamos r e f i r i e n d o a l a s 

c l i s t i n t a s formas de manifestarse que tienen l a s 
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r e l a c i o n e s , esto es, como s i n ó n i m o s , opuestos, e t c . 

La r e l a c i ó n de o p o s i c i ó n por e l s i g n i f i c a d o , 

donde e l esfuerzo e s t á en generar palabras con 

s i g n i f i c a d o opuesto, es una h a b i l i d a d e s p e c i a l a » n t e 

útil a l e s c r i t o r . " E l e s c r i t o r c r e a t i v o , n e c e s i t a 

encontrar r á p i d a m e n t e una diversidad de expresiones 

verbales, s i n tener que consultar continuamente e l 

d i c c i o n a r i o " . G u i l f o r d , J.P. C1976a). G u i l f o r d destaca 

l a a n a l o g í a y desde e l l a s e ñ a l a que e l f a c t o r de 

f l u i d e z a s o c i a t i v a puede tener una a^iyor u t i l i d a d 

general. E l razonamiento a n a l ó g i c o puede ser l a 

e s t r a t e g i a para l a s o l u c i ó n de problemas. Muchas 

soluciones a problemas i n é d i t o s se o r i g i n a n en l a 

p r á c t i c a del pensamiento a n a l ó g i c o . 

La f l u i d e z de- exiHresión. E s t á 

representada en e l modelo t e ó r i c o de l a E s t r u c t u r a de 

l a I n t e l i g e n c i a de G u i l f o r d por e l t r i p l e slaásolo I » © , 

La i n f o r m a c i ó n es de naturaleza s e m á n t i c a y genera 

productos que r e v i s t e n l a forma de sistemas. 

Los sistemas son "elementos de i n f o r m a c i ó n 

organizados o estructurados; conjuntos de paurtes 

interelacionados o Interactuantes". G u i l f o r d , J.P. 

n976b). 
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Entran dentro de este f a c t o r , por tanto, l a s 

f r a s e s , r e l a t o s , descripciones, movimientos d i n á m i c o s , 

dramatizaciones, e t c . Estas manifestaciones deben de 

cumplir con l o s r e q u i s i t o s de l a d e f i n i c i ó n de sistema, 

esto es, que adquieran l a forma de elementos 

organizados. 

G u i l f o r d , en sus Investigaciones, c o n s i g u i ó 

r e l a c i o n a r l a f l u i d e z de e x p r e s i ó n s ó l o con l a 

f a c i l i d a d en l a c o n s t r u c c i ó n de f r a s e s . "Ha resultado 

una l á s t i m a que todos l o s t e s t s que han tenido é x i t o 

para medir DMS sean de e s c r i t u r a o de coi^K>siclón. 

Existen otros sistemas s e m á n t i c o s , a d e m á s de las f r a s e s 

u oraciones". G u i l f o r d , J.P. (1977). 

Los t e s t s de c o n s t r u c c i ó n de frases han s i d o , 

por t a n t o , e l instruB«nto principal para l a aredición de 

l a f l u i d e z expresiva. 

Las f r a s e s que hay que producir en l a mayor 

l ^ r t e de l o s t e s t s son c o r t a s . Se quiere con e l l o 

e v i t a r que una compleja o r g a n i z a c i ó n de l o s 

s i g n i f i c a d o s i n f l u y a negativamente en l a o r g a n i z a c i ó n 

de l a s estructuras s i n t á c t i c a s . La a f l u e n c i a expresiva 

t e n d r á m á s p o s i b i l i d a d e s de manifestarse cuando l a 
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frase es c o r t a , ya que é s t a permite que e l sujeto pueda 

I 

lograr un n ú m e r o mayor de frases completas, pues 

soporta ideas de o r g a n i z a c i ó n simple que se pueden 

tradu c i r pronto en una f r a s e gramatical. 

En e l t e s t "Expressional Fluency" lais f r a s e s a 

construir son de cuatro palabras. Se determinan l a s 

l e t r a s i n i c i a l e s de cada palabra y, a p a r t i r de e l l a s , 

e l sujeto t i e n e que lograr e l mayor n ú m e r o de 

construcciones d i f e r e n t e s en un tiempo l i m i t a d o . 

Otro t e s t es "Word Arrangement", que c o n s i s t e 

en e s c r i b i r f r a s e s que tengan cada una determinadas 

palabras, t a l ^ s como E N V I É , CASI, ORILLA y GRANDE. A q u í 

las frases deben contener l a s palabras obligadas. E l l o 

impone a l sujeto c o n s t r u i r urm y o t r a vez "todos" 

organizados. 

Trascendencia de este f a c t o r para e l 

comportamiento c r e a t i v o : l a f l u i d e z de e x p r e s i ó n como 

f a c i l i d a d pa.r& l a c o n s t r u c c i ó n de f r a s e s , 

a u t o m á t i c a m e n t e nos hace pensar en e l e s c r i t o r . 

P o d r í a m o s volver a r e p e t i r aquí l o argumentado para l a 

f l u i d e z de a s o c i a c i ó n . A l l í declamos que e l e s c r i t o r 

c r e a t i v o p r e c i s a encontrar con rapidez d i v e r s i d a d de 

expresiones verbales. S i n duda, su é x i t o d e p e n d e r á , en 
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buena medida, de su capacidad para tener ideas nuevas 

que l e permitan acoiaodar l o s elementos de l a estructura 

o sistema, de forma que emerjan organizaciones nuevas. 

La f l u e n c i a de t i p o s e m á n t i c o hace mimr^r en 

el Individuo una act i v i d a d nwntal que favorece de forma 

c o i ^ l e a » n t a r i a e l pensamiento. 

Sabemos que en^ las personas oreadoras^ l a s 

ideas f l u y e n , tienen una gran riqueza de ideas que l e 

van aproximando progresivamente a l fondo del p r o b l e n » . 

Pues bie n , en este acercamiento e l sujeto se ayuda no 

sólo de l a f l u i d e z de a s o c i a c i ó n - l o cual l e f a c i l i t a 

que l o s pensamientos se sucedan con rapidez y que se 

relacionen velozmente ideas u otros contenidos unos con 

otros-, sino t a m b i é n de l a f l u i d e z de e x p r e s i ó n que 

acabamos de examinar. Pensemos en e l t i p o de l a 

acti v i d a d mental que esta f l u i d e z requiere y 

entendereíaos l o s nexos. 

La f l u i d e z de e x p r e s i ó n va a ser l a que en 

d e f i n i t i v a permita dar con l a s foraas expresivas 

adecuadas a sus pensamientos. 

En este n i v e l s l s t é m i c o en e l que estamos, 

cabe a l u d i r a l a " P r o d u c c i ó n divergente de sistemas 
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figurativos** y a l a " P r o d u c c i ó n divergente de sistemas 

simbólicos**. Son dos factores que G u i l f o r d ha 

diferenciado d á n d o l e s contenido propio. Ambos fac t o r e s 

tienen su espacio en e l cubo, ocupando l a s c e l d i l l a s 

DFS y DSS. 

La nstteria prima de l o s sisteuas f i g u r a t i v o s 

son l a s i m á g e n e s y sobre e l l a s se construyen l o s t e s t s . 

Los t e s t s para DFS a c e n t ü a m l a o r g a n i z a c i ó n de l o s 

elementos f i g u r a t i v o s en to t a l i d a d e s . Un ejemplo es e l 

test "Making Objects**» en e l que, u t i l i z a n d o dos o m á s 

formas geoitótricas dadas, e l sujeto debe ser capaz de 

or g a n i z a r í a s para c o n s t r u i r e l objeto que se l e nombra. 

La materia prima de los sistemas siodsólicos 

empleada en l o s t e s t s son l a s l e t r a s y l o s n ú m e r o s . E l 

facto r de p r o d u c c i ó n divergente del sistema s i m b ó l i c o 

es uno de l o s f a c t o r e s que por sus i s ^ l i c a c i o n e s con l a 

fl u i d e z expresiva m á s ha costado demostrar. La DDS se 

Puede demostrar s ó l o en dos t e s t s , con e l t e s t "Ifeke a 

Code** y con e l t e s t "Number Combinations". En e l 

primero se l e pide a l sujeto que emplee e l alfab e t o y 

e l sistema nuiírérico para co n s t r u i r todos l o s sistemas 

de c ó d i g o d i s t i n t o s que pueda, sustituyendo l o s n ú m e r o s 

por l e t r a s ; y en e l segundo e l sujeto debe producir 
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ecuaciones n u m é r i c a s s e n c i l l a s , u t i l i z a n d o un conjunto 
j 

dado de d í g i t o s . 

Completamos todas l a s clas e s de f l u i d e z que 

G u i l f o r d destaca en su assdelo con l a f l u i d e z 

f i g u r a t i v a . La f l u i d e z f i g u r a t i v a a n i v e l de 

i n v e s t i g a c i ó n nos a t r e v e r í a m o s a d e c i r que ha sido una 

de l a m á s estudiadas. Esta a f i r m c i ó n se apojm 

parcialmente en l o sig u i e n t e : t r a s una r e v i s i ó n de 

todas l a s investigaciones publicadas en l a s Revistas de 

''Innovación Creadora", observamos que es e l f a c t o r que 

con mayor frecuencia ha sido objeto de examen. Sin 

embargo, no f o r a a i s i r t e de l a s c l a s i f i c a c i o n e s que 

sobre l a f l u i d e z se hacen, salvo excepciones. La 

l i t e r a t u r a que aborda este aspecto de l a c r e a t i v i d a d 

preferentemente acude a s e ñ a l a r l a f l u i d e z de t i p o 

s e m á n t i c o , esto es, l a f l u i d e z de pensamiento, de 

a s o c i a c i ó n y de e x p r e s i ó n que son f a c t o r e s , junto con 

e l v e r b a l , que tienen una l a r g a h i s t o r i a , puesto que 

sus o r í g e n e s se s i t ú a n en l a s d é c a d a s 30 y 40. 

La f l u i d e z f i g u r a t i v a t i e n e e l a t r a c t i v o deí 

l a s i n p l i c i d a d , ya que los productos r e v i s t e n l a forma 

de unidades que h a b r á que considerar de forma a i s l a d a 

del d i b u j o , pues se trab a j a con i m á g e n e s y f i g u r a s . 
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PensaaKJS que e l t e s t itós conocido de toda l a 

ba t e r í a de G u i l f o r d es e l de dibujos, 'Sketches". Es un 

test que se ha mostrado potente y l i b r e de 

i s ^ l i c a c i o n e s , en e l sentido de que mide bien y de 

forma ex c l u s i v a l a f l u i d e z f i g u r a t i v a . E l t e s t se apoya 

en una f i g u r a b á s i c a s e n c i l l a : por ejemplo, un c í r c u l o . 

Se l e dice a l sujeto que l e a ñ a d a l o s u f i c i e n t e para 

que r e s u l t e un objeto reconocible. 

Torrance t i e n e en su b a t e r í a un t e s t que mide 

este f a c t o r . Para l a forma A es e l te s t "Les Lignes 

Paralléles** y para l a forma B "Les Cer c l e s " €el n Ú B » r o 

de l í n e a s "paralelas €jue u t i l i z a como e s t í m u l o es de 30 

y e l n ú m e r o de c í r c u l o s 40). En ambos textos se l e 

pide a l sujeto que haga e l myor núiBero posible de 

dibujos a p a r t i r de l a s l í n e a s p a r a l e l a s o de l o s 

c í r c u l o s . 

Los fundamentos de "Les Lignes P a r a l l é l e s " y 

de "Les C e r c l e s " son algo diferentes por e l hecho de 

<|ue l a s l í n e a s p a r a l e l a s son figu r a s abiertas y l o s 

cír c u l o s son f i g u r a s cerradas. " T e ó r i c a m e n t e , 'Les 

Lignes P a r a l l é l e s ' , como ' F i n i r un Dessin', valoran l a 

tendencia c r e a t i v a a e s t r u c t u r a r y a acabar l o que e s t á 

incompleto, mientras que 'Les Cercles' y las f i g u r a s 
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cerradas exigen l a a p t i t u d de romper y de d e s t r u i r una 

forma ya c o n s t i t u i d a " . Torrance, E.P. (1976). 

Los t e s t s de c r e a t i v i d a d que permiten 

apreciar l a f l u i d e z se basan en tareas muy s e n c i l l a s . 

El sujeto tiene que, a p a r t i r de una i n s t r u c c i ó n o 

i n f o r o a c i ó n , generar e l mayor n ú m e r o de respuestas en 

un tiempo limitado y, en base a l a cantidad de 

respuestas, se l e p u n t u a r á , no contando l a c a l i d a d de 

las mismas y s í e l hecho de que sean repuestas 

adecuadas o no. La cantidad de respuestas de c a l i d a d es 

un Í n d i c e , como veremos en su mon^nto, de l a 

f l e x i b i l i d a d de p r o d u c c i ó n . 

L i m i t a r e l tiempo de l o s t e s t s que pretenden 

medir e l f a c t o r f l u i d e z , va a s e r v i r para obtener m á s 

respuestas que sean vellidas o adecuadas, puesto que, 

según G u i l f o r d , " l a persona que es capaz de crear un 

gran n ú m e r o de ideas durante un tiempo T, siendo todas 

las cosas i g u a l e s , tiene m á s p o s i b i l i d a d e s de tener 

ideas v á l i d a s " . G u i l f o r d , J.P. (1980). 

La persona c r e a t i v a en su v i d a d i a r i a no se 

encuentra con estas presiones de tiempo; se crea pues 

una s i t u a c i ó n a r t i f i c i a l que - s e g ú n e l planteamiento de 

G u i l f o r d - tiene a q u í su j u s t i f i c a c i ó n . 
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En torno a esta p r o b l e m á t i c a G i s e l a Ulmann 

(1972) se pregunta: "¿no es preciso dejar tiempo a l 

individuo para l o s procesos que tienen lugar durante l a 

fase de i n c u b a c i ó n y cuya d u r a c i ó n es i m p r e v i s i b l e ? " . 

Las contestaciones son variadas. Nos 

encontramos con t e s t s que tienen tiempo l í m i t e 

i n s u f i c i e n t e para agotar l a s respuestas de l o s s u j e t o s . 

Por ejemplo, e l t e s t " F i n i r un Dessin", donde e l sujeto 

tiene que completar diez d i s e ñ o s esbozados y d a r l e s un 

título a cada uno. Este t e s t tiene un tiempo l í m i t e de 

diez minutos. E l mismo Torrance c o m p r o b ó que s ó l o un 

t e r c i o de los sujetos completaba las diez f i g u r a s 

presentadas. Otro t e s t de Torrance ("Les Lignes 

Paral l e l e s " para l a forma A, y "Les C e r c l e s " para l a 

forma B) que a d e m á s de l a Fluidez examina tanúDién l a 

F l e x i b i l i d a d , l a O r i g i n a l i d a d y l a E l a b o r a c i ó n ( l o s 

cuatro t i p o s de pensamientos divergentes son 

estimulados en l a s consignas), tiene un tiempo asignado 

de diez minutos que r e s u l t a t a m b i é n i n s u f i c i e n t e para 

que e l sujeto pueda d e s a r r o l l a r l o s cuatro t i p o s de 

pensamiento a l a vez. A q u í e l autor, a l f i j a r este 

tiempo l í m i t e , pretende que aparezcan l a s tendencias 

i n d i v i d u a l e s . 
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Nos encontramos t a m b i é n con t e s t s que tienen 
! 

limitado e l tiempo m á s a l l á de l o necesario, aunque 

dependerá en gran medida de l a capacidad creadora de 

los sujetos e, indudablemente, de l a edad. Los t e s t s 

"On pose des questions et on imagine" y "On pose des 

questions" de Torrance son un ejemplo. 

Hay otros t e s t s s i n l í m i t e de tiempo. Este es 

el caso del t e s t de Wallach y Kogan. E l t e s t consiste 

en cinco juegos. Cada uno proporciona dos medidas, una 

sobre f l u i d e z , que s e r á e l n ú m e r o t o t a l de respuestas 

dadas por e l n i ñ o a cada uno de l o s í t e m s , y otra sobre 

o r i g i n a l i d a d que se a n a l i z a en t é r m i n o s de frecuencia. 

En su a p l i c a c i ó n , estos autores se preocuparon 

especialmente por e v i t a r cualquier freno a l a 

ma n i f e s t a c i ó n c r e a t i v a j prueba de e l l o es t a m b i é n l a 

forma de presentarlos como juegos a f i n de e v i t a r toda 

p o s i b i l i d a d de p r e s i ó n o de rendimiento. Los n i ñ o s l o 

único que perciben es una a t m ó s f e r a de juego l o c a l i z a d a 

en e l i n t e r é s de l o s experimentadores por saber s i 

esos juegos eran del agrado o no de l o s n i ñ o s . " E l n i ñ o 

puede i n v e r t i r en cada í t e m e l tiempo que quiera. Eso 

demuestra que l a experimentadora no t r a t a j a m á s de 

presionarles; l e a l i e n t a m á s bien a r e f l e x i o n a r sobre 

una c u e s t i ó n tanto tiempo como l e apetezca. Solamente 

cuando un n i ñ o l e sugiere que ha terminado una 
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pregunta, l a experimentadora pasa a l a s i g u i e n t e " . 

Wallach, M.A. y Kogan> N. (1981). 

La trascendencia de este f a c t o r para e l 

comportamiento c r e a t i v o se debe a que l a a c t i v i d a d 

creativa envuelve l a capacidad para producir con 

agil i d a d y, en consonancia con l a p r o d u c c i ó n a l uso, se 

hace v a l i o s a en determinadas parcelas de a c t u a c i ó n . 

Una f l u i d e z de ti p o r e l a c i o n a l es de 

i n d i s c u t i b l e valor para e l e s c r i t o r c r e a t i v o , quien 

necesita encontrar r á p i d a m e n t e una d i v e r s i d a d de 

expresiones verbales s i n tener que consultar 

continuamente e l d i c c i o n a r i o . 

Una f l u i d e z ideacional es de ayuda a l a 

soluci ó n de problen^s de muchas c l a s e s ; e l l o se hace 

ciertamente evidente cuando reflexionamos en l a 

op e r a c i ó n que c o n l l e v a l a p r o d u c c i ó n de ideas. La 

flu i d e z de ideas, a l i g u a l que l a verbal y l a 

f i g u r a t i v a , r e v i s t e n importancia para l a p r o d u c c i ó n 

a r t í s t i c a , con sus correspondientes contenidos. 

S i se confirma que l a f l u i d e z de e x p r e s i ó n 

f a c i l i t a l a o r g a n i z a c i ó n de ideas dentro del contexto 

de sistemas dados, e l alcance de este f a c t o r tiene su 



- 287 

máxima e x p r e s i ó n ; s i se ha de r e s t r i n g i r a l a f o r m a c i ó n 

de f r a s e s , su i n t e r é s (porque indudablemente l o tiene) 

es m á s reducido. En cualquier caso, l a f l u i d e z de 

e x p r e s i ó n permite a l a r t i s t a dar con l a s formas 

expresivas adecuadas a sus pensamientos. 

La mayor f l u i d e z en cu a l q u i e r a de los factores 

mencionados ti e n e su c o r r e l a t o con l a mayor p o s i b i l i d a d 

de é x i t o en f l e x i b i l i d a d . Es c u e s t i ó n de probabilidad. 

T e ó r i c a m e n t e , en t é r m i n o s p o t e n c i a l e s , a mayor cantidad 

de respuestas mayor n ú m e r o de c a t e g o r í a s de respuesta. 

La f l u i d e z y l a f l e x i b i l i d a d u t i l i z a d a como c r i t e r i o 

c u a n t i t a t i v o y c u a l i t a t i v o respectivamente de l a 

p r o d u c c i ó n , son los referentes m á s consistentes sobre 

los que se basa l a e v a l u a c i ó n de l a c r e a t i v i d a d . 

5.3. FL£XIBILIDiy>. 

Para dar un sentido de continuidad con e l 

indicador de l a c r e a t i v i d a d ya v i s t o ( f l u i d e z ) , puede 

ser oportuno estudiar l a f l e x i b i l i d a d , en tanto que 

c r i t e r i o complementario a l de l a cantidad, comK} s e ñ a l a 

Ricardo M a r í n (1980). 
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Las personas creat i v a s no s ó l o piensan con 

mayor f l u i d e z , como ya se d i j o , s i n o que a d e m á s lo 

hacen con myor f l e x i b i l i d a d . Dicho en t é r m i n o s 

s i g n i f i c a t i v o s desde sendas d e f i n i c i o n e s s i n t é t i c a s , 

las personas c r e a t i v a s dan abundantes respuestas 

( f l u i d e z ) , a l tiempo que sus respuestas pertenecen a 

diversas cl a s e s o c a t e g o r í a s ( f l e x i b i l i d a d ) . 

En otro sentido es l ó g i c o pensar, en t é r m i n o s 

de p r o b a b i l i d a d , que a mayor n ú m e r o de respuestas l a 

p o s i b i l i d a d de que se extiendan a un n ú m e r o mayor de 

categ o r í a s sea t a m b i é n mayor. D i s o c i a r , por tanto, 

flu i d e z y f l e x i b i l i d a d s e r í a desacertado. 

En l a p r o d u c c i ó n c r e a t i v a , l a f l e x i b i l i d a d se 

observa en l a di v e r s i d a d de clases o c a t e g o r í a s de 

respuesta, y en l a persona c r e a t i v a ¿ q u é es l o que l a 

ca r a c t e r i z a desde e l punto de v i s t a de l a 

f l e x i b i l i d a d ? . 

Torrance dice que f l e x i b i l i d a d es " l a 

habilidad para adaptarse a l a s inst r u c c i o n e s que 

cambian, para l i b r a r s e de l a i n a c t i v i d a d del 

pensamiento, para u t i l i z a r varios enfoques". Torrance, 

E.P. (1977). Esta d e f i n i c i ó n s e ñ a l a aspectos 
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importantes que precisan de l a forma c a r a c t e r í s t i c a de 
í 
! 

l a persona que tiende a conducirse flexiblemente. 

Frente a l a f l e x i b i l i d a d , se suele apuntar 

como una conducta c o n t r a r i a , l a de l a s personas 

r í g i d a s . Estas personas se aferran a unos determinados 

planteamientos y se ven limitados para s a l i r de e l l o s ; 

sus comportamientos se mueven en l a r u t i n a . 

G u i l f o r d subraya que hay diversas clases de 

r i g i d e z : "No encontramos un rasgo ú n i c o muy general de 

ri g i d e z que se oponga a l de f l e x i b i l i d a d . Encontramos 

muchos rasgos. Esto no quiere decir que no se dan 

individuos r í g i d o s en'^algunos aspectos y en otros no, 

a l menos por l o que se r e f i e r e a l pensamiento". 

G u i l f o r d , J.P. (1976). De cualquier modo, parece c l a r o 

que una a c t i v i d a d mental c r e a t i v a es más di f í c i l que 

s u r j a en una persona con alguna clase de r i g i d e z que en 

personas l i b r e s de r e s t r i c c i o n e s . 

Saturnino de l a Torre define c ó m o es l a 

a c t i v i d a d mental de l a persona c r e a t i v a e introduce un 

o ^ t i z : que l a a c t i v i d a d se produce s i n ten s i ó n mental. 

"Una persona c r e a t i v a cambia f á c i l m e n t e , s i n t e n s i ó n 

^ n t a l , de una estructura a o t r a , de una d i r e c c i ó n a 

otr a d e l pensamiento, de una lí n e a a o t r a en l a 
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búsqueda de soluciones, de una p e r c e p c i ó n a o t r a " . De 

l a Torre, S. (1982). 

La idea que se r e p i t e es siempre l a misma: se 

producen con frecuencia y rapidez cambios de ideas que 

pasan de un campo de pensamiento a otro; de m é t o d o , s i 

sobre e l que se opera no da resultado; de enfoque o 

estrategia para conseguir e l o b j e t i v o p r e v i s t o ; de 

planteamiento para lograr l a s o l u c i ó n del problema, 

etc. Todo esto es f r u t o de un pensamiento que e s t á 

activo y a b i e r t o a puntos de v i s t a dispares. 

Una forma simple de d e f i n i r l a f l e x i b i l i d a d es 

entenderla como " l a f a c u l t a d de pasar f á c i l m e n t e de una 

c a t e g o r í a a o t r a " . V e r a l d i , G. y V e r a l d i , B. (1979). 

R.M. Mckim (1972) s e ñ a l a que una de l a s 

condiciones para que se d e s a r r o l l e e l pensamiento 

productivo o c r e a t i v o es l a f l e x i b i l i d a d , que puede ser 

considerada desde t r e s á m b i t o s d i s t i n t o s de 

a p r o x i m a c i ó n : 

1. Nivel de consciencia. La f l e x i b i l i d a d se 

r e f l e j a en e l acceso f á c i l a n i v e l e s conscientes y 

subsconscientes de pensamiento. 



291 

2. Variedad de operaciones mentales. La 

f l e x i b i l i d a d se m a n i f e s t a r á en e l e j e r c i c i o e f i c i e n t e 

de una variedad de operaciones mentales, así como en e l 

cambio e s p o n t á n e o de una o p e r a c i ó n a o t r a . 

Las operaciones a las que hace r e f e r e n c i a 

son, por un lado, a n á l i s i s , d e d u c c i ó n , pensamiento 

i n t u i t i v o , o b s e r v a c i ó n y c o m p a r a c i ó n ; y, por otro 

lado, s í n t e s i s , i n d u c c i ó n , pensamiento l ó g i c o , 

i m a g i n a c i ó n y e x p r e s i ó n , 

3. Variedad de v e h í c u l o s . La f l e x i b i l i d a d 

d e p e n d e r á de l a p o s i b i l i d a d de u t i l i z a r v a r i o s 

v e h í c u l o s de pensamiento Cía palabra, e l s í m b o l o 

m a t e m á t i c o , l a imagen s e n s o r i a l , l o s sentimientos, l o s 

gestos y l a m í m i c a ) y de pasar f á c i l m e n t e de uno a 

otro. 

Estos modos de observar o i n t e r p r e t a r l a 

f l e x i b i l i d a d nos sugiere algunas r e f l e x i o n e s . 

En primer l u g a r , l o s procesos nentales 

inconscientes son ya aceptados por todos l o s 

investigadores, e s t é n o no implicados en l a o r i e n t a c i ó n 

psicoanal1tica de l a c r e a t i v i d a d . 
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Hallman hace un esquema conceptual de l a 

amplia y h e t e r o g é n e a i n v e s t i g a c i ó n producida en l a 

década de l o s cincuenta. Entre l o s grupos de 

investigaciones s e ñ a l a d o s por e l autor, uno l o forman 

aquellas investigaciones que "se acumulan en torno a l a 

de f i n i c i ó n de que l a a c t i v i d a d c r e a t i v a implica un 

intercanjbío de e n e r g í a entre l o s estr a t o s v e r t i c a l e s de 

los sistemas p s i c o l ó g i c o s (...). La m a y o r í a de l o s 

autores hablan de dos ni v e l e s p s i c o l ó g i c o s y se 

r e f i e r e n a e l l o s de diversa manera". Hallman, R.J. 

(1976). Son, evidentemente, l o s t é r m i n o s consciente e 

inconsciente l o s m á s comunes. 

Dentro de esta l í n e a de pensamiento, en e l 

proceso c r e a t i v o , uno y otro n i v e l tienen aportaciones 

concretas. E l inconsciente aporta e l movimiento y l a 

fuerza, l a i m a g i n a c i ó n y l a c a l i d a d de concreto, l a 

am b i g ü e d a d y e l c o n f l i c t o y l a conectividad e f e c t i v a . 

El consciente, su capacidad de e l a b o r a c i ó n , l a 

v e r i f i c a c i ó n , l a s estructuras requeridas y l a s 

aprobaciones s o c i a l e s pertinentes. 

No vamos a profundizar en l o dicho. 

Simplemente queremos poner de manifiesto, y muy 

sumariamente, l a e x i s t e n c i a de todo un cuerpo t e ó r i c o 
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que se s i t ú a en torno a l a p r o b l e m á t i c a del papel del 

i 
consciente e inconsciente en l a c r e a t i v i d a d . 

La segunda d i m e n s i ó n que s e ñ a l a Mcklm es l a 

de l a s operaciones mentales. Cuando se habla -en 

t é r m i n o s de operaciones mentales- se presume "que e l 

acto cr e a t i v o es aquel que combina diversas formas de 

pensamiento dentro de un can^o r e l a c i o n a l nuevo". 

Hallman, R.J. (1976). 

Los v e h í c u l o s de pensamiento s e ñ a l a d o s por 

Mckim tienen su c o r r e l a t o en los t i p o s o c l a s e s de 

i n f o r m a c i ó n d e s c r i t o s por G u i l f o r d dentro de l a 

d i m e n s i ó n "de "contenidos". Mckim se extiende en e l 

pensamiento v i s u a l y no es casualidad que su l i b r o se 

t i t u l e "Experiences i n v i s u a l T h i n k i r ^ " . En esta obra 

se destacan l a s ventajas que tiene este t i p o de 

pensamiento para d e s a r r o l l a r l a h a b i l i d a d de pensar, y 

se describen l a s formas de a c t i v i d a d afines a esta 

clase de pensamiento. Muchas de l a s actividades de 

ordenador que presentaremos en su momento, lógicaii»nte 

e s t a r á n especialmente vinculadas a este t i p o de 

pensamiento. 

Volviendo a l concepto de f l e x i b i l i d a d , esta 

vez desde e l pensamiento de G u i l f o r d , s e ñ a l a m o s que " l a 
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f l e x i b i l i d a d de pensamiento s i g n i f i c a un cambio de 

c i e r t a clase -un cambio de s i g n i f i c a d o , de 

interpre t a c i ó n o uso de algo-, un cambio en l a manera 

de entender una tarea o en l a e s t r a t e g i a pensada para 

r e a l i z a r l a ; o bien un cambio en l a d i r e c c i ó n del 

pensamiento, que puede implicar una nueva 

inter p r e t a c i ó n del o b j e t i v o " . G u i l f o r d , J.P. (1976). 

G u i l f o r d , en 1950, i n i c i a una s e r i e de 

investigaciones sobre l a f l e x i b i l i d a d de pensamiento, 

queriendo determinar l a s aptitudes que e s t á n 

relacionadas con e l l a , o l o que es l o mismo, l a s 

aptitudes que intervienen en l a prontitud para cambiar 

de d i r e c c i ó n o para modificar l a i n f o r m a c i ó n . 

Ya en su primer a n á l i s i s f a c t o r i a l (y l o s que 

han seguido l o han ido confirmando) ha encontrado dos 

clases de f l e x i b i l i d a d , llegando a d i s t i n g u i r una 

f l e x i b i l i d a d e s p o n t á n e a de una f l e x i b i l i d a d de 

a d a p t a c i ó n . 

La primera se llama e s p o n t á n e a porque surge 

del propio sujeto s i n que se l e sugiera que sea 

f l e x i b l e . En l a f l e x i b i l i d a d de adaptación,* sí se dan 

indicaciones, unas expresas y otras a d i c i o n a l e s , para 

que lo sea. 
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La f l e x i b i l i d a d e s p o n t á n e a es l a más 

frecuente. Para obtener una buena p u n t u a c i ó n basta que 

el sujeto v a r í e l a clase de respuestas que da. El 

producto a q u í implicado es e l de c l a s e . 

E x i s t e una " f l e x i b i l i d a d f i g u r a t i v a 

e s p o n t á n e a " y l a p a r t i c u l a r i d a d de este t i p o de 

f l e x i b i l i d a d es que se trabaja s e g ú n l a s propiedades 

f i g u r a t i v a s . 

G u i l f o r d , en su obra "La naturaleza de l a 

i n t e l i g e n c i a humana", describe t r e s t e s t s que miden 

este f a c t o r : 

. En e l t e s t de l o s grupos de l e t r a s d i s t i n t a s 

presenta un conjunto de l e t r a s m a y ú s c u l a s , t a l e s como A 

H V T C, con las cuales e l examinando debe formar 

subgrupos, cada uno de l o s cuales debe c o n s t i t u i r una 

clase. 

En e l t e s t de semejanzas f i g u r a t i v a s se 

presentan s e i s dibujos, cada uno de l o s cuales tiene 

una cantidad de atributos y e l sujeto debe h a l l a r 

tantos conjuntos de tre s f i g u r a s cada uno, como sea 

posible. 
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. En e l te s t de clases f i g u r a t i v a s variadas se 

presenta un conjunto de tre s objetos f i g u r a t i v o s que 

pueden considerarse como representantes de di f e r e n t e s 

clases de objetos. E l sujeto tiene que subsumir una 

serie de f i g u r a s dadas bajo e l conjunto de f i g u r a s 

propuestas. 

Otra clase de f l e x i b i l i d a d e s p o n t á n e a es l a de 

"Clases s i m b ó l i c a s " . DSC. Los s í m b o l o s que se u t i l i z a n 

para l o s t e s t s son l e t r a s , palabras y n ú m e r o s . Las 

let r a s se vuelven a u t i l i z a r a q u í como se u t i l i z a r o n 

en l a f l e x i b i l i d a d a n t e r i o r , pero en ambos casos no 

tienen e l mismo sentido. En ef e c t o , mientras en e l DSC 

las l e t r a s son l a materia prima, p o d r í a m o s d e c i r , por 

naturaleza, en l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r eran tomadas como 

figuras desvirtuadas de su s i m b o l o g í a . De esta forma se 

puede entender que un t e s t f i g u r a t i v o , como e l 

d e s c r i t o , se basara en e l l a s . 

Hay un te s t representativo de cada uno de l o s 

signos pronunciados. 1. E l t e s t de s í m b o l o s variados 

(hay que determinar una cantidad de propiedades 

d i s t i n t a s que poseen en c o m ú n conjuntos de l e t r a s y 

demostrarlo a ñ a d i e n d o , a su vez, otros conjuntos de 

l e t r a s ) . 2. E l te s t de a g r u p a c i ó n de nombres (hay que 

c l a s i f i c a r y r e c l a s i f i c a r de maneras d i s t i n t a s una l i s t a 
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de nombres dados). 3. E l test de signos n u m é r i c o s (se 

t r a t a , como en e l de palabras, de c l a s i f i c a r l o s y 

r e c l a s i f i c a r i o s de maneras d i s t i n t a s ) . 

Todos l o t e s t s mencionados y los de l a 

f l e x i b i l i d a d s e m á n t i c a e s p o n t á n e a (clase de 

F l e x i b i l i d a d que se examina a c o n t i n u a c i ó n ) , con 

independencia de l a naturaleza de l a i n f o r m a c i ó n , son 

tests que se pueden considerar paralelos s i son v i s t o s 

desde l a siguiente perspectiva p s i c o l ó g i c a : todos 

requieren del sujeto e l paso de una cla s e a o t r a . 

Queda por comentar, dentro de l a f l e x i b i l i d a d 

e s p o n t á n e a , l a de l a s "Clases s e m á n t i c a s " o 

" F l e x i b i l i d a d s e m á n t i c a e s p o n t á n e a " como acabamos de 

enunciar. 

Los t e s t s de G u i l f o r d son independientes para 

cada f a c t o r y para cada t i p o d i s t i n t o de un f a c t o r . 

Cada uno es estudiado a t r a v é s de pruebas d i s e ñ a d a s 

e s p e c í f i c a m e n t e para medir ese f a c t o r o clase de 

factor y no o t r o . Una e x c e p c i ó n l a encontramos a l 

examinar esta c l a s e de f l e x i b i l i d a d . 

E l t e s t de u t i l i d a d v i s t o en l a f l u i d e z de 

pensamiento -que consiste en elaborar una l i s t a de los 



298 

usos que se pueden dar a una s e r i e de objetos (por 

ejemplo a un l a d r i l l o c o m ú n ) - s i r v e t a m b i é n para 

obtener l a p u n t u a c i ó n en f l e x i b i l i d a d e s p o n t á n e a . 

Esto es normal en l o s t e s t s de Torrance. 

Gisela Ulmann, en l a r e v i s i ó n que hace de los 

instrumentos p s i c o m é t r i c o s para detectar l a 

c r e a t i v i d a d , advierte esta d i f e r e n c i a : "una d i f e r e n c i a 

esencial respecto de l a b a t e r í a de G u i l f o r d consiste en 

que l o s ' Minnesota t e s t s ' no s ó l o miden cada uno de los 

factores por separado, sino a l mismo tiempo, vario s 

factores. Por e l l o , fue posible d e s a r r o l l a r una b a t e r í a 

abreviada". Ulmann, G. (1972). 

Torrance define l a f l e x i b i l i d a d como " l a 

aptitud d el sujeto para producir respuestas muy 

variadas, pertencientes a dominios d i f e r e n t e s " . 

Torrance, E.P. (1976). 

Su t e s t e s t á formado por dos b a t e r í a s 

p a r a l e l a s . Cada una contiene s i e t e t e s t s de e x p r e s i ó n 

verbal y t r e s t e s t s de e x p r e s i ó n f i g u r a t i v a . Todos los 

tests de e x p r e s i ó n v e r b a l , salvo e l t e s t número s e i s 

''Questions o r i g i n a l e s " , dan una p u n t u a c i ó n de 

f l e x i b i l i d a d , a d e m á s de otras puntuaciones. Igualmente 
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ocurre con los t e s t s dos y tres de e x p r e s i ó n 

f i g u r a t i v a . 

Torrance, t r a s estudiar las respuestas de l a 

muestra, establece en e l manual l a s l i s t a s de 

c a t e g o r í a s de cada t e s t . En e l t e s t s i e t e "Paire comme 

s i . . . " lo hace de forma d i s t i n t a y en lugar de u t i l i z a r 

c a t e g o r í a s como en l o s otros tests; l a f l e x i b i l i d a d l a 

determina en f u n c i ó n de l o s cambios o modificaciones en 

l a a c t i t u d o en e l tema abordado. En este t e s t , 

Torrance da un ejemplo o r i e n t a t i v o para f a c i l i t a r su 

c o r r e c c i ó n . 

La i n f o r m a c i ó n s i m b ó l i c a no e s t á presente en 

ningún t e s t de Torrance puesto que todos son de 

contenido s e m á n t i c o y f i g u r a t i v o . De los t e s t s de t i p o 

s e m á n t i c o , uno - e l t e s t " Ü t i l i s a t i o n s nouvelles"-

corresponde a l a misma f l e x i b i l i d a d que l a probada en 

l a denominada "Clases s e m á n t i c a s " . En cuanto a los 

tests f i g u r a t i v o s , é s t o s no tienen como f i n a l i d a d 

producir clases sino unidades; por e l l o , no podemos 

asociarlos con los que G u i l f o r d propone para medir l a 

f l e x i b i l i d a d f i g u r a t i v a . 

La o t r a clase de f l e x i b i l i d a d que se i n d i c ó a l 

Pf^incipio, l a f l e x i b i l i d a d de a d a p t a c i ó n es de t i p o 
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f i g u r a t i v o , pero tampoco esta vez tiene que ver con l a 

producción de "unidades" de los tests de Torrance. 

A c o n t i n u a c i ó n abordaremos l a " f l e x i b i l i d a d 

f i g u r a t i v a de a d a p t a c i ó n " (Transformaciones 

f i g u r a t i v a s ) . 

Paul Matussek, citando a G u i l f o r d , dice que 

éste "habla de f l e x i b i l i d a d adaptativa, solucionadora 

de problemas, y entiende por e l l a a q u é l l a c o m b i n a c i ó n 

de impresiones que l l e v a a l a r e c t a s o l u c i ó n de un 

problema". Matussek, P. (1977). 

Los problemas se solucionan gracias a l a 

p o s i b i l i d a d de transformar l a i n f o r m a c i ó n . G u i l f o r d , a l 

d e f i n i r las t r a n s f e r e n c i a s o transformaciones que 

suponen cambios de diversas clases de l a i n f o r m a c i ó n o 

de l a f u n c i ó n de l a misma, centra l a a c t i v i d a d del 

individuo creador en l a r e d e f i n i c i ó n , v a l i é n d o s e de 

s u s t i t u c i o n e s , r e v i s i o n e s o modificaciones. 

Los t e s t que se usan para medir este f a c t o r , 

se basan en l a s o l u c i ó n de problemas que exigen los 

procesos de tratamiento de l a i n f o r m a c i ó n predicha. 
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Los t e s t s más s i g n i f i c a t i v o s son los de 

"problemas de f ó s f o r o s " . Todos e l l o s precisan tanto e l 

ensayo de caminos d i s t i n t o s , como e l que sepa ver e l 

problema desde diferentes perspectivas. E l ensayo y 

error es un ingrediente importante puesto que s i t r a s 

experimentar una e s t r a t e g i a e l intento f a l l a , es 

preciso probar o t r a , lo cual supone una f l e x i b i l i d a d 

que choca con l a forma r í g i d a de conducir l a a c t i v i d a d 

mental de algunas personas. 

G u i l f o r d expone cuatro problemas de f ó s f o r o s 

(Match Problems I I , I I I , IV y V). E l Match Problems II 

presenta problemas que pueden ser resueltos de cuatro 

maneras d i f e r e n t e s . E l sujeto e s t á informado de esto y 

se le dan cuatro oportunidades. E l Match Problems III 

u t i l i z a e l p r i n c i p i o de l a s o l u c i ó n m ú l t i p l e , pero pone 

el acento en l o s problemas que pueden tener soluciones 

poco usuales. E l Match Problems IV d i f i e r e de las d e m á s 

formas porque e s p e c i f i c a solamente l a cantidad de 

cuadrados que deben quedar, mientras que l a cantidad de 

fósfor o s que hay que sacar se deja para e l examinando. 

El Match Problems V i n v i e r t e l as instrucciones del 

a n t e r i o r . 

En todos e l l o s e l sujeto i n t e r a c t ú a 

repetidamente y tantea decisiones que a b a n d o n a r á 
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rápidamente s i no l e conduce a l a s o l u c i ó n del 

problema. E l error o b l i g a a pensar en otras t á c t i c a s y 

a construir y experimentar mentalmente l a s soluciones. 

Este i r y venir propio de l a s retracciones exige una 

c i e r t a a c t i t u d o d i s p o s i c i ó n a aceptar con s o l t u r a 

d i s t i n t a s configuraciones. 

Otro f a c t o r de a d a p t a c i ó n que G u i l f o r d ha 

podido d i f e r e n c i a r dentro de l a Estructura de l a 

Inteligencia es l a " f l e x i b i l i d a d s e m á n t i c a de 

a d a p t a c i ó n " . 

G u i l f o r d llama a l a f l e x i b i l i d a d s e m á n t i c a de 

adaptación " O r i g i n a l i d a d " , l a cual se va a poner de 

manifiesto por l a capacidad que tenga e l sujeto para 

cambiar, bien redefiniendo, sustituyendo, revisando o 

modificando, una i n f o r m a c i ó n s i g n i f i c a t i v a dada. 

La O r i g i n a l i d a d se a n a l i z a r á en una s e c c i ó n 

aparte porque es un f a c t o r con entidad s u f i c i e n t e para 

darle contenido. 

Examinadas l a s dos clases de f l e x i b i l i d a d , l a 

e s p o n t á n e a y l a de a d a p t a c i ó n , y recordando los t e s t s 

propios de cada una, se puede ver con m á s c l a r i d a d l o 

que es e s p e c í f i c o de una y o t r a . 
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En l a f l e x i b i l i d a d e s p o n t á n e a los productos 

que se obtienen r e v i s t e n l a forma de clases: "(...) 

conjuntos de í t e m s de informaciones reagrupadas a causa 

de sus propiedades comunes". G u i l f o r d , J.P. (1980). La 

divergencia aparece en v i r t u d de l a ocurrencia de 

r e c l a s i f i c a c i o n e s . 

En l a f l e x i b i l i d a d de a d a p t a c i ó n , l a s o l u c i ó n 

de problemas es consustancial. La s o l u c i ó n de los 

problemas se alcanza ensayando d i s t i n t a s perspectivas, 

cada una de l a s cuales supone una t r a n s f o r m a c i ó n ; l a 

t r a n s f o r m a c i ó n es e l producto de l a f l e x i b i l i d a d de 

a d a p t a c i ó n . Una de l a s d i f e r e n c i a s que marca G u i l f o r d 

entre ambas f l e x i b i l i d a d e s es que en '^la adaptativa " l a 

f l e x i b i l i d a d es es e n c i a l para resolver l o s problemas y 

para hacerlo con rapidez". G u i l f o r d , J.P. (1977). Aq u í 

l a divergencia es obra de l a s r e d e f i n i c i o n e s . 

Otro rasgo d i f e r e n c i a l e s t á en r e l a c i ó n con l a 

forma de a f l o r a r l a f l e x i b i l i d a d . La f l e x i b i l i d a d 

e s p o n t á n e a emerge de forma n a t u r a l , s i n que e l sujeto 

"tenga conocimiento del p r o p ó s i t o de su a c t i v i d a d y, en 

los t e s t s , o b t e n d r á n buenas puntuaciones s i n saberlo s i 

cambian con frecue n c i a de c l a s e . Por e l c o n t r a r i o , en 

l a f l e x i b i l i d a d de a d a p t a c i ó n , e l sujeto e s t á alertado; 

per l o tanto, voluntariamente va ensayando otras 
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direcciones de pensamiento y o b t e n d r á éxito en los 

test cuando r e a l i c e cambios, bien de i n t e r p r e t a c i ó n de 

l a t a r e a , de planteamiento o e s t r a t e g i a , o de s o l u c i ó n 

posible. 

La trascendencia de este factor para e l 

comportamiento c r e a t i v o , viene determinada por e l hecho 

de que l a f l e x i b i l i d a d f i g u r a t i v a de a d a p t a c i ó n 

conlleva l a d i s p o s i c i ó n del individuo a ensayar otras 

direcciones de pensamiento; esa d i s p o s i c i ó n para 

transformar una i n f o r m a c i ó n dada y para probar nuevas 

táctic a s desde á n g u l o s d i s t i n t o s , supone una importante 

a p o r t a c i ó n a l pensamiento c r e a t i v o , ya que aviva e l 

potencial c r e a t i v o del individuo y l o dota de mayores 

oportunidades para expresarse creativamente. 

5.4. ORIGINALIDAD. 

En e l cubo de l a Estructura de l a 

I n t e l i g e n c i a , l a o r i g i n a l i d a d ocupa l a sig u i e n t e 

tridimensionalidad: 1. S e m á n t i c a (desde l o s 

contenidos). La i n f o r m a c i ó n es de naturaleza s e m á n t i c a . 

Es una i n f o r m a c i ó n con l a cual se opera desde l o s 
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significados que conlleva. 2. P r o d u c c i ó n divergente 

(desde las operaciones). E l individuo incorpora dentro 

de sí dicha i n f o r m a c i ó n semántica dando lugar, t r a s 

trabajar con e l l a , a una producción de t i p o divergente. 

3. Transferencias (desde los productos). La 

manipulación de l a in f o r m a c i ó n se ejerce a base de 

cambios o transformaciones. 

Un t e s t en e l que se pueden observar con 

claridad l a s tres dimensiones es e l llamado 

"Consequences (Remotes)" de Gu i l f o r d . Este test pide a l 

sujeto que haga una l i s t a de todas l a s consecuencias en 

las que pueda pensar como resultado de a l g ú n hecho. La 

información es evidentemente s e m á n t i c a . Las 

consecuencias que se pueden enunciar, variadas y 

mú l t i p l e s , y l a s transformaciones se encuentran 

involucradas por e l hecho de que las consecuencias 

deben de r e d e f i n i r s e cada vez para poder responder a l 

tes t . Las tres dimensiones se representan por l a s 

sig l a s DMT. 

La o r i g i n a l i d a d es, en l a t e o r í a de G u i l f o r d , 

nominada como " f l e x i b i l i d a d s e m á n t i c a de a d a p t a c i ó n " . La 

f l e x i b i l i d a d es preceptiva, encierra un juego i d ó n e o 

para alcanzar producciones o r i g i n a l e s . La riqueza de 

impresiones variadas es e l mejor componente que puede 
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acompañar a un proceso cr e a t i v o para que sus productos 

lleguen a ser o r i g i n a l e s . 

En las investigaciones sobre c r e a t i v i d a d , l a 

or i g i n a l i d a d fue de l o s primeros factores estudiados. 

Ya en 1916, Chassell habla propuesto varios t e s t s de 

or i g i n a l i d a d y habla experimentado con e l l o s . 

( G u i l f o r d , J.P. 1977). Se puede e x p l i c a r que haya sido 

así por e l hecho de que l a palabra o r i g i n a l i d a d se ha 

u t i l i z a d o con frecuencia como s i n ó n i m a de c r e a t i v i d a d . 

Lo que define l a o r i g i n a l i d a d es l o que en 

esencia define t a m b i é n l a c r e a t i v i d a d (aunque otros 

aspectos d e f i n i t o r i o s son t a m b i é n una exigencia para 

conceptualizar y entender l a c r e a t i v i d a d ) . 

Mackinnon define l a c r e a t i v i d a d s e ñ a l a n d o l a s 

condiciones que deben c o n f l u i r para que haya una 

'verdadera' c r e a t i v i d a d y una de esas condiciones es l a 

o r i g i n a l i d a d . La c r e a t i v i d a d "(1) imp l i c a una respuesta 

o una idea que es nueva o a l menos es infrecuente 

e s t a d í s t i c a m e n t e , que (2) se adapta a l a re a l i d a d en 

cuanto que resuelve un problema, y (3) es evaluada y 

elaborada, desarrollada y a p l i c a d a " . Mackinnon, D.W. 

(1977). 



307 

Normalmente l a o r i g i n a l i d a d es analizada 

desde l a o b s e r v a c i ó n del producto y, aunque e l l o es 

lógico, hay que hacer una o b j e c c i ó n : e l producto, aun 

siendo novedoso, no siempre es f r u t o de un proceso 

creativo. "La novedad puede ser un resultado de prueba 

y e r r o r , l a f a c u l t a d de producir por accidente algo 

inesperado y sorprendente, l a i n v e n t i v a , e l 

descubrimiento, e t c . " S t e i n , M.I. (1975). 

La d i f e r e n c i a e s t á en e l modo de producir. En 

un proceso c r e a t i v o e l sujeto u t i l i z a m á s sus propios 

recursos e i n t e r i o r i z a m á s e l proceso, l o cual envuelve 

un mayor impulso, s a l t o hacia l o desconocido. 

La o r i g i n a l i d a d es d e f i n i d a por l o s 

estudiosos de l a c r e a t i v i d a d con t é r m i n o s p r ó x i m o s . De 

esta forma, para G u i l f o r d es " l a p r o d u c c i ó n de 

respuestas i n u s i t a d a s , i n t e l i g e n t e s , conseguidas desde 

premisas muy distantes o remotas". G u i l f o r d , J.P. 

(1976). 

Logan y Logan l a definen como " l a capacidad de 

pensar en p o s i b i l i d a d e s ú n i c a s o poco frecuentes". 

Logan, L.M. y Logan, V.G. (1980). 
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Torrance l a hace equivalente a " l a habi l i d a d 

de pensar en posibilidades i n s ó l i t a s , s a l i r s e de l o 

r u t i n a r i o " . Torrance, E.P. (1977). Finalmente, R. M a r í n 

dice que: "se entiende por o r i g i n a l l o que aparece en 

una escasa p r o p o r c i ó n en una p o b l a c i ó n determinada". 

Marí n , R. (1980). 

En todas las de f i n i c i o n e s aparece e l elemento 

clave de l a o r i g i n a l i d a d , esto es, l a novedad. Las 

respuestas, ideas, pensamientos o, como generaliza 

Ricardo M a r í n , " l o que aparece" debe de ser inus i t a d o , 

ú n i c o , i n s ó l i t o , poco frecuente. E l problema e s t á en 

interpretar q u é es l o que se entiende por todo e l l o . 

S i l o nuevo se va l o r a en t é r m i n o s de 

infrecuencia e s t a d í s t i c a de determinada respuesta, e l 

problema e s t á r e s u e l t o . Hay un c r i t e r i o e m p í r i c o con e l 

que orientarnos objetivamente para juzgar e l grado de 

novedad; pero otros referentes conducen a situaciones 

e n i g m á t i c a s . En ef e c t o , s i con l o nuevo se quiere hacer 

referencia a algo que anteriormente no e x i s t í a , ¿ c ó m o 

saberlo? S i se hace r e f e r e n c i a a que sea nuevo en 

relación a l sujeto que produce l a respuesta, ¿ c ó m o 

conocer l a t r a y e c t o r i a del individuo para asegurar que 

su respuesta es o r i g i n a l , para reconocerla como nueva? 
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Ante estos problemas se opta, pues, por l a 

infrecuencia e s t a d í s t i c a , r e a f i r m á n d o l a por su r e l a c i ó n 

con una p o b l a c i ó n determinada. La p o b l a c i ó n debe de 

poseer s i m i l a r e s c a r a c t e r í s t i c a s c u l t u r a l e s , de edad, 

etc., para que pueda s e r v i r como c r i t e r i o de j u i c i o , ya 

que-como bien i n d i c a Ricardo M a r í n - " l o que puede ser 

o r i g i n a l para una edad, un medio determinado o para l o s 

que tienen una p r e p a r a c i ó n en un á r e a de conocimientos, 

no lo es para los que e s t á n en circu n s t a n c i a s 

diferentes". M a r í n , R. (1980). 

Hay una normativa para valorar l a 

o r i g i n a l i d a d . Sin embargo, no siempre es f á c i l ser 

objetivos. Por una parte, los patrones de que podemos 

disponer no son l o suficientemente e x p l í c i t o s como para 

que se pueda, s i n incertidumbre, d i s c e r n i r l o que es 

po s i t i v o y adecuado y l o que es extravagante, 

improductivo y s i n v a l i d e z alguna. Se t r a t a a q u í de 

conocer l a u t i l i d a d del producto; c r i t e r i o que debe 

tenerse en cuenta pese a l a dosis de a m b i g ü e d a d que 

e l l o aporta a l a v a l o r a c i ó n de l a o r i g i n a l i d a d . 

Claramente l o expresa G u i l f o r d : "se puede comprobar ( l a 

o r i g i n a l i d a d ) en t é r m i n o s de frecuencia y de respuestas 

habituales y, s i n embargo, pertinentes". G u i l f o r d , 

J-P. (1980). 
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Por o t r a parte, conocer l a frecuencia de l a s 

repuestas es una tarea laboriosa. Los tes t s l l e v a n 

consigo esa exigencia, pero l a a p i i c a b i l i d a d de los 

resultados se l i m i t a a l a población correspondiente a 

la muestra seleccionada, ya que éstos no pueden hacerse 

extensibles a otra p o b l a c i ó n fuera del contexto que 

sirvió de estudio. 

En cualquier caso, es, como hemos dicho, una 

labor d i f í c i l , debido fundamentalmente a l a amplitud de 

las respuestas posibles que e l sujeto puede dar. La 

causa e s t r i b a en que normalmente l o s t e s t s de 

creatividad contienen ítems abiertos que s o l i c i t a n del 

individuo respuestas l i b r e s , s i n otro marco de 

referencia que l a r e a c c i ó n personal ante e l e s t í m u l o 

presentado. En los t e s t s de creat i v i d a d son t í p i c o s 

esta clase de ítems sobre todo s i l o que se quiere 

medir es l a o r i g i n a l i d a d . 

La o r i g i n a l i d a d l a define Torrance, a 

propósito de l o s t e s t s , como " l a apti t u d del sujeto 

para producir ideas alejadas de l a evidencia, de lo 

común, de lo banal o l o establecido". Torrance, E.P. 

(1976). 
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Las respuestas dadas por l o s sujetos a cada 

t e s t , t e ó r i c a m e n t e d e b e r í a n encajar y verse r e f l e j a d a s 

en l a g u í a , pero en l a r e a l i d a d no es a s í . No todas l a s 

repuestas e s t á n , y s i l o e s t á n , no siempre aparecen en 

los mismos t é r m i n o s , por l o que como se s e ñ a l ó antes de 

entrar en este apartado de los t e s t s , una s i t u a c i ó n de 

duda con frecuencia embarga l a o b j e t i v i d a d de l a 

o r i g i n a l i d a d . 

En los estudios llevados a cabo por Torrance 

sobre l a f i d e l i d a d de l a n o t a c i ó n , l a c o r r e l a c i ó n m á s 

baja l a obtiene con l a o r i g i n a l i d a d . Torrance arguye 

que se puede deber a que " l o s que c o r r i g e n las pruebas 

tienen a veces tendencias a puntuar <la o r i g i n a l i d a d ) 

en f u n c i ó n de sus propios c r i t e r i o s y no se basan 

ún i c a m e n t e en l a s l i s t a s de repuestas, y de a q u í vienen 

los errores m á s frecuentes". Torrance, E.P. <1976). 

Un estudio sobre l a f l a b i l i d a d de las 

puntuaciones dadas por un grupo de jueces, sobre l a 

medida de o r i g i n a l i d a d de l a s respuestas a l t e s t de 

Torrance "Paire comme s i . . . " r e a l i z a d o por Paya y 

Rivas, dieron bajas c o r r e l a c i o n e s . 

Los jueces elaboraron una l i s t a a l f a b é t i c a de 

respuesta a l t e s t , l l e g a r o n a c o n c l u i r " í m á s de dos mil 
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palabras d i s t i n t a s con un t o t a l de cuarenta mil 

frecuencias re g i s t r a d a s ! " Paya, A.M., Rivas, F. 

(1977). Al puntuar l a o r i g i n a l i d a d de una muestra de 

tests elegidos a l azar a t r a v é s de l a s l i s t a s , l a 

f l a b i l i d a d obtenida fue de 0,285. 

E l proceso seguido, s e ñ a l a n l os autores, 

explica l a baja c o r r e l a c i ó n entre los jueces. " E l 

corrector de alguna manera ' i n t e r p r e t a ' l a respuesta 

i n d i v i d u a l y l a coteja con l a s respuestas e s t á n d a r e s 

del grupo". Paya, A.M. , Rivas, F. (1977). 

La s o l u c i ó n que apuntan, s i n v a r i a r e l 

c r i t e r i o de original.idad en su sentido e s t a d í s t i c o , 

está en r e c u r r i r a estructuras o clases de respuestas 

que superando l a s respuestas concretas, l a s englobe de 

forma comprensiva y exhaustiva. Las clases que se 

f i j a s e n s e r í a n l a s mismas que l a s determinadas para 

medir l a f l e x i b i l i d a d . 

A modo de c o n c l u s i ó n , podemos anotar e l 

comentario que Ricardo M a r í n hace a l respecto: "Los 

patrones ' standar' con que comparar l o s rendimientos 

son imprecisos. E l aspecto m á s f á c i l es e l de l a 

productividad o cantidad de respuestas, pero l a 

o r i g i n a l i d a d y l a s c a t e g o r í a s en juego, son problemas 
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donde l a p r e c i s i ó n es mucho menor. En cualquier caso l a 

c o m p a r a c i ó n de los miembros de una p o b l a c i ó n 

determinada entre s í , constituye un acercamiento 

posible". M a r í n , R. (1976). 

La trascendencia de este factor para e l 

comportamiento cre a t i v o queda perfectamente r e f l e j a d a 

en l a siguiente c i t a de Matussek: "Los hombres 

creadores tienen ideas m á s o r i g i n a l e s y ocurrencias m á s 

sorprendentes que los no creadores". Matussek, P. 

(1977). En e f e c t o , las ideas de l a s personas creativas 

sorprenden, son interesantes y poco comunes. Se d i c e , 

en una palabra, que son " o r i g i n a l e s " . 

La o r i g i n a l i d a d es esencial para l a 

c r e a t i v i d a d . Entre otras razones, porque l a sorpresa y 

l a novedad -atributos de l a s ideas o r i g i n a l e s - son una 

m a n i f e s t a c i ó n del poder divergente y é s t e es clave en 

l a c r e a c i ó n . 
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5.5. E L A B O R A C I Ó N . 

Los factores i n t e l e c t u a l e s considerados hasta 

ahora ( f l u i d e z , f l e x i b i l i d a d y o r i g i n a l i d a d ) forman 

parte del modelo que G o t t f r i e d llama ' e s t á t i c o ' . Es un 

modelo que presupone "una s e r i e de c a r a c t e r í s t i c a s 

personales d i s t i n g u i b l e s (cualidades, subconstructos), 

que pertenecen a l á r e a i n t e l e c t u a l " . G o t t f r i e d , H. 

(1979). Otra forma de contemplar l a c r e a t i v i d a d es 

desde un modelo ' d i n á m i c o ' , es d e c i r , "como proceso 

creativo que se d e s a r r o l l a en las regiones del 

consciente e inconsciente". G o t t f r i e d , H. (1979). 

El proceso c r e a t i v o e s t á formado por v a r i a s 

fases que diversos autores (Dewey, R é v é s z , Krech, 

C r u t c h f i e l , Helmholtz, Rossman, P o i n c a r é , Wallas, K r i s , 

S t e i n , entre otros) se han esforzado por c l a r i f i c a r . 

La e l a b o r a c i ó n aparece en una de e l l a s y hace acto de 

presencia en un momento del proceso. 

La c l a s i f i c a c i ó n m á s general d i v i d e e l 

proceso en cuatro fases: 1. Preparatoria (se recoge l a 

i n f o r m a c i ó n ) . 2. De i n c u b a c i ó n ( e l a b o r a c i ó n 

inconsciente). 3. De i n s p i r a c i ó n (surgen l a s 

soluciones). 4. De e l a b o r a c i ó n . 
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La fase de elaborajción "moviliza l a 

d i l i g e n c i a , e l esfuerzo mental y e l enfoque de l a 

fo r m u l a c i ó n exacta del problema". G o t t f r i e d , H. 

(1979). 

E l p s i c o a n a l i s t a K r i s d i f e r e n c i a t r e s fases 

en l a creatividad: i n s p i r a c i ó n , e l a b o r a c i ó n y 

c o m u n i c a c i ó n . S e ñ a l a que l a e l a b o r a c i ó n se c a r a c t e r i z a 

por e l trabajo, l a c o n c e n t r a c i ó n y e l esfuerzo. ( K r i s , 

E. 1953). 

Stein t a m b i é n describe e l proceso c r e a t i v o 

como formado por tres etapas que l a s llama: f o r m a c i ó n 

de h i p ó t e s i s , c o m p r o b a c i ó n de T i i p ó t e s i s , en l a que e s t á 

inmersa l a e l a b o r a c i ó n , "supone determinar s i l a idea 

se puede o no sostener t r a s un cuidadoso e s c r u t i n i o y 

c o m p r o b a c i ó n " . S t e i n , M.I. (1975). 

Cuando una idea surge en un individuo queda 

a b i e r t a l a c u e s t i ó n de s i s e r á o no un resutado 

c r e a t i v o , porque l a idea se puede tornar en perezosa o 

ser potencialmente c r e a t i v a . En l a etapa de 

c o m p r o b a c i ó n de h i p ó t e s i s l a c r e a c i ó n se f o r m a l i z a r á . 

Se puede d i s t i n g u i r un primer momento dentro 

de e s t a etapa en l a cual se hacen intentos para 
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determinar s i l a s ideas pueden ser implementadas; y un 

segundo momento donde l a idea o ideas concebidas se 

materializan. " E l a r t i s t a d e s p u é s de concebir una idea 

para l a pintura, toma l a brocha en su mano y tra b a j a en 

su caballete". S t e i n , M.I. (1975). 

Reichenbach, a l estudiar e l proceso c r e a t i v o , 

diferenció e l "contexto del descubrimiento" del 

"contexto de j u s t i f i c a c i ó n " (este momento de 

justificación s e r í a e l momento del proceso de 

comprobación de h i p ó t e s i s de S t e i n ) , para d i s t i n g u i r 

entre e l camino o v í a del pensamiento para h a l l a r su 

supuesto y su camino de presentarlo a un p ú b l i c o . 

(Reichenbach, H. 1938). 

Con independencia de c l a s i f i c a c i o n e s 

concretas y de descripciones p a r t i c u l a r e s del proceso 

creativo, S t e i n , en su obra "Stimulating c r e a t i v i t y " , 

determina l o que de c o m ú n tienen todas e l l a s . Se va a 

aludir aquí a l o e s p e c í f i c o del proceso que tiene que 

ver con l o que en este momento nos ocupa, l a 

ela b o r a c i ó n . 

D e s p u é s de l a i n s p i r a c i ó n , hay una s e n s a c i ó n 

de conocimiento, una c o m b i n a c i ó n de sentimiento 

afectivo y conocimiento atento; o una s e n s i b i l i d a d 
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estética que señala l a t e r m i n a c i ó n del trabajo. Ese 

sentimiento y conocimiento atento y v i g i l a n t e , s i n duda 

alertan l a presencia de una idea entre muchas que se r á 

seleccionada para una c o m p r o b a c i ó n posterior. En l a 

compr o b a c i ó n , finalmente, uno a c i e r t a sobre lo que 

resulta c r u c i a l para l a t e r m i n a c i ó n del trabajo y es 

entonces cuando estos mismos sentimientos, atenciones o 

respuestas e s t é t i c a s , una vez m á s , juegan un papel 

importante mientras e l individuo creativo l l e g a a l a 

terminación de su trabajo. E l l o s , en efecto, l e dicen, 

le s e ñ a l a n cuando e l trabajo e s t á hecho. 

La e l a b o r a c i ó n , como se puede deducir de todo 

lo dicho hasta ahora, supone pasar de l a co n t e m p l a c i ó n 

de l a idea a su d e s a r r o l l o . No basta con tener 

magníficas ideas, hay que ser capaces de r e a l i z a r l a s . 

Es desde una perspectiva p s i c o d i n á m i c a de l a 

creatividad, desde l a que Matussek se embarca en e l 

tema. Así se expresa este autor, a l pasar a l plano de 

l a c o n c r e c c i ó n a l a e l a b o r a c i ó n : "hemos abandonado ya 

l a r e g i ó n propia del pensamiento creador en sentido 

e s t r i c t o . La cualidad ú l t i m a m e n t e mencionada (capacidad 

e l a b o r a c i ó n ) no se r e f i e r e n i exclusiva ni s i q u i e r a 

predominantemente a l a a p l i c a c i ó n de l a cre a t i v i d a d . 

Pertenece a l ámbito de lo personal. Dicho de otra 
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forma: l a a c t i v i d a d creadora no es sólo e l resultado de 

un determinado modo de pensar. Es t a m b i é n , y s e g ú n l a s 

últimas investigaciones en mayor medida, e x p r e s i ó n de 

l a personalidad". Matussek, P. (1977). 

El individuo c r e a t i v o procede a dar un paso en 

esta fase, hace de l a experiencia privada algo 

palpable. Expresa su experiencia produciendo un trabajo 

manifiesto y p ú b l i c o . Este trabajo s e r í a , s e g ú n 

Matussek, en buena medida e x p r e s i ó n de l a personalidad. 

Las peculiaridades emocionales, nos d i c e , tienen mayor 

importancia que las i n t e l e c t u a l e s . 

Con l a d e f i n i c i ó n de Torrance, " e l a b o r a c i ó n , 

o l a habilidad de dar con l o s d e t a l l e s de una idea y 

ponerlos en p r á c t i c a " . Torrance, E.P. (1977), entramos 

de nuevo en e l estudio conceptual de l a e l a b o r a c i ó n , 

aunque esta vez desde consideraciones m á s operativas. 

La e l a b o r a c i ó n i m p l i c a , tanto d e s a r r o l l a r una 

idea con d e t a l l e s como hacerlos una r e a l i d a d ; es, 

pues, una c a a r a c t e r í s t i c a que se puede diagnosticar 

por medio de t e s t s . 

La e l a b o r a c i ó n l l e g ó a d i s t i n g u i r l a G u i l f o r d 

investigando l a s capacidades implicadas en l a 
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actividad de p l a n i f i c a c i ó n . La h i p ó t e s i s de que e l 

panteamiento supone una aptitud para pensar en los 

d e t a l l e s , hizo que e l interés se centrara en t e s t s 

basados en tareas de p l a n i f i c a c i ó n . 

Los t e s t s de planeamiento corresponden a l a 

"elaboración s e m á n t i c a " , y e s t á n apoyados en 

información que hay que d e s a r r o l l a r y ampliar, 

consiguiendo con e l l o un cuerpo amplio y contenidos 

s i g n i f i c a t i v o s . Son representativos e l t e s t "Plannig 

Elaboration" y e l t e s t "Possible Jobs". 

En e l primero, dadas l a s l í n e a s generales de 

un plan, se pide a l sujeto que exponga l a secuencia 

detallada de pasos que hay que dar para l a e j e c u c i ó n 

de un plan. En e l segundo, "Possible Jobs", se a c e n t ú a 

más e x p l í c i t a m e n t e l a s implicaciones s i g n i f i c a t i v a s . Se 

le da a l examinando un dibujo con s i g n i f i c a d o r e a l y 

éste debe su g e r i r a qué ocupaciones o grupos de 

personas p o d r í a estar representando l a f i g u r a . E l 

sujeto l o que da como respuesta es una i m p l i c a c i ó n . 

Las implicaciones -"Extrapolaciones de 

información en forma de expectativas, predicciones o 

consecuencias conocidas o presuntas" ( G u i l f o r d , J.P. 

0976)- son e l rasgo c a r a c t e r í s t i c o de l a e l a b o r a c i ó n . 
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Siempre -se t r a t e de i n f o r m a c i ó n s e m á n t i c a , 

s i m b ó l i c a o f i g u r a t i v a - l a e l a b o r a c i ó n supone prolongar 

los í t e m s de i n f o r m a c i ó n . E l proceso que a s i s t e a l a 

amp l i a c i ó n es e l resultado de implicaciones. "Una 

unidad de in f o r m a c i ó n conduce a o t r a , como una especie 

de e x t e n s i ó n o complemento suyo". G u i l f o r d , J.P. 

(1976). 

Aunque esta c i t a e s t á sacada de un contexto 

p a r t i c u l a r , pues G u i l f o r d habla de e l a b o r a c i ó n 

r e f e r i d a a las implicaciones s e m á n t i c a s , de todos modos 

puede hacerse extensible a l a e l a b o r a c i ó n en general. 

- La " e l a b o r a c i ó n f i g u r a t i v a " sigue l a l ó g i c a 

s e ñ a l a d a para l as implicaciones y evoluciona en l o s 

mismos t é r m i n o s . Por ejemplo, en e l t e s t "Decorations", 

e l sujeto tiene que r e l l e n a r con motivos decorativos 

los contornos de objetos comunes que se le dan. Un 

primer retoque del dibujo puede sugerir l a orportunidad 

de otros d e t a l l e s , é s t o s d e t a l l e s l a de otros y, a s í 

sucesivamente, a modo de cadena, hasta que e l sujeto d é 

por acabada su obra. 

Lo mismo p o d r í a d e c i r s e de los t e s t s 

''Production of f i g u r a l e f f e c t s " y "Figure production". 
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En ambos, e l sujeto tiene que, a p a r t i r de una o varias 

líneas s e n c i l l a s , dibujar una f i g u r a . En e l primer 

test l a f i g u r a no tiene que ser s i g n i f i c a t i v a , en e l 

segundo s í . 

Otra clase de e l a b o r a c i ó n es l a de 

"implicaciones s i m b ó l i c a s " (DSI). Este f a c t o r tiene un 

bajo reconocimiento en los estudios p s i c o m é t r i c o s de l a 

creatividad. Es un fa c t o r que, pese a su presencia en 

l a Estructura de l a I n t e l i g e n c i a d i s e ñ a d a por G u i l f o r d , 

él mismo admite que " E l f a c t o r DSI es uno de l o s que se 

ha demostrado m á s d é b i l m e n t e entre l a s dimensiones de 

las aptitudes i n t e l e c t u a l e s " . G u i l f o r d , J.P. (1977). 

La e l a b o r a c i ó n es c u e s t i ó n de producir 

implicaciones: un í t e m de i n f o r m a c i ó n l l e g a a implicar 

otro, de forma t a l que se da un proceso concatenado, en 

el cual cada e s l a b ó n f a c i l i t a l a v i s i ó n del s i g u i e n t e . 

Esta es l a forma de c ó m o evolucionan l a s r e a l i z a c i o n e s . 

Pero para detectar l a capacidad de e l a b o r a c i ó n del 

sujeto, no se presta a t e n c i ó n a las implicaciones, n i a 

los tipos de conexiones que e l sujeto pudo sostener en 

l a r e a l i z a c i ó n de su trabajo. E l l a s (implicaciones y 

conexiones) son e l lado oculto del proceso. E l c r i t e r i o 

objetivo l o tenemos observando e l producto, l a obra 

"terminada. 
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E l puntaje en los t e s t s de G u i l f o r d depende 

de l a cantidad de d e t a l l e s que e l sujeto a ñ a d e a lo que 

se le da CProduction of f i g u r a l e f f e c t s y Figure 

production), de l a cualidad de los motivos 

(Decorations), de l a cantidad de d e t a l l e s aportados 

(Planning el a b o r a t i o n ) . 

Una mayor e s p e c i f i c a c i ó n de c ó m o evaluar l a 

capacidad de e l a b o r a c i ó n aparece en e l manual de los 

tests de pensamiento creativo de Torrance, Tiene 

interés entrar en e l l o porque aporta una mayor 

com p r e n s i ó n de l o que es l a e l a b o r a c i ó n . 

Se obtienen puntuaciones de e l a b o r a c i ó n en los 

tres t e s t s de e x p r e s i ó n figurada de l a b a t e r í a y " l a 

nota de e l a b o r a c i ó n e s t á en f u n c i ó n del n ú m e r o de 

deta l l e s adicionales u t i l i z a d o s para d e s a r r o l l a r l a 

respuesta, en más de l o que es necesario para comunicar 

l a idea de base". Torrance, E.P. (1976). 

E l t e s t " F i n i r un des s i n " tiene c i e r t a s 

afinidades con e l test "Figure production" de G u i l f o r d 

e l que hay que completar los trazos que se l e dan 

del mismo t e s t para conseguir un dibujo. Se presentan 

dos versiones d i s t i n t a s en l a primera, l a o p c i ó n a 
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desarrollar es l i b r e ; en l a segunda, se l e i n d i c a a l 

sujeto l a imagen concreta que tiene que reproducir. 

E l t e s t "Les c e r c l e s " u t i l i z a e l mismo í t e m de 

estímulo que G u i l f o r d u t i l i z ó para medir e l f a c t o r 

f l u i d e z (los c í r c u l o s ) , y en él Torrance f a c i l i t a , 

además de l a f l u i d e z , una nota de e l a b o r a c i ó n y o t r a de 

or i g i n a l i d a d . 

La forma de puntuar estos t e s t s y e l de 

"Composer un dessin" es l a misma. Todos aquellos 

detalles que sean extras a l a p r o d u c c i ó n elemental 

s i g n i f i c a t i v a , son un detonante de l a capacidad 

cr e a t i v a . E l n ú m e r o de esos d e t a l l e s da l a nota de l a 

laboriosidad. 

En l a s ins t r u c c i o n e s que se dan a los sujetos 

sobre q ué hacer en cada t e s t , se les estimula 

e x p l í c i t a m e n t e a que sean elaboradores. En e l t e s t 

"Composer un dessin" se i n d i c a que a ñ a d a todos l os 

elementos que quiera para hacer e l dibujo y que 

desarrolle su primera idea con e l f i n de i l u s t r a r lo 

inejor posible una h i s t o r i a . En " F i n i r un dessin" se l e 

dice igualmente que a ñ a d a elementos que d e s a r r o l l e n l a 

idea de partida a f i n de i l u s t r a r una h i s t o r i a l o más 

completa p o s i b l e . Finalmente, en "Les lign e s 
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p a r a l l e l e s " se l e pide que a ñ a d a todos j l o s d e t a l l e s 

que quiera, que haga dibujos lo más completos p o s i b l e s . 

Torrance, en una d e s c r i p c i ó n del t e s t "Les c e r c l e s " , 

comenta que " l a s instrucciones a c e n t ú a n l a necesidad de 

fluidez (...), f l e x i b i l i d a d (...), o r i g i n a l i d a d (...) 

y e l a b o r a c i ó n (añadir los de t a l l e s necesarios para que 

los dibujos se explicaran por sí mismos)". Torrance, 

E.P. (1977). A ñ a d i r y completar son las s e ñ a l e s 

constantes que aparecen en todos los t e s t s para i n s t a r a 

que se d e s a r r o l l e e l fa c t o r de e l a b o r a c i ó n . 

Lo que en estos t e s t s se valora es e l 

esfuerzo del " i r m á s a l l á " , rasgo c a r a c t e r í s t i c o de l a 

persona creadora. 

Ricardo M a r í n refuerza este comentario y dice 

que " l a mente creadora no se contenta con una vaga 

f o r m u l a c i ó n , con una i n t u i c i ó n que pronto abandona. 

(•..). La e l a b o r a c i ó n i m p l i c a , pues, l a exigencia de 

completar e l impulso hasta su acabada r e a l i z a c i ó n " . 

Marín, R. (1980). 

G u i l f o r d , en e l test "Decorations", aprecia 

l a cantidad de d e t a l l e s , como suele ser l a norma (en 

todos l o s t e s t s de Torrance se adopta ese c r i t e r i o ) , 

sino l a c a l i d a d de los d e t a l l e s . La c a l i d a d de l a obra 
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creada es t a m b i é n un anuncio de e l a b o r a c i ó n y l a 

ela b o r a c i ó n conduce a l individuo a un deseo r e i t e r a t i v o 

de perfeccionamiento que se v e r á r e f l e j a d o en su obra, 

o mejor, en l a c a l i d a d de su obra. 

La trascendencia de este f a c t o r para e l 

comportamiento creativo e s t á determinada en tanto que l a 

ma n i f e s t a c i ó n c r e a t i v a , cuando se t r a t a de una 

prod u c c i ó n a r t í s t i c a , conecta directamente con l a 

capacidad del sujeto de proseguir elaboraciones sobre 

l a base de una i n f o r m a c i ó n determinada. Cuando se t r a t a 

de p r o d u c c i ó n r e f e r i d a a campos no a r t í s t i c o s sigue 

siendo igualmente necesaria dicha capacidad: d e s p u é s de 

l a primera i m p r e s i ó n , de concebir una ide a , de tener un 

pensamiento, de dar con una f r a s e , hay que imaginar los 

siguientes pasos y l a capacidad de e l a b o r a c i ó n es 

precisamente eso. 

5.6. A N Á L I S I S Y S Í N T E S I S . 

En este apartado se a n a l i z a r á conjuntamente l a 

hi p ó t e s i s de una apt i t u d para s i n t e t i z a r y una a p t i t u d 

para a n a l i z a r . 
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Estas aptitudes no son negadas por los 

estudiosos de l a c r e a t i v i d a d , pero pocos son los que, 

cuando hablan de las aptitudes c a r a c t e r í s t i c a s de los 

individuos c r e a t i v o s , aluden directamente a e l l a s . 

G u i l f o r d lanza l a hi p ó t e s i s de su e x i s t e n c i a y 

argumenta a su favor e l hecho de que "en gran parte e l 

pensamiento c r e a t i v o exige una o r g a n i z a c i ó n de las 

ideas s e g ú n esquemas m á s amplios, m á s i n t e n s i v o s " . 

Guilford, J.P. (1980). 

Son aptitudes que t o d a v í a no e s t á n l o 

suficientemente a i s l a d a s y determinadas, puesto que, 

por ejemplo, l a a c t i v i d a d propia de l a r e o r g a n i z a c i ó n y 

l a r e d e f i n i c i ó n , f a c t o r que se ve r á a c o n t i n u a c i ó n , es 

posible que comporten a n á l i s i s y s í n t e s i s . Otro 

hipotético f a c t o r , e l de l a complejidad, que t a m b i é n se 

sugiere como necesario para un de s a r r o l l o c r e a t i v o del 

individuo, en cuanto que s i se posee, s e r á m á s 

tolerante a l a a n a r q u í a , t a m b i é n duda G u i l f o r d s i es 

i d e n t i f i c a b l e con e l propio f a c t o r de s í n t e s i s . 

Entre l a s aptitudes diferenciadas en l a 

Estructura de l a I n t e l i g e n c i a , a n á l i s i s y s í n t e s i s no 

aparecen expresamente; pero se presume que en e l campo 

l a p e r c e p c i ó n y de l a c o n c e p t u a l i z a c i ó n pueden tener 
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especial r e l e v a n c i a , en tanto que algunas actividades 

propias de estos factores pueden estar actuando sobre 

las estructuras s i m b ó l i c a s cuando es necesario 

d e s t r u i r l a s para formar o t r a s . 

Analizar es " l a capacidad para desintegrar un 

todo en sus partes, y así descubrir nuevos sentidos y 

relaciones entre los elementos de un conjunto". 

(Guilford y Lowenfeld); y en l a s í n t e s i s "se t r a t a de 

alcanzar elementos varios para formar un todo 

novedoso". M a r í n , R. (1980). 

Para entender l a trascendencia de este f a c t o r 

en e l comportamientcr c r e a t i v o , s ó l o hemos de tener en 

cuenta que es ampliamente compartida l a experiencia de 

tener que a n a l i z a r una i n f o r m a c i ó n que se presenta 

compleja, s i se quiere tener un conocimiento profundo 

de e l l a ; por tanto, urge organizar en ra z ó n de los 

c r i t e r i o s que fueren -a modo de s í n t e s i s - todos l os 

elementos descifrados s i g n i f i c a t i v o s en l a o p e r a c i ó n 

a n t e r i o r , con e l objetivo de hacer comprensible y 

di g e r i b l e e l conjunto de l a i n f o r m a c i ó n . Una capacidad 

^^e i n c l u y a ambas cualidades f a c i l i t a e l juego 

creativo. 
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5.7. REDEFINICION. 

La r e d e f i n i c i ó n es un concepto que surge 

asociado a l a Ge s t a l t . La p s i c o l o g í a de l a Gestalt 

introduce una nueva t e o r í a del aprendizaje. 

"Aprendizaje es e l proceso de i r captando relaciones 

que progresivamente nos conducen a l a c o m p r e n s i ó n de 

estudios". G a r c í a Vega, L. (1974). 

Junto a esta t e o r í a del aprendizaje se 

popularizó un t é r m i n o , ' E i n s i c h t ' o "momento de l a toma 

súbita de conciencia de una r e l a c i ó n , que puede ser de 

dos realidades o l a c a p t a c i ó n de una r e l a c i ó n de 

relaciones". G a r c í a Vega, L. (1974). 

E l ' E i n s i c h t ' es e l primer f a c t o r de l a 

teoría del aprendizaje g e s t á l t i c o . Wolman lo llama 

'perspicacia' y, en este sentido, habla de aprendizaje 

por p e r s p i c a c i a argumentando e l siguiente razonamiento: 

''puesto que e l individuo y su ambiente constituyen un 

oampo p s i c o l ó g i c o , l a perspi c a c i a consiste en l a 

perc e p c i ó n del campo y en su gradual r e e s t r u c t u r a c i ó n " . 

Wolman, B. (1975). 
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Centramos más e l tema revisando l a t e o r í a del 

'pensamiento productivo' que d e r i v ó de l a t e o r í a del 

aprendizaje g e s t á l t i c o . La f i g u r a m á s representativa 

aquí es Wertheimer, quien en 1945 publica l a obra 

'Troductive Thinking". En e l l a a p l i c a los p r i n c i p i o s 

g e s t a l t i s t a s del aprendizaje a l pensamiento productivo. 

Sostiene que e l pensamiento productivo o r e s o l u c i ó n de 

problemas es l a a c t i v i d a d que o c u r r i r á en e l individuo 

cuando se enfrenta con un problema que l e produce 

tensión. 

Kohler e x p l í c i t a lo que debe de entenderse 

realmente por pensamiento productivo, puntualizando que 

la clave e s t á en l a c a p t a c i ó n de r e l a c i o n e s , puesto que 

" l a s o l u c i ó n de un problema parece ser siempre una 

cuestión de darse cuenta de c i e r t a s relaciones nuevas". 

Kohler, W. (1973). Pero dice m á s , e l pensamiento 

productivo exige, a d e m á s , l a conciencia subjetiva de 

relaciones, l a a p r e h e n s i ó n de r e l a c i o n e s basadas en lo 

intrínseco. Tales relaciones se hacen por i n t u i c i ó n 

' E i n s i c h t ' . La i n t u i c i ó n es l a que l l e v a a l a toma 

directa de conciencia de una r e l a c i ó n , que puede ser 

causal 5 determinante, ocasional en cualquier momento y 

de cualquier hecho o acontecimiento por vulgar que sea. 

(Kohler, W. 1973). 
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Kohler hace, pues, una c o n s i d e r a c i ó n amplia 

del pensamiento productivo que va más a l l á de las meras 

relaciones de las cosas. 

Los procesos que aseguran e l pensamiento 

productivo son, según Wertheimer, los que "versan 

acerca de soluciones de c i s i v a s pertenecientes a 

problemas e s t r u c t u r a l e s , y comprenden operaciones 

tales como e l agrupamiento, l a r e o r g a n i z a c i ó n y e l 

descubrimiento de c a r a c t e r í s t i c a s esenciales". Wolman, 

B. (1975). 

Desde esta c o n c e p c i ó n t e ó r i c a , los estudiosos 

de l a Gestalt intuyen l a e x i s t e n c i a de un fa c t o r 

implicado que p o d í a ser l a " r e d e f i n i c i ó n " . 

G u i l f o r d , de acuerdo con e l l o s , dice que l a s 

transformaciones (ocasionadas por r e d e f i n i c i o n e s , 

s u s t i t u c i o n e s , revisiones o modificaciones) "ofrecen 

^na clave importante para l a c o m p r e n s i ó n de ' i n s i g h t s ' 

o i n t u i c i o n e s . Estas ú l t i m a s a menudo se i d e n t i f i c a n 

como cambios repentinos, y los cambios constituyen 

transformaciones". G u i l f o r d , J.P. (1983). 

La a c t i v i d a d c r e a t i v a con frecuencia se vale 

transformaciones. En ef e c t o , una i n f o r m a c i ó n 
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estímulo por t r a n s f o r m a c i ó n se convierte en o t r a 

información d i f e r e n t e , bien por l a p r e s e n t a c i ó n , por l a 

función que cumple o por e l uso que se pueda hacer de 

e l l a . 

Ejemplos de este modo de proceder l o 

observamos en l a s pruebas que G u i l f o r d e l a b o r ó para 

dar cuenta de este factor ( r e d e f i n i c i ó n ) . 

De los t e s t s de r e d e f i n i c i ó n f i g u r a t i v a se 

elige "Hidden Figures" para, con palabras del mismo 

Gu i l f o r d , j u s t i f i c a r por q u é es una prueba de 

"transformaciones f i g u r a t i v a s " . E l t e s t consiste en 

reconocer c u á l e s de cinco figuras s e n c i l l a s dadas*^ a l 

sujeto e s t á n ocultas en una f i g u r a m á s compleja. 

G u i l f o r d , respecto a esta prueba, dice que "se puede 

aceptar una t r a n s f o r m a c i ó n en l a forma de una r e v i s i ó n 

de l a i n t e r p r e t a c i ó n o e l empleo de las l í n e a s . Antes 

de que aparezca l a f i g u r a o l a cara o c u l t a , las l í n e a s 

forman parte de grandes estructuras. D e s p u é s de 

aparecer, la s l í n e a s son los contornos de nuevas 

figuras. Las formas v i e j a s parecen dar paso a las formas 

nuevas". G u i l f o r d , J.P. (1977). 

En los t e s t s de redefinición de t i p o 

Simbólico, l a forma en que sucede l a i n f o r m a c i ó n es. 
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como en e l caso a n t e r i o r , por transformaciones. Los 

los mecanismos que se puedan poner en a c c i ó n son 

mismos, pero esta vez en base a una i n f o r m a c i ó n 

s i m b ó l i c a . 

G u i l f o r d ofrece t a m b i é n t e s t s de 

transformaciones s e m á n t i c a s . La r e d e f i n i c i ó n , en los 

términos g e s t á l t i c o s descritos a l i n i c i o de este 

apartado, se contempla directamente a q u í . 

En "Gestalt t r a n s í o r m a t i o n " se e l i g e , entre 

cinco objetos o partes de objeto que se dan, l o que 

puede s e r v i r a un f i n p r e v i s t o . 

En "Picture G e s t a l t " se debe s e ñ a l a r en una 

fot o g r a f í a qué objetos s i r v e n a determinados f i n e s . 

Ulmann, G. (1972). 

Es c a r a c t e r í s t i c o de los tests de 

re d e f i n i c i ó n en general l a necesidad de extraer una 

o r g a n i z a c i ó n nueva de una v i e j a , de volver a d e f i n i r 

los objetos o partes de objetos. 

En l a d e f i n i c i ó n de Torrance, que vamos a 

reproducir en toda su e x t e n s i ó n , se observa e l conjunto 

de propiedades que explican lo e s p e c í f i c o de l a 
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redefinición que, por l o d e m á s , son propiedades que se 

vienen resaltando desde e l p r i n c i p i o . 

R e d e f i n i c i ó n es " l a habilidad de d e f i n i r de 

nuevo, de reorganizar l o que vemos con nuevos prismas, 

de cambiar l a f u n c i ó n de un objeto conocido, de ver 

algo muy conocido en un contexto nuevo, es l a 

transformación que hace que l a a c t i v i d a d mental sea 

productiva en vez de reproductiva". Torrance, E.P. 

(1977). 

En e l modelo es t á t i c o de G o t t f r i e d , este 

factor t a m b i é n es tenido en cuenta y lo enuncia como 

" l a capacidad de h a l l a r o reestructurar d e f i n i c i o n e s 

novedosas". G o t t f r i e d , H. (1979). 

De modo s i m i l a r enuncia Matussek l a 

red e f i n i c i ó n , c o n s i d e r á n d o l a como l a capacidad de 

establecer nuevas d e f i n i c i o n e s . Sin embargo, lo hace 

desde una ó p t i c a d i s t i n t a , prestando a t e n c i ó n a l a 

psicodinámica que este f a c t o r produce en e l individuo. 

Los individuos c r e a t i v o s " u t i l i z a n los objetos de una 

llanera nueva y son capaces de poner nuevos nombres a las 

experiencias o situaciones antiguas". Matussek, P. 

(1977). 
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El hombre creativo alcanza un conocimiento 

auténtico de las cosas, las comprende y, por eso, es 

capaz de darles adjetivos adecuados; e l l o le l l e v a a 

abrirse a un nuevo mundo que le conduce hacia un 

conocimiento mejor. Este conocimiento superior 

p o s i b i l i t a l a entrada en l a amplitud i n f i n i t a de l a 

propia intimidad. 

Camina por d i s t i n t o camino e l hombre que se 

concibe a sí mismo y a su medio ambiente con l a s 

categorías ya conocidas y siempre repetidas; este 

hombre no t e n d r á l a oportunidad de conocer muchas cosas 

de su vida y de su mundo, ya que no son realmente 

comprendidas por é l . 

La trascendencia de este f a c t o r en e l 

comportamiento creativo se puede deducir, s i tenemos 

en cuenta que muchos inventos son e l resultado de 

transformar algo en otra cosa. Inventar requiere una 

habilidad especial - l a tienen l a s personas c r e a t i v a s -

Q̂ e capacita para saber cambiar de costumbre, e incluso 

fomper o d e s t r u i r para de ahí conseguir algo nuevo y 

para sabler ver las cosas con un destino d i s t i n t o del que 

normalmente cumplen. Aduce Ricardo M a r í n que "es como 

"Conceder nuevos papeles, nuevos r o l e s , y cambiar e l 

sentido, de cuanto nos rodea. Cuando nos f a l l a algo no 
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hay más remedio que u t i l i z a r cosas d i f e r e n t e s , en las 

que descubrimos funciones v i c a r i a s que en condiciones 

normales nunca h u b i é s e m o s desvelado". M a r í n , R. (1980). 

Las condiciones no normales, esto es, l a 

aptitud extraordinaria de l a persona creadora, es l a 

que le va a permitir ver los s i g n i f i c a d o s ocultos en 

manifestaciones que los demás dan por sentado, 

descubrir nuevos usos para objetos f a m i l i a r e s y 

v i s u a l i z a r conexiones nuevas entre objetos que parecen 

no guardar niguna r e l a c i ó n con otros. 

5.8. E V A L U A C I Ó N . 

En ú l t i m o lugar, en l a l i s t a de aptitudes 

señaladas por los estudiosos de l a c r e a t i v i d a d , aparece 

la e v a l u a c i ó n . 

G u i l f o r d , auque piensa que las aptitudes de 

eva l u a c i ó n son importantes en e l pensamiento cre a t i v o y 

en l a s o l u c i ó n de problemas, no tiene m á s remedio que 

aceptar las d i f i c u l t a d e s que se presentan a l a hora de 

demostrar su e x i s t e n c i a . A pesar de e l l o , y aunque 
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algunos t e s t s han sido base firme para determinar que, 

este f a c t o r e s t á en juego, s i n embargo, se puede 

considerar un fa c t o r dudoso, en e l sentido de que 

todavía no se sabe q u é atención hay que p r e s t a r l e . 

G u i l f o r d , en su obra "La naturaleza de l a 

i n t e l i g e n c i a humana", i n i c i a e l c a p í t u l o de las 

"Aptitudes Evaluativas" diciendo que l a e v a l u a c i ó n es 

uno de los aspectos descuidados de l a i n t e l i g e n c i a . Los 

primeros estudios p r ó x i m o s a l a idea que este f a c t o r 

alberga g i r a r o n en torno a l o que en un momento 

llamaron f a c t o r de " j u i c i o " y que m á s tarde se convino 

denominarlo con e l té r m i n o " e v a l u a c i ó n " . 

La e v a l u a c i ó n l a define G u i l f o r d "como un 

proceso para comparar un producto de i n f o r m a c i ó n con 

la i n f o r m a c i ó n conocida s e g ú n c r i t e r i o s l ó g i c o s , para 

establecer una d e c i s i ó n r e l a t i v a a l a s a t i s f a c c i ó n del 

c r i t e r i o " . G u i l f o r d , J.P. (1977). Los c r i t e r i o s l ó g i c o s 

son l o s de identidad y con s i s t e n c i a o coherencia 

lógica. 

De l a matriz de los factores de E v a l u a c i ó n que 

confluyen con los Contenidos y l o s Productos, sólo l a s 

combinaciones EMR, EMS y EMT, est á n relacionadas con l a 

Creatividad. L o s tres f a c t o r e s , como puede observarse. 
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tienen contenido de t i p o s e m á n t i c o (M) y adquieren l a 

forma de r e l a c i o n e s , sistemas o transferencias. Los 

tests más s i g n i f i c a t i v o s que miden estos factores son: 

Para EMR -Logical Evaluation- "Logical 

Reasoning", "False Premises D-1" y "Inference Test". 

Para EMS -Experiential Evaluation- "Unusual 

Details" y " S o c i a l S i t u a t i o n s " . 

Para EMT -Judgment- " P r a c t i c a l Judgment" y 

"Practical Estimations". ( G u i l f o r d , J.P. 1964). 

Todos estos tests tienen como cometido hacer 

evaluaciones, cada uno de una manera. Las evaluaciones 

son las que van a dar paso y h a r á n que afloren unas 

ideas y no o t r a s , en base a los c r i t e r i o s ya s e ñ a l a d o s 

de identidad y coherencia l ó g i c a . 

Con f r e c u e n c i a , en los j u i c i o s involucrados 

en las aptitudes evaluativas, los c r i t e r i o s son de 

semejanza y de pertenencia a una c l a s e . 

Desde a l g ú n c r i t e r i o (fuere e l que f u e r e ) , los 

jetos e l i g e n l a s respuestas consideradas c o r r e c t a s , 

habiendo lugar para las preferencias personales sino 
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para l a a d e c u a c i ó n a l c r i t e r i o ; por tanto, cualquier 

persona competente ante l a misma c u e s t i ó n presentada 

dará l a misma respuesta. Lo que impera en l a e l e c c i ó n 

es, pues, l a l ó g i c a , y esto se puede afirmar en l a 

medida en que haya un consenso. 

La o p e r a c i ó n de e v a l u a c i ó n se basa en l a 

comparación y apareamiento. Recibidas l as 

instrucciones, l a c o m p a r a c i ó n se establece unas veces 

entre dos o m á s productos dados de l a misma cla s e y 

otras con a l g ú n objetivo o meta. A raíz de las 

comparaciones se detectan los elementos m á s y menos 

discrepantes; l a e l e c c i ó n de l a menor discrepancia 

conduce a l mejor par. Juega un papel importante en este 

factor de e v a l u a c i ó n l a s e n s i b i l i d a d del sujeto para 

l a incongruencia. 

La e v a l u a c i ó n a c t ú a como f i l t r o de las mejores 

ideas. Así lo subraya Sikora. Este autor opina que "en 

el proceso c r e a t i v o de s o l u c i ó n de problemas l a fase 

valorativa es imprescindible (y) para e l d e s a r r o l l o 

creador de ideas en general, d e s e m p e ñ a un papel 

decisivo". S i k o r a , J . (1979). 

Una ú l t i m a r e f e r e n c i a y comentario tomados de 

a obra "Stimulating C r e a t i v i t y " , van a s e r v i r para 
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que pongamos en r e l a c i ó n este factor con e l proceso 

creativo, -concretamente con l a fase que Stein llama 

'••hypothesis t e s t i n g " ; fase ya mencionada cuando 

tratamos l a e l a b o r a c i ó n . 

La c o m p r o b a c i ó n de h i p ó t e s i s "supone s i l a 

idea se puede o no sostener tras un cuidadoso 

escrutinio y c o m p r o b a c i ó n " . S t e i n , M.J. (1975). Lo 

característico de esta etapa, llamada t a m b i é n de 

justificación, son los intentos para determinar s i las 

ideas que v a r í a n en e l grado de t e n t a t i v a pueden ser 

implementadas y s i chequean l a r e a l i d a d . 
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6. PROPUESTAS PARA LA E V A L U A C I Ó N DE LA ACTIVIDAD EN EL 

AULA. t'iOOl ' O ^ - -3c - i-í̂  (; " 

6.1. Elenco de cuestiones sobre aspectos relevantes en 

l a a c t i v i d a d c r e a t i v a . 

Vistos los_ f a c t o t ^ s a n i v e l conceptual y 

teórico, pasamos a contemplarlos desde nuestro o b j e t i v o 

concreto de i n v e s t i g a c i ó n . 

Antes de i n d i c a r l os " í t e m s " de l a b a t e r í a 

íep. 6.2), que forman parte del testeo de l a a c t i v i d a d 

realizada con o s i n ordenador -en orden a c a l i f i c a r l a 

de m á s o menos c r e a t i v a - , relacionamos una s e r i e de 

preguntas (elenco de cuestiones) que l a l i t e r a t u r a a l 

uso sugiere. E l ob j e t i v o que se persigue con este 

listado de preguntas es de presentar con c a r á c t e r 

general e l "status q u a e s t i o n i s " del problema y de 

s e n s i b i l i z a r y aproximar a l a c o m p r e n s i ó n d e l 

instrumento evaluativo que se propone (ep. 6.2). 

Los enunciados materiales de l a s preguntas 

sstán hechos desde t r e s c r i t e r i o s : -
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12) Adoptando una forma i n t e r r o g a t i v a . 

22) Dispuestos de forma que siempre se l e s pueda respon

der valorativamente, y 

3Q) Que l a pregunta suceda coherentemente a l a r e f l e x i ó n 

sobre cualquier a c t i v i d a d . 

Igualmente, l a v a l o r a c i ó n funcional de l a s 

preguntas debe hacerse teniendo en cuenta dos 

consideraciones: 

Las preguntas interrogan, a veces 

directamente por l a presencia de un f a c t o r o de v a r i o s 

factores y, con f r e c u e n c i a , confluyen en cuestionar l a 

misma idea de forma d i s t i n t a . 

Las cuestiones (preguntas) hay que 

situarlas en l o s ambientes de aprendizaje, reflexionando 

sobre l a a c t i v i d a d o, m á s bien, sobre l a s actividades 

concretas que en e l l o s se d e s a r r o l l a n . 

Con e l l i s t a d o de preguntas que a 

continuación relacionamos, l o ú n i c o que se pretende es 

mostrar una s e r i e de aspectos que deben c a r a c t e r i z a r 

una a c t u a c i ó n que se pretenda c r e a t i v a . Desde es t a 

perspectiva, no procede unas r e f e r e n c i a s b i b l i o g r á f i c a s 
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puntuales. Sí se adjunta una b i b l i o g r a f í a de base 

consultada a l respecto. 

He a q u í , pues, e l elenco de cuestiones 

relativas a l a s aptitudes que intervienen en l a 

creatividad. 

Sensibilidad para ver l o s problemas. 

. ¿La i n t e r r o g a c i ó n tiene su espacio? 

. ¿Hace posible i n t u i r d i f i c u l t a d e s , problemas, l a 
gunas? 

. ¿S u s c i t a c u r i o s i d a d y deseo de saber ante l o que 
sorprende, l o inacabado, l a c o n f u s i ó n , l a comple
ji d a d , l a f a l t a de a r m o n í a , l a d e s o r g a n i z a c i ó n ? 

. ¿ C r e a situaciones ambiguas y de incertidumbre? 

. ¿Aviva l a p r e v i s i ó n y l a e x p e c t a c i ó n ? 

. ¿Exige plantearse para q u é s i r v e ? ( f i n ) . 

. ¿Hace concebir tareas de s e l e c c i ó n de problemas y 
efectos inesperados? 

• ¿Da l a o c a s i ó n de preguntar, experimentar, explorar y 
probar ideas? 

• ¿Permite d e s a r r o l l a r e l proceso de i n t u i r v a c í o s o 
elementos necesarios que f a l t a n , de formar ideas o 
h i p ó t e s i s y de comunicar l o s resultados, posiblemente 
para modificar y someter a prueba las h i p ó t e s i s ? 

• ¿Es provocativa e i n c i t a n t e ? 

• ¿No deja i n d i f e r e n t e a l s u j e t o , sino que d e s p i e r t a en 
él c i e r t a c u r i o s i d a d e inquietud por l a a c t i v i d a d ? 

• ¿Es sorprendente, escapa a l a s expectativas de l o s 
planteamientos c o r r i e n t e s ? 
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. ¿Insta a l a s i m p l i f i c a c i ó n de l a estructura o d i a g n ó s 
t i c o de una d i f i c u l t a d por medio de una s í n t e s i s de l a 
información conocida, formando nuevas combinaciones o 
identificando f a l l o s ? 

. ¿Requiere interpretar para dar sentido a l o que parece 
incompleto, discordante, c o n t r a d i c t o r i o , confuso o me
nos patente? 

. ¿Tratan de dar e x p l i c a c i ó n a l o s acontecimientos de l a 
vida s o c i a l en sus d i s t i n t o s aspectos: f a m i l i a r , esco
l a r , de b a r r i o , municipal, nacional o internacional? 

. ¿Estimula a plantear problemas?, ¿ i m p l i c a l a necesidad 
de delimitar los problemas con d e c i s i ó n o s u b d i v i d i r -
los? 

. ¿ F a c i l i t a un aprendizaje autoinducido, a c t i v o , que 
permita encontrar problemas, experimentar y plantear 
hipótesis? 

. ¿Ayuda a d i s t i n g u i r problemas y p e r c i b i r relaciones? 

. ¿Le obliga a darse cuenta de l a s lagunas o d e f i c i e n 
cias de su i n f o r m a c i ó n , e s t i m u l á n d o l e así a buscar da
tos complementarios, precisamente porque se da cuenta 
de l a necesidad de m á s i n f o r m a c i ó n ? 

. ¿ E s t i m u l a a contemplar hechos, procesos, acontecimien
tos, personas, i n s t i t u c i o n e s , ideas, e t c . , desde una 
nueva perspectiva, para cou^renderlas así mejor? 

• ¿Suscita inquietudes de aprendizaje, haciendo captar l a 
existencia de lagunas, discontinuidades, discrepancias, 
f a l l o s , d i s a r m o n í a s , ausencias de datos, etc.? 

Fluidez. 

• ¿El riesgo de equivocarse es muy escaso? 

• ¿Ayuda a d i s t i n g u i r problemas y a p e r c i b i r relaciones? 

• ¿ S o l i c i t a l a l i b r e y r i c a a s o c i a c i ó n de ideas e i m á g e 
nes? 

• ¿Se recurre a l a i m a g i n a c i ó n , a l a l i b r e a s o c i a c i ó n , 
al sentimiento, a l inconsciente y a l a memoria? 
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. Exige plantearse ¿ c o n q u é se relaciona? 

. ¿Se puede pr e s c i n d i r de datos e s p e c í f i c o s de meaoria? 

. ¿Requiere e l establecimiento de m ú l t i p l e s conexiones 
y ana l o g í a s con otros asuntos a f i n e s , de impresiones 
borrosas del recuerdo? 

. ¿Se desea cantidad? 

¿Entra en e l terreno de l o a n a l ó g i c o ? , ¿ p e r m i t e con
v e r t i r l o f a m i l i a r en e x t r a ñ o y l o e x t r a ñ o en fami
l i a r ? 

. ¿Rompe con l a s Inhibiciones que l l e v a consigo e l temor 
a equivocarse? 

. ¿ F o m e n t a e l hacer recordar y asociar libremente? 

. ¿ D e s e n c a d e n a una p l u r a l i d a d o variedad de respuestas? 

. ¿ E s una a c t i v i d a d a b i e r t a , de respuestas m ú l t i p l e s , 
personales, y que hagan pensar? 

. ¿Su e l e provocar respuestas elaboradas, complejas, 
ideas abstractas, procesos de d e s a r r o l l o , c a t e g o r í a s 
de intencionalidad y causalidad? 

. ¿ D e s a r r o l l a l a c r e a t i v i d a d , l a l i b r e e x p r e s i ó n , l a 
f l u e n c i a , l a apertura, y l a f l e x i b i l i d a d mental? 

F l e x i b i l i d a d . 

• ¿Tiene variedad de respuestas (muchas) aceptables y 
v á l i d a s ? 

• ¿ D e s e n c a d e n a de inmediato variedad de ideas, i m á g e n e s , 
sentimientos y reacciones? 

• ¿ P r o v o c a una a c t i v i d a d creadora de l a a^nte? 

• ¿Se puede abordar desde d i s t i n t o s puntos de v i s t a ? 

• ¿El a n á l i s i s desde m ú l t i p l e s puntos de v i s t a es f a c 
t i b l e ? 

• ¿ P r o m u e v e l a f l e x i b i l i d a d i n t e l e c t u a l , permitiendo 
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cambiar sus posiciones de o b s e r v a c i ó n , v a r i a r e l acce
so a los problemas y no seguir en una s o l a l i n e a ? 

. ¿ E s t a b l e c e conexiones entre l o s nuevos conceptos y l o s 
ya adquiridos anteriorii»nte? 

. ¿ F a v o r e c e l a a n t i c i p a c i ó n de consecuencias m ú l t i p l e s , 
personales, y que hagan pensar? 

, ¿ D e s e n c a d e n a una p l u r a l i d a d o variedad de respuestas? 

. ¿Es una a c t i v i d a d a b i e r t a , de respuestas m ú l t i p l e s , 
personales, y que ha^an pensar? 

. ¿ D e s a r r r o l l á l a c r e a t i v i d a d , l a l i b r e e x p r e s i ó n , l a 
f l u e n c i a , l a apertura, y l a f l e x i b i l i d a d a » n t a l ? 

. ¿Favorece a l descubrimiento de soluciones e f i c i e n t e s e 
inusuales, variadas e innovadoras? 

Originalidad. 

. ¿Se aparta de l o s modos, procedimientos, m é t o d o s , f o r -
aas y contenidos conceptuales preestablecidos? 

. ¿Hace pensar independientemente? 

• ¿Carece de una p r á c t i c a predeterminada?, ¿ e s t i m u l a 
provocando l a o r i g i n a l i d a d del pensamiento? 

• ¿I n c i t a a l a inventiva mediante l a p r o p o s i c i ó n de usos 
diferentes de los materiales de l a v i d a d i a r i a o de r e 
cursos que su i m a g i n a c i ó n l e proporcione para hacer 
frente a l a s funciones c o t i d i a n a s ? 

• ¿ R e q u i e r e un trabado o r i g i n a l ? 

- ¿ E s t i m u l a l a p r o d u c c i ó n personal e s p o n t á n e a , partiendo 
de l o s i n t e r e s e s del sujeto? 

• ¿ E n v u e l v e l a p o s i b i l i d a d de dar e x p r e s i ó n personal a 
toda c l a s e de experiencias? 

• ¿Es bienvenida l a l i g e r e z a y extravagancia en e l 
pensar? 

• ¿ P r e t e n d e una i m p l i c a c i ó n personal en algo s i g n i f i c a t i 
vo? -
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. ¿Insta a una re o r g a n i z a c i ó n o nueva c o n c e p t u a l i z a c i ó n ? 

. ¿Permite imaginar nuevas soluciones? 

. ¿Exige relaciones buscando semejanzas remotas? 

. ¿Hace a p l i c a r recursos y conceptos de una manera i n s ó 
l i t a ? 

. ¿ A r r a n c a de situaciones h i p o t é t i c a s e incluso contra
d i c t o r i a s para construir un mundo i r r e a l d i s t i n t o a l 
mundo en que se desenvuelve, desarrollando de este modo 
su i m a g i n a c i ó n ? 

. ¿ R e q u i e r e e l a b o r a c i ó n y divergencia, planteando nuevas 
a l t e r n a t i v a s , nuevas p o s i b i l i d a d e s , etc.? 

. ¿Es una a c t i v i d a d a b i e r t a de respuestas m ú l t i p l e s , 
personales, y que hagan pensar? 

. ¿F a v o r e c e e l descubrimiento de soluciones e f i c i e n t e s e 
inusuales, variadas e innovadoras? 

. ¿Busca d e s a r r o l l a r e l pensamiento independiente, l a ve
rifica c i ó n de sus ideas y su c o m u n i c a c i ó n con l o s 
demás? 

. ¿Exige l a r e e s t r u c t u r a c i ó n de l o conocido de un modo 
nuevo? 

Elaboración. 

¿ G e n e r a un pensamiento en forma constructiva? (Procedi
mientos mejores, efectos más b e l l o s ) . 

¿ R e q u i e r e e l a b o r a c i ó n y divergencia, planteando nuevas 
a l t e r n a t i v a s , nuevas posibilidades etc.? 

¿Suele provocar respuestas elaboradas, complejas, ideas 
abstractas, procesos de d e s a r r o l l o , c a t e g o r í a s de inten
cionalidad y causalidad? 

¿Se piuede expresar de manera que pase a ser de recono
cimiento p ú b l i c o ? 

¿ P e r m i t e imaginar los p e q u e ñ o s pasos que han de darse 
para v e r i f i c a r un plan propuesto? 
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. ¿ I m p l i c a d e s a r r o l l a r una idea con d e t a l l e s ? 

. ¿ T r a s c i e n d e a un producto palpable, manifiesto? 

. ¿ R e f u e r z a l o bien acabado, l a obra completa que expresa 
por e l l a misma ri q u e z a , perfeccionamiento? 

. ¿Se buscan l a s combinaciones y e l perfeccionamiento? 

S i s t e s i s - A n á l i s i s . 

. ¿ P e r m i t e , a p a r t i r de l o s hechos, alcanzar l a s leyes y 
t e o r í a s generales que l o s explican? 

. ¿ L L e v a consigo l a t a r e a de resumir, s i n t e t i z a r , 
buscar l o esencial? 

. ¿ R e q u i e r e s í n t e s i s de elementos diversos y aparente
mente ir r e l e v a n t e s ? 

. ¿ E s t i m u l a n l a capacidad de a n á l i s i s y s í n t e s i s , 
desarrollando en los alumnos l a s capacidades de l l e g a r 
a l a p a r t i c u l a r i z a c i ó n desde l o s enunciados generales 
y subir hasta l o s p r i n c i p i o s , partiendo de l a i n d i v i 
dualidad de los hechos concretos? 

R e d e f i n i c i ó n . 

. ¿ E x i g e l a r e e s t r u c t u r a c i ó n de l o conocido de un modo 
nuevo? 

• ¿Pide organizar para dar nueva c o n f i g u r a c i ó n a un ma
t e r i a l dado? 

• ¿ I n s t a a l a r e o r g a n i z a c i ó n o nueva c o n c e p t u a l i z a c i ó n ? 

• ¿Hace posible l a s transformaciones? 

• ¿ A n i m a a encontrar nuevas aplicaciones para objetos 
conocidos? 

' ¿ I n s t a a l a s i m p l i f i c a c i ó n de l a e s t r u c t u r a o 
d i a g n ó s t i c o de una d i f i c u l t a d por medio de una 
s í n t e s i s de l a i n f o r m a c i ó n conocida, fornsindo nuevas 
Pombinaclones o i d e n t i f i c a n d o f a l l o s ? 



350 

. ¿ R e q u i e r e i n t e r p r e t a r para dar sentido a l o que pare
ce incon^leto, discordante, c o n t r a d i c t o r i o , confuso o 
menos patente? 

Ev a l u a c i ó n . 

. ¿ P r e c i s a v e r i f i c a c i ó n y r e v i s i ó n de p r o n ó s t i c o s ? 

. ¿ D a l a p o s i b i l i d a d de juzgar, evaluar, contrastar y 
conprolmr? 

. ¿ L a e v a l u a c i ó n s e l e c t i v a y l a o r d e n a c i ó n de l o m á s 
va l i o s o , s e p a r á n d o l o de l o menos v a l i o s o , tiene su 
lugar? 

. ¿ A y u d a a pensar en foraa c r í t i c a , v a l o r a r , evaluar, 
juzgar, tomar decisiones, con^arar y contrastar? 

. ¿Hace posible probar una y o t r a vez h i p ó t e s i s formu
ladas? 

. ¿ C r e a l a necesidad de evaluar l o s nuevos conocimien
tos a p a r t i r de los ya asimilados? 

. ¿ P e r m i t e poner en duda? 

. ¿ B u s c a d e s a r r o l l a r e l pensamiento independiente, l a 
v e r i f i c a c i ó n de sus ideas y su c o m u n i c a c i ó n a l o s 
de m á s ? 

. ¿ S u s c i t a n l a cur i o s i d a d e inducen a l a b ú s q u e d a de 
in f o r m a c i ó n que d é c o n s i s t e n c i a a l a s aseveraciones 
o las prive en un c r é d i t o que no l e s corresponden? 

• ¿ P e r m i t e l a e x p e r i m e n t a c i ó n y l a v e r i f i c a c i ó n ? 

• ¿ P e r m i t e d e s a r r o l l a r e l proceso de i n t u i r v a c í o s o 
elea^ntos necesarios que f a l t a n , de formar ideas o 
h i p ó t e s i s , y de comunicar l o s resul t a d o s , p o s i 
blemente para modificar y someter de nuevo a prueba 
la s h i p ó t e s i s ? 1 

• ¿ R e q u i e r e preguntar, experimentar, explorar y probar 
ideas? 
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Todas estas preguntas apuntan -como declamos 

anteriormente- a conocer l a presencia de aspectos que 

están inmersos en la s d i s t i n t a s aptitudes. No e s , en 

efecto, una r e l a c i ó n exhaustiva. Sí pretende, en 

cambio, s e r l o l a b a t e r í a formada por l a s cuestiones 

específicas que se s e ñ a l a r á n m á s adelante. 

6.2. B a t e r í a para l a e v a l u a c i ó n de l a s aptitudes 

c r e a t i v a s . 

E l a r t í c u l o "Estructura de r e f e r e n c i a para e l 

comportamiento c r e a t i v o en e l a r t e " de G u i l f o r d nos 

s i r v e , en parte, de g u i ó n para l a e x p o s i c i ó n marco de 

los c r i t e r i o s que han regido en l a e l a b o r a c i ó n de l a 

batería. 

G u i l f o r d hace c i e r t a s disertaciones sobre l a 

teoría c i e n t í f i c a que podemos tr a s l a d a r a nuestro 

terreno. Su discurso se mueve en explicaciones que 

aconsejan hacer uso de estructuras de r e f e r e n c i a . 

"••.Todo investigador s e r i o , sea que se dedique a l a s 

ciencias b á s i c a s o _ a l a t e c n o l o g í a , e n c o n t r a r í a una 



352 

gran ayuda en una buena e s t r u c t u r a de r e f e r e n c i a " . 

G u i l f o r d , J.P. (1976). 

La estructura de r e f e r e n c i a o modelo que 

orienta esta i n v e s t i g ^ i ó n es e l m o r f o l ó g i c o . S u r g i ó en 

l a d é c a d a de l o s cincuenta, C O B X > resultado de l o s 

esfuerzos llevados a cabo para a n a l i z a r l a s aptitudes 

que c oo^nen o integran l a i n t e l i g e n c i a y es conocido 

coa» 'TEstrtictura d e l I n t e l e c t a " . 

Nuestro p r o p ó s i t o a c t u a l es elaborar una 

serie de cuestiones que sean e f e c t i v a s para nuestro 

objetivo: d i s c e r n i r e l grado de c r e a t i v i d a d de c u a l q u i e r 

a c t i v i d a d . La base para determinar q u é cuestiones son 

las s i g n i f i c a t i v a s l a tendremos en ese modelo. 

La b a t e r í a , o conjunto de cuestiones b á s i c a s 

que se formulan, se puede considerar o t r a e s t r u c t u r a de 

r e f e r e n c i a que, a su vez, s e r v i r á de r e f e r e n c i a , v a lga 

l a redundancia, para dar respuesta del grado de 

c r e a t i v i d a d de l a s actividades que se estudien. 

G u i l f o r d dice que "una buena e s t r u c t u r a 

r e f e r e n c i a l , para que pueda ser de u t i l i d a d a l o s 

efectos que a un investigador l e i n t e r e s a , ha de 

reunir t r e s condiciones fundamentales: ha de ser una" 
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estructura coní>rensiva, s i s t e m á t i c a y b á s i c a " . 

Guilford, J.P. <1976). 

Tomaremos nota de e l l o . E l marco-estructura 

será de dimensiones r e s t r i n g i d a s pero s u f i c i e n t e s para 

que todos los factores sean v i s t o s satisfactoriamente y 

para que otros f e n ó m e n o s , t a m b i é n s i g n i f i c a t i v o s , 

puedan ser considerados en é l . " E l conservar una v i s i ó n 

más amplia que l a del e s t r i c t o campo de i n v e s t i g a c i ó n 

en que se trabada es imprescindible para poder 

garantizar que un elemento, t a l vez no c r u c i a l , pero s í 

importante, no va a ser inadvertido" G u i l f o r d , J.P. 

(1976). Se s i s t e m a t i z a r á l a p r e s e n t a c i ó n de l a s 

cuestiones y los c r i t e r i o s por los que se r e g i r á su 

formulación s e r á n f i j o s . Se fundamenta e n ^ í r i c a m e n t e y 

el apoyo c i e n t í f i c o l o da b á s i c a m e n t e e l modelo de l a 

Estructura de l a I n t e l i g e n c i a , como ya se ha dicho. 

Finalnente, es un modelo de especial r e l e v a n c i a para 

nuestro p r o p ó s i t o , pues determina l a s dimensiones 

fundamentales de l a c r e a t i v i d a d . No es un modelo, s i n 

embargo, que explique satisfactoriamente todo elemento 

interviniente en l a c r e a t i v i d a d . Por tanto, se i r á m á s 

allá para conseguir un c a i ^ de miras m á s amplio. 

Un modelo que q u i z á tenga algo que 

aportarnos, sobre todo a n i v e l m e t o d o l ó g i c o , es e l 
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modelo t a x o n ó m i c o de Bloom. Bloom y un grupo de 

profesionales de l a e d u c a c i ó n en^rendieron l a t a r e a de 

" l a T a x o n o m í a de los objetivos de l a e d u c a c i ó n " , con l a 

idea de ofrecer una c l a s i f i c a c i ó n de l a s metas d e l 

sistema educativo. 

Ricardo M a r í n r a t i f i c a l o dicho cuando 

escribe; " h a b r í a que elaborar algo s i m i l a r a l a famosa 

taxonomía de Bloom, pero r e f e r i d a a l a s ac t i v i d a d e s 

Innovadoras, para que s i r v i e r a de marco conceptual e 

insp i r a r a los momentos claves de una p r o g r a m a c i ó n 

escolar donde e l aprendizaje de l a c r e a t i v i d a d 

estuviese contemplado e x p l í c i t a m e n t e " . hfatrín R. 

(1980). 

Nuestra en^resa puede tener su p a r a l e l o con 

la " T a x o n o m í a de los o b j e t i v o s de l a e d u c a c i ó n " cuando 

ésta es tomada como " T é c n i c a para l a a d q u i s i c i ó n de una 

«lefinición y c l a s i f i c a c i ó n m á s c l a r a s de t é r m i n o s t a n 

imprecisos como * pensamiento*, * s o l u c i ó n de problemas*". 

Bloom, B.S. (1979). En nuestro caso, *'la c r e a t i v i d a d " . 

i 

Se t r a t a de elaborar un instrumento, en l o 

a nosotros concierne, que detecte l a c r e a t i v i d a d 

cuéíjdo t r á b a ^ ^ m o ^ ^ G o r t ^ ^ ^ / ^ ^ La b a t e r í a , puesj 
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estará formada por todas aquellas preguntas necesarias 

para e l l o . 

E l instrumento puede cumplir una doble 

funcionalidad. Una, l a que se viene s e ñ a l a n d o y o t r a , 

que s i r v a de o r i e n t a c i ó n y gula para f i j a r l a s metas a 

conseguir con e l uso del ordenador -cuando se quiere 

hacer un uso de é l c r e a t i v o - y en l a e d u c a c i ó n en 

general. Es, en un sentido má.s a b s t r a c t o , un 

instrumento que puede ayudar a marcar metas educativas 

creativas partiendo de l a p o s i b i l i d a d de l a 

transferencia d el instrumento de un á m b i t o a o t r o . 

E l esquema b á s i c o de l a s aptitudes nos l o 

proporcionará G u i l f o r d , aunque otras aportaciones 

también s e r á n tenidas en cuenta con e l a f á n de l o g r a r 

una l i s t a l o m á s exhaustiva p o s i b l e . 

Todas l a s preguntas r e q u e r i r á n una v a l o r a c i ó n 

<le l a a c t i v i d a d dentro de l a escala 0-1-2 adjunta a cada 

cuestión. Se ha optado por una es c a l a para e v i t a r l a 

incertidumbre que supone e l tener que e l e g i r entre l a s 

alternativas **Si" o "No", m á x i m e buando l a s preguntas 

requieren, m á s b i e n , una respuesta que se extiende a l o 

largo de un continuo. Tener que optar por una respuesta 

d i c q t ó m i c a , s e r l a f o r z a r l a e l e c c i ó n h a c i a una de l a s 
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dos posiciones l í m i t e s . En c l a r a s i t u a c i ó n de duda, 

esto puede i n d u c i r , cuando no se recurre a o t r a s 

consideraciones, a una e l e c c i ó n g r a t u i t a . La 

consecuencia que se puede derivar de e l l o es elocuente: 

las conclusiones a s í obtenidas no p o d r í a n ser objeto de 

t o t a l c o n s i d e r a c i ó n . Este t i p o de preguntas que s ó l o 

dan o p c i ó n a dos respuestas, l a a f i r m a t i v a y l a 

negativa -en l a l i t e r a t u r a r e l a t i v a a l a s t é c n i c a s de 

investigación s o c i a l - , son llamadas preguntas cerradas. 

"Las preguntas cerradas son apropiadas cuando 

se t r a t a de preguntas muy precisas sobre cuestiones de 

hecho, o cuando s ó l o i n t e r e s e a l o s f i n e s de l a 

investigación conocer e l sí o e l no, s i n m á s 

es p e c i f i c a c i ó n " . S i e r r a , B. (1979). Para los f i n e s de 

nuestra I n v e s t i g a c i ó n , s í i n t e r e s a hacer una v a l o r a c i ó n 

Jtós f i n a . A e l l o contribuyen l a s preguntas d e l t i p o 

propuesto, las preguntas e s c a l a r e s . 

Para l a f o r m u l a c i ó n de l a s preguntas se han 

seguido algunas reglas fundadas en e l sentido c o m ú n . En 

este sentido van a e j e r c e r un valor i n d i c a t i v o l a s 

siguientes reglas o declaraciones: 

Se e v i t a r á n l o s enunciados negativos para f a c i l i t a r 
una l e c t u r a d i r e c t a de l a s preguntas. Las preguntas 
negativas pueden presentar dudas sobre e l sentido de 
l a respuesta. 



357 

En l a medida de l o posible se u t i l i z a r á n palabras 
concretas, p r e c i s a s , que tengan un s i g n i f i c a d o deter
minado. Las f^l a b r a s abstractas se pueden t o m r en 
diferentes sentidos. 

No se e m p l e a r á n palabras de t i p o v a l o r a t i v o . Cada per
sona puede concederle a estas palabras un alcance 
valo r a t i v o d i s t i n t o . 

L^s preguntas s e r á n s e n c i l l a s y redactadas de t a l f o r 
ma que puedan coo^renderse con f a c i l i d a d . Se elimi n a 
asi l a s u b j e t i v i d a d de c r i t e r i o . 

Las preguntas se h a r á n en f o r m que contesten d i r e c t a 
e i n e q u í v o c a m e n t e a l punto de i n f o r m a c i ó n deseado. 

Las preguntas t e n d r á n una e n u n c i a c i ó n simple. Se 
e v i t a r á con e l l o qvie sean oscuras. 

Se h a r á una d e s c r i p c i ó n de c u á n d o v a l o r a r con "O", con 
"1" ó con E l l o a u m e n t a r á e l entendimiento de l a s 
cuestiones. 

Las preguntas c o n t e n d r á n ú n i c a m e n t e una sentencia 
l ó g i c a . Una pregunta con var i a s derivaciones d i f i c u l t a 
l a respuesta y l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a respuesta. 

Se e v i t a r á n l a s preguntas ambiguas, puesto que pueden 
interpretarse e q u í v o c a m e n t e dando lugar a respuestas 
i n c o r r e c t a s . 

Cada pregunta tiene que tener su u t i l i d a d f u n c i o n a l . 
Debe c u b r i r un elemento de i n f o r m a c i ó n preciso en 
l a b a t e r í a . 

Las preguntas se o r d e n a r á n de modo t a l que e x i s t a una 
p r o g r e s i ó n l ó g i c a . A p a r e c e r á n Juntas como bloques 
a q u é l l a s que aludan a una mism a p t i t u d . 

Cada pregunta t e n d r á un peso e s p e c í f i c o e independien
te del r e s t o . Cada una r e s a l t a r á un aspecto d i s t i n t o 
~en a l g ú n caso l a d i f e r e n c i a q u i z á sea de matiz-. E l 
d i s t i n t i v o pretende recogerlo l a "palabra clave'*, 
adjunta a l enunciado de cada c u e s t i ó n / y que listamos a 
co n t i n u a c t ü n :— X 



'358 

SENSIBILIDAD PARA LOS PROBLEMAS. 

1.1. R e f l e x i ó n - p r o f u n d i z a c i ó n . 

1.2. Impacto. 

1.3. I n d a g a c i ó n . 

1.4. Lagunas de conocimiento. 

1.5. Descubrir e l problema. 

1.6. Extrapolaciones. 

1.7. Interrogantes. 

FLUIDEZ. 

2.1. Muchas Ideas. 

2.2. Muchas respuestas. 

2.3. I m a g i n a c i ó n recurso. 

2.4. Inhibiciones. 

2.5. D i m e n s i ó n s u b j e t i v a . 

2.6. Relaciones. 

2.7. Estructura nueva. 

FLEXIBILIDAD. 

3.1. Variedad de respuestas. 

3• 2. Producto indeterminado!. 

3.3. R e f l e x i ó n . 

3.4. Variedad de enfoques. 

3.5. A d a p t a c i ó n . 
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3.6. Variedad de lec t u r a s . 

3.7. Variedad de estra t e g i a s . 

3.8. Variedad de ideas. 

3.9. Variedad de c l a s i f i c a c i o n e s . 

3.10. Variedad de r e d e f i n i c i o n e s . 

3.11. Ensayo. 

4. ORIGINALIDAD. 

4.1. Confortamiento personal. 

4.2. Ideas remotas. 

4.3. Soluciones novedosas. 

4.4. Sobreesfuerzo. 

4.5. Ideas innovadoras. 

4.6. Reorganizaciones o rede f i n i c i o n e s nuevas. 

5. E L A B O R A C I Ó N . 

5.1. Esfuerzo - e l a b o r a c i ó n . 

5.2. P r o d u c c i ó n acabada. 

5.3. C o n c a t e n a c i ó n . 

5. A N Á L I S I S - S Í N T E S I S . 
I 

6.1. A n á l i s i s . 

6.2. S í n t e s i s . 
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7. REDEFINICION. 

7.1. Forma. 

7.2. S i g n i f i c a d o . 

7.3. F u n c i ó n . 

7.4. Uso. 

7.5. Relaciones. 

8. E V A L U A C I Ó N . 

8.1. A d a p t a c i ó n a l a r e a l i d a d . 
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6.2.1. B a t e r í a de cuestiones ciiseñadas para evaluar l a 

potencialidad c r e a t i v a de cualquier a c t i v i d a d . 

6.2.1.1. S e n s i b i l i d a d para ver l o s problemas. 

1. La a c t i v i d a d ¿ c r e a un espacio donde l a r e f l e x i ó n pue
da reportar un mayor conocimiento del problema? 
( r e f l e x i ó n - p r o f u n d i z a c i ó n ) . 

0- Cuando e l esfuerzo mental se d i r i g e simplemente a 
recordar l a respuesta. 

1- Cuando e l c a r á c t e r de l a a c t i v i d a d p r o p i c i a un 
c i e r t o grado de r e f l e x i ó n no orientado a l problema. 

2- Cuando s ó l o l a p r o f u n d i z a c i ó n en e l problema con
duce a encontrar l a s o l u c i ó n . 

0-1-2. 

2. La a c t i v i d a d ¿ d e s p i e r t a l a cu r i o s i d a d e inquietud d e l 
sujeto? Cimpacto). 

0- Cuando l a a c t i v i d a d deja i n d i f e r e n t e o r e s u l t a 
l l a m a t i v a . 

1- Cuando provoca un c i e r t o i n t e r é s . 

2- Cuando l a a c t i v i d a d produce sorpresa, a d m i r a c i ó n 
e inquietud. 

0-1-2. 



362 

3. La a c t i v i d a d ¿ g e n e r a una d i n á m i c a exploratoria? (In
d a g a c i ó n ) . 

0- Cuando no s i r v e a l o s objetivos de l a tarea entrar 
en comprobaciones. 

1- Cuando l a a c t i v i d a d permite manipular i n f o r m a c i ó n 
no d i r i g i d a a resolver e l problema ( m a n i p u l a c i ó n 
a c c e s o r i a ) . 

2- Cuando es posible examinar e l problema probando 
cuestiones, haciendo exploraciones, comprobando 
supuestos, e t c . 

0-1-2. 

4. La a c t i v i d a d ¿ o f r e c e i n f o r m a c i ó n en l a que puedan 
observarse lagunas,^incoherencias, necesidades sobre 
las que i n c i d i r ? (lagunas de conocimiento). 

0- Cuando l a i n f o r m a c i ó n se presenta de forma comple
t a y c o r r e c t a , y no tiene sentido actuar sobre 
e l l a . 

1- Cuando l a i n t e r v e n c i ó n , ante e l descubrimiento de 
incoherencias, d e f i c i e n c i a s , mejoras, no t r a n s f o r 
ma de por s i l a i n f o r m a c i ó n . 

2- Cuando l a s o l u c i ó n d e l problema depende de l a i n 
cid e n c i a del sujeto en las necesidades o lagunas 
encubiertas en l a a c t i v i d a d . 

0-1-2. 

• La a c t i v i d a d ¿ p e r m i t e descubrir e l problema para 
afr o n t a r l o con soluciones? (descubrir e l problema). 

0- Cuando e l problema e s t á enunciado en t é r m i n o s pre
c i s o s y concretos. 

1- Cuando, aun ¿ s t a n d o enunciado e l problema, c o n t i e 
ne a m b i g ü e d a d e s que hay que r e s o l v e r . 

2- Cuando e l problema no e s t á enunciado, por l o tanto 
hay que d e s c u b r i r l o para actuar sobre é l . 

0-1-2. 
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6. La a c t i v i d a d ¿ c o n t i e n e i n f o r m a c i ó n que hace pensar en 
expectativas, previsiones...? (extrapolaciones). 

0- Cuando e l c a r á c t e r de l a i n f o r m a c i ó n no es suscep
t i b l e de prolongaciones n i extrapolaciones. 

1- Cuando l a s expectativas que surgen en e l curso de 
l a a c t i v i d a d no afectan directamente a l desenvol
vimiento de l a misma. 

2- Cuando del contenido y d i s p o s i c i ó n de l a informa
c i ó n es f á c i l imaginar perspectivas y tendencias 
que van a i n f l u i r en l a s o l u c i ó n . 

0-1-2. 

7, La a c t i v i d a d ¿ a d m i t e que se planteen cue s t i o n e s , 
dudas....? (interrogantes). 

0- Cuando e l curso de l a a c t i v i d a d e s t á claramente 
determinado y no surge de forma e s p o n t á n e a . 

1- Cuando aparece de forma i n t r í n s e c a y p a r a l e l a a l 
objetivo de l a t a r e a . 

2- Cuando en torno a l a s preguntas y dudas se encuen
t r a l a s o l u c i ó n a l problema. 

0-1-2. 

6.2.1.2. F l u i d e z . 

1. La a c t i v i d a d ¿ d a l a p o s i b i l i d a d de expresar un gran 
número de ideas como soluciones posibles a un proble
ma? (muchas i d e a s ) . 

0- Cuando l a a c t i v i d a d requiere una ú n i c a idea. 

1- Cuando son lim i t a d a s l a s ideas que pueden con
c u r r i r a l a r e a l i z a c i ó n de l a a c t i v i d a d . 

2- Cuando l a a c t i v i d a d favorece l a e v o l u c i ó n de mu
chas ideas. 

0-1-2. 
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2. La a c t i v i d a d ¿ p e r m i t e producir cantidad de respuestas 
a p a r t i r de una i n f o r m c i ó n dada? <muchas respuestas). 

0- Cuando l a s o l u c i ó n r e c l a i ^ d a por l a a c t i v i d a d es 
una. 

1- Cuando son r e s t r i n g i d a s l a s respuestas a l t e r n a t i 
vas v á l i d a s . 

2- Cuando son muchas l a s soluciones po s i b l e s que se 
pueden dar como respuesta a un problema. 

0-1-2. 

3. En l a a c t i v i d a d ¿ a l buscar l a s o l u c i ó n a l problema se 
recurre a l a r e p r e s e n t a c i ó n de i m á g e n e s ? (imagina
c i ó n - r e c u r s o ) . 

0- Cuando s ó l o se u t i l i z a l a memoria para h a l l a r l a 
i n f o r m a c i ó n que se p r e c i s a . 

1- Cuando l a respuesta es f r u t o de recuerdo y de ima
g i n a c i ó n . 

2- Cuando l a i m a g i n a c i ó n es l a i n s t a n c i a p r i n c i p a l 
que in t e r v i e n e en l a s o l u c i ó n . 

0-1-2. 

4. La a c t i v i d a d ¿ r o m p e con l a s i n h i b i c i o n e s que l l e v a e l 
temor a equivocarse a l no dar l a respuesta esperada? 
( i n h i b i c i o n e s ) . 

0- Cuando l a a c t i v i d a d o tarea exige respuestas con
cretas . 

1- Cuando l a respuesta posible río es una, sino v a r i a s 
no determinadas. 

2- Cuando se puede responder abiertamente dentro de 
los m í n i m o s e x i g i d o s . 

0-1-2. 
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5 . En l a a c t i v i d a d ¿ e n t r a en juego l a d i m e n s i ó n s u b j e t i 
va: e l sentimiento, e l inconsciente, l a imagina
c i ó n . . . ? ( d i m e n s i ó n s u b j e t i v a ) . 

0- Cuando l o s conocimientos constituyen e l soporte 
p r i n c i p a l de l a t a r e a . 

1- Cuando junto a l o s conocimientos a c t ú a n t a m b i é n 
sentimientos, inconsciente e i m a g i n a c i ó n . 

2- Cuando l a ú n i c a d i m e n s i ó n que int e r v i e n e en l a 
tarea es l a s u b j e t i v a . 

0-1-2. 

5 . La a c t i v i d a d ¿ b a s a sus respuestas en e l e s t a b l e c i 
miento de relaciones? ¿ L a s respuestas implican l a 
ac t u a c i ó n de s i n ó n i m o s , a n t ó n i m o s , a n a l o g í a s , s i m i l i 
tudes, m e t á f o r a s , problemas de semejanzas o co
nexiones? ( r e l a c i o n e s ) . 

0- Cuando l a tarea exige trabajar con informaciones 
de fornei independiente. 

1- Cuando l a s re l a c i o n e s que se establecen son l i m i 
tadas. 

2- Cuando l a e j e c u c i ó n de l a tarea incorpora r e l a c i o 
nes diversas y amplias. 

0-1-2. 

7. La a c t i v i d a d ¿ d e m a n d a , una y o t r a vez, l a acomoda
ción de l o s eles^ntos de una estr u c t u r a o sistema 
para producir nuevas organizaciones? (estructura 
nueva). 

0- Cuando l a a c t i v i d a d no parte de una e s t r u c t u r a , 
esto es, no parte de e l e n » n t o s de i n f o r m a c i ó n 
organizados. 

1- Cuando l a e s t r u c t u r a generada en e l producto no 
experimenta un cambio t o t a l áe l o s elementos s i n o 
p a r c i a l . 

2- Cuando urge cambiar todos l o s elementos de l a 
estructura o sistema para producir cada vez 
"todos" organizados. 

0-1-2. 
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J.1.3. F l e x i b i l i d a d . 

La a c t i v i d a d ¿ d e j a a b i e r t a l a p o s i b i l i d a d de que se 
den respuestas pertenecientes a varias c l a s e s o cate
gorías? (variedad de respuestas). 

0- Cuando l a s respuestas necesarias para s a t i s f a c e r 
l a t a rea son de una misma cla s e o c a t e g o r í a ; 
o siendo v a r i a s , vienen determinadas. 

1- Cuando pueden darse respuestas pertenencientes a 
c i e r t a s c l a s e s o c a t e g o r í a s . 

2- Cuando son diversas l a s cl a s e s o c a t e g o r í a s desde 
las que se pueden c l a s i f i c a r l a s respuestas. 

0-1-2. 

La a c t i v i d a d ¿ t i e n e un grado de condicionamiento bajo 
respecto del producto que e l sujeto ha de dar? 
(producto indeterminado). 

0- Cuando se dan instrucciones precisas del producto 
a obtener. 

1- Cuando l a s orientaciones que se l e dan a l sujeto 
permiten un c i e r t o margen de a c c i ó n . 

2- Cuando hay l i b e r t a d para dar e l producto, siempre 
que se cubran los obj e t i v o s p r e v i s t o s en l a t a r e a . 

0-1-2. 

La a c t i v i d a d ¿ p r o v o c a l a a c c i ó n del pensamiento? 
( r e f l e x i ó n ) . 

0- Cuando e l sujeto se conduce de forma m e c á n i c a . 

1- Cuando l a forma d i r i g i d a de comportarse e s t á acom
p a ñ a d a de un c i e r t o grado de r e f l e x i ó n . 

2- Cuando l a a c t i v i d a d o b l i g a continuamente a pensar. 
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4. La a c t i v i d a d ¿ p u e d e ser orientada desde d i s t i n t o s 
enfoques? (variedad de enfoques). 

0- Cuando s ó l o una forma de abordar l a a c t i v i d a d o 
tarea l e c o n d u c i r á a l a s o l u c i ó n deseada. 

1- Cuando s ó l o desde determinadas perspectivas se 
puede o r i e n t a r e l problema. 

2- Cuando es v i a b l e conducir l a a c t i v i d a d desde 
diversos supuestos. 

0-1-2. 

5. La a c t i v i d a d ¿ c o m p o r t a l a necesidad de adaptarse a 
ideas o situaciones nuevas? ( a d a p t a c i ó n ) . 

0- Cuando e l individuo en n i n g ú n momento de su queha
cer e s t á obligado a ajustarse a nuevas c i r c u n s t a n 
c i a s . 

1- Cuando e l d e s a r r o l l o de l a tarea demanda c i e r t o s 
reajustes. 

2- Cuando es pr e c i s o acomodarse permanentemente para 
avanzar en l a a c t i v i d a d . 

0-1-2. 

6. La a c t i v i d a d ¿ p e r m i t e que l a informacion-base de t r a 
bajo tenga l e c t u r a s d i s t i n t a s ? (variedad de l e c t u r a s ) . 

0- Cuando l a i n f o r m a c i ó n debe ser tomada como se 
ofrece, s i n ninguna o t r a c o n s i d e r a c i ó n que no sea 
l a que directamente se desprende. 

1- Cuando l a i n f o r m a c i ó n es susceptible de un bajo 
número de l e c t u r a s . 

2- Cuando l a i n f o r m a c i ó n - b a s e admite diversas formas 
de ser considerada. 

0-1-2. 
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7. La a c t i v i d a d ¿ p o s i b i l i t a e l uso de varias e s t r a t e g i a s 
que l l e v a n a conseguir e l obj e t i v o en c u e s t i ó n ? (va
riedad de e s t r a t e g i a s ) . 

0- Cuando l a a c t i v i d a d requiere una forma de proceder 
f i j a . 

1- Cuando l a s est r a t e g i a s a seguir para lograr e l ob
j e t i v o p r e v i s t o e s t á n contadas. 

2- Cuando estrategias de l a s m á s diversas pueden ser 
aplicadas con é x i t o a t a l f i n . 

0-1-2. 

8. La a c t i v i d a d ¿ h a c e emerger ideas diversas en e l pro
ceso de b ú s q u e d a de l a s o l u c i ó n a l problema? ( v a r i e 
dad de i d e a s ) . 

0- Cuando l a s o l u c i ó n se busca s ó l o en torno a una 
idea. 

1- Cuando a p a r t i r de una idea p r i n c i p a l hacen acto 
de presencia otras p r ó x i m a s a e l l a . 

2- Cuando en l a a c t i v i d a d pueden acudir ideas de l a s 
má s variadas. 

0-1-2. 

9. La a c t i v i d a d ¿ p e r m i t e c l a s i f i c a r y r e c l a s i f i c a r l a 
i n f o r m a c i ó n objeto de trabajo? (variedad de c l a s i f i 
caciones). 

0- Cuando l a i n f o r m a c i ó n no responde a ninguna pro
piedad de c l a s e , y s i responde, é s t a no juega n i n 
g ú n papel en l a a c t i v i d a d . 

1- Cuando l o s c r i t e r i o s de c l a s i f i c a c i ó n son muy r e 
ducidos. 

2- Cuando admite c l a s i f i c a r una y o t r a vez l a i n f o r 
m a c i ó n bajo c r i t e r i o s d i s t i n t o s . 

0-1-2. 
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10. La a c t i v i d a d ¿ d a l a p o s i b i l i d a d de transformar l a 
in f o r m a c i ó n r e d e f i n i é n d o l a en base a s u s t i t u c i o n e s , 
revisiones o modificaciones para conseguir respues
tas pertenecientes a c a a ^ s d i f e r e n t e s ? (variedad de 
redef i n i c i o n e s ) . 

0- Cuando l a i n f o r m a c i ó n permanece estable a l o l a r 
go de toda l a a c t i v i d a d . 

1- Cuando l a i n f o r m a c i ó n sufre transformaciones pero 
poco importantes. 

2- Cuando l a forma de conseguir respuestas pertene
cientes a clas e s d i f e r e n t e s se l o g r a t r a n s f o r m n -
do l a i n f o r m a c i ó n o r i g i n a l . 

0-1-2. 

11. La a c t i v i d a d ¿posibilita^ un e j e r c i c i o de tanteo de 
posibles respuestas? (ensayo). 

0- Cuando e l individuo intenta h a l l a r l a respuesta a 
un problema mediante un tanteo puramente m e c á n i c o . 

1- Cuando e l tanteo se hace principalmente bajo l a 
i n f l u e n c i a de l a i n t u i c i ó n , 

2- Cuando e l sujeto elabora una respuesta que i n i -
cialmente cree acertada y l a somete a ensayo. 

0-1-2. 

6.2.1.4.Originalidad. 

1- La a c t i v i d a d ¿ a d m i t e un comportamiento que exceda l a 
p r á c t i c a c o m ú n ? (comportamiento personal). 

0- Cuando l a r e a l i z a c i ó n de l a a c t i v i d a d requiere 
proceder de acuerdo con l a s formas e s t a b l e c i d a s . 

1- Cuando l a s tareas que conl l e v a e l e j e r c i c i o de l a 
a c t i v i d a d se r e a l i z a n con unos m á r g e n e s de l i b e r t a d . 

2- Cuando l a a c t i v i d a d puede ser abarcada de modo l i b r e 
y e s p o n t á n e o . 

0-1-2. 
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La a c t i v i d a d ¿ s u s c i t a en l a I m a g i n a c i ó n ideas remotas 
a l buscar l a s o l u c i ó n a un problema? (ideas remotas). 

0- Cuando l a s ideas que e s p o n t á n e a m e n t e surgen t i e n e n 
una r e l a c i ó n inmediata con l a i n f o r m a c i ó n con l a 
que se e s t á trabajando. 

1- Cuando l a a c t i v i d a d puede sugerir relaciones con 
i n f o r m a c i ó n relativamente p r ó x i m a a l a de t r a b a j o . 

2- Cuando se establecen ideas alejadas de l a informa
c i ó n (alejadas en e l tiempo, en e l espacio o en 
cuanto a l contenido de l a misma). 

0-1-2. 

La a c t i v i d a d ¿ d a o c a s i ó n a pensar en soluciones inha
b i t u a l e s , r a r a s , inusitadas? (soluciones novedosas). 

0- Cuando l a a c t i v i d a d requiere soluciones a l uso 
(comunes). 

1- Cuando l a s soluciones comunes pueden presentar as
pectos s i n g u l a r e s . 

2- Cuando l a a c t i v i d a d comporta o acepta soluciones 
novedosas e i n s ó l i t a s , en tanto que se a l e j a n de 
l o evidente, l o banal, l o e s t a b l e c i d o , e t c . 

0-1-2. 

La a c t i v i d a d ¿ e x i g e un esfuerzo mental especial? (so-
breesfuerzo). 

0- Cuando con e l m í n i m o trabajo se puede lograr tener 
é x i t o en l a a c t i v i d a d . 

1- Cuando l a a c t i v i d a d o b l i g a a r e a l i z a r l a s tareas 
con c i e r t a t e n s i ó n . 

2- Cuando l a a c t i v i d a d requiere un sobreesfuerzo. 
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La a c t i v i d a d ¿ d a oportunidad de ofrecer ideas innova
doras? (ideas innovadoras). 

0- Cuando l a propia a c t i v i d a d no crea condiciones que 
permitan producir cambios. 

1- Cuando es posible l a a p a r i c i ó n de ideas innovado
ras aunque sujetas a l a i n e r c i a de l o es t a b l e c i d o . 

2- Cuando l a a c t i v i d a d permite expresar cualquier 
idea renovadora. 

0-1-2. 

La a c t i v i d a d ¿ r e c u r r e a l a r e o r g a n i z a c i ó n o r e d e f i n i 
ción de l a i n f o r m a c i ó n dada para o r i g i n a r configura
ciones o conceptualizaciones nuevas? (reorganizacio
nes o r e d e f i n i c i o n e s nuevas). ^ 

0- Cuando l a s tareas a r e a l i z a r para obtener l a s o l u 
c i ó n adecuada a l a a c t i v i d a d no requiere modificar 
l a i n f o r m a c i ó n . 

1- Cuando l a a c t i v i d a d p o s i b i l i t a actuar sobre l a i n 
f o r m a c i ó n , siendo reducidas l a s p o s i b i l i d a d e s de 
que é s t e pueda producir respuestas nuevas. 

2- Cuando l a i n f o r m a c i ó n de p a r t i d a puede generar 
respuestas nuevas en base a su r e o r g a n i z a c i ó n o 
r e d e f i n i c i ó n . 

0-1-2. 

2.1.5. E l a b o r a c i ó n . 

La a c t i v i d a d ¿ a b r e l a p o s i b i l i d a d de que se produzca 
una idea-respuesta m á s a l l á de l o necesario? 
( e s f u e r z o - e l a b o r a c i ó n ) . 

0- Cuando no se elabora l a respuesta porque es c e r r a 
da, o porque no tiene i n t e r é s o sentido hacerlo. 

1- Cuando cabe trabajar l a respuesta hasta un c i e r t o 
l í m i t e . 

2- Cuando son i l i m i t a d a s l a s p o s i b i l i d a d e s de ampliar 
con d e t a l l e s l a respuesta base. 
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La a c t i v i d a d ¿ o f r e c e condiciones para lograr una pro
du c c i ó n muy acabada? ( p r o d u c c i ó n acabada). 

0- Cuando e l objetivo de l a a c t i v i d a d es simplemente 
responder de forma s u c i n t a a l problema planteado. 

1- Cuando l a a c t i v i d a d permite construir una respues
t a relativamente d e s a r r o l l a d a . 

2- Cuando l a obra acabada puede presentar un grado de 
e l a b o r a c i ó n considerable. 

0-1-2. 

La a c t i v i d a d ¿ d a o c a s i ó n a que se produzca un de
s a r r o l l o concatenado de respuestas? ( c o n c a t e n a c i ó n ) . 

0- Cuando l a s respuestas que se generan se agotan en 
e l l a s mismas. 

1- Cuando con frecuencia una respuesta puede s u g e r i r 
o t r a . 

2- Cuando l a s respuestas que en e l curso de l a a c t i 
vidad se van produciendo aparecen a modo de pro
l o n g a c i ó n de l a s a n t e r i o r e s . 

0-1-2. 

2.1.6. A n á l i s i s - s í n t e s i s . 

La a c t i v i d a d ¿ c o n t i e n e i n f o r m a c i ó n que se presenta 
compleja y que hay que desagregar para comprenderla? 

( a n á l i s i s ) . 

0- Cuando e l c a r á c t e r simple de l a i n f o r m a c i ó n hace 
inú t i l l a tarea a n a l í t i c a . 

1- Cuando l a c o n s i d e r a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n en algu
nas de sus partes exige l a a p l i c a c i ó n de procedi
mientos a n a l í t i c o s . 

2- Cuando e l c a r á c t e r confieJo de l a i n f o r m a c i ó n en 
su conjunto requiere l a a p l i c a c i ó n del a n á l i s i s . 
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2. La a c t i v i d a d ¿ p r e c i s a compendiar l o esencia l de un 
material que se torna disperso? ( s í n t e s i s ) . 

0- Cuando resumir s u p o n d r í a perder i n f o r m a c i ó n . 

1- Cuando es necesario r e u n i r buena parte de l a i n 
f o r m a c i ó n para no perder aspectos importantes de 
l a misma. 

2- Cuando l a tarea admite un resumen s i n t é t i c o de l a 
i n f o r m a c i ó n . 

0-1-2. 

6.2.1.7. R e d e f i n i c i ó n . 

1. La a c t i v i d a d ¿ p o s i b i l i t a que e l material o r i g i n a l 
pueda ser v i s t o de manera d i f e r e n t e ? (forma). 

0- Cuando l a i n f o r m a c i ó n sobre l a que se opera no 
oc u l t a o t r a forma bajo l a q u é puede ser v i s t a . 

1- Cuando experimenta un cambio de forma, apareciendo 
de nuevo ligeramente d i s t i n t a . 

2- Cuando se obtiene un reconocimiento sobre l a base 
de l a i n f o r m a c i ó n dada que supone un cambio de 
forma. 

0-1-2. 

2. La a c t i v i d a d ¿ e s t á p r o v i s t a de i n f o r m a c i ó n que puede 
r e d e f i n i r s e tomando nuevo s i g n i f i c a d o ? ( s i g n i f i c a d o ) . 

0- Cuando l a i n f o r m a c i ó n en n i n g ú n momento de l a ac
t i v i d a d cambia de s i g n i f i c a d o . 

1- Cuando l a nueva f o r m u l a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n ge
nera un s i g n i f i c a d o p r ó x i m o . 

2- Cuando es posible i n t e r v e n i r para cambiar e l s i g 
n i f i c a d o de l a i n f o r m a c i ó n por otro d i s t i n t o . 

0-1-2. 
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3. La a c t i v i d a d ¿ a p o r t a un material que puede tener l a 
vi r t u d de cambiar de f u n c i ó n ? ( f u n c i ó n ) . 

0- Cuando e l papel que d e s e m p e ñ a l a I n f o r m a c i ó n es e l 
propio y no cabe cambiarlo. 

1- Cuando l a i n f o r m a c i ó n e s t á sujeta a variaciones 
que modifican parcialmente sus objetivos de a c c i ó n . 

2- Cuando e l material e s t á abierto en cuanto a l o s 
ro l e s que puede asumir en l a a c t i v i d a d . 

0-1-2. 

4 . La a c t i v i d a d ¿ s e basa en objetos que pueden ser usa
dos de manera nueva y d i s t i n t a ? (uso). 

0- Cuando "cada cosa es para l o que es", como se dic e 
frecuentemente; esto es, e l material desemper s. un 
papel propio y no cabe cambiarlo. 

1- Cuando l a infonraiclón abandona su u t i l i d a d y ad
quiere un uso p r ó x i m o . 

2- Cuando se rompe con l a forma habitual de u t i l i z a r 
una i n f o r m a c i ó n y aparecen otros usos. 

0-1-2. 

5. La a c t i v i d a d ¿ p e r m i t e cambiar l a s relaciones entre 
los elementos que configuran l a i n f o r m a c i ó n ? ( r e l a 
ciones). 

0- Cuando l a r e l a c i ó n que media entre l a s d i s t i n t a s 
partes que conforman l a i n f o r m a c i ó n es ú n i c a , o 
cuando son independientes s i n p o s i b i l i d a d de r e l a 
cionarse. 

1- Cuando l a s nuevas rel a c i o n e s que se generan se 
adscriben a campos p r ó x i m o s , semejantes. 

2- Cuando l a a c t i v i d a d es suscepti b l e de que se 
produzcan r e l a c i o n e s . 

0-1-2. 
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6.2.1.8- E v a l u a c i ó n . 

1. La a c t i v i d a d ¿ r e q u i e r e comparar e l producto de i f o r 
m a ción obtenido en e l e j e r c i c i o de l a a c t i v i d s » con 
l a i n f o r m a c i ó n conocida s e g ú n c r i t e r i o s l ó g i c o s de 
identidad y consistencia? ( a d a p t a c i ó n a l a r e a l i d a d ) . 

0- Cuando l a a c t i v i d a d exime de l a necesidad de que 
e l producto hay a de ser sometido a e v a l u a c i ó n o 
v a l o r a c i ó n . 

1- Cuando en l a v a l o r a c i ó n los productos no son some
ti d o s a un n i v e l de exigencia a l t o en cuanto a l o s 
c r i t e r i o s s e ñ a l a d o s . 

2- Cuando l o s productos, t r a s un proceso de evalua
c i ó n , son aceptados o rechazados s e g ú n su capaci
dad de a d a p t a c i ó n a l a r e a l i d a d . 

0-1-2. 

A cada una de l a s preguntas, l a s resp stas 

pueden ser cero, uno o dos. Estas puntuaciones 

responden a l si g u i e n t e planteamiento: l a respuesta es 

negativa - p u n t u a c i ó n O-, o p o s i t i v a - p u n t u a c i ó n 1 ó 2-, 

de modo que e l "o" es excluyente respecto a l a s 

respuestas "1" y "2". 

Una p u n t u a c i ó n "O" claramente define ausencia 

to t a l del aspecto. E l "1" s i g n i f i c a que e l aspecto se 

presenta de forma secundaria o poco importante. Y e l "2" 

c a l i f i c a de forma ó p t i m a e l aspecto, puesto que 

adquiere un r e l i e v e m á s marcado. La r e l a c i ó n , pues, 
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entre "1" y "2" es e s c a l a r , indicando e l grado en que 

el aspecto en c u e s t i ó n e s t á presente en l a a c t i v i d a d . 

Con f r e c u e n c i a , una a c t i v i d a d puede a l mismo 

tiempo contener e l aspecto a n i v e l uno y a n i v e l dos; 

en t a l caso, se p u n t ú a con dos en cuanto que supone e l 

anterior. La p u n t u a c i ó n "2" puede asumir e l "1", como 

se acaba de s e ñ a l a r , o no asumirlo por no t r a t a r s e de 

una c u e s t i ó n de grado sino de aspecto entendido a otro 

n i v e l . En todo caso, e l dos es e l que prima en l a 

elección. 

La b a t e r í a sondea sobre un c ú m u l o de aspectos 

rela t i v o s a l a s ocho aptitudes que se vienen 

destacando; r e g i s t r a , pues, e l grueso de l a s 

particularidades que se conjugan en cada a p t i t u d . 

Tomada en su conjunto s i r v e de instrumento v a l o r a t i v o 

de l a c r e a t i v i d a d p o t e n c i a l . 
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6.3. E v a l u a c i ó n de l o s f a c t o r e s i n t e r v i n i e n t e s en l a s 

aptitudes c r e a t i v a s . 

En este e p í g r a f e hacemos de nuevo otro intento 

m e t o d o l ó g i c o , con^lementario y m á s estructurado que e l 

anterior ( b a t e r í a de cuestiones. Ep. 6.2.1) con e l f i n 

de reforza r y abordar mejor e l ob j e t i v o c e n t r a l de este 

capitulo: e l conocimiento c r e a t i v o de una a c t i v i d a d . 

E l basamento sigue siendo e l mismo, l a 

'^Estructura de l a I n t e l i g e n c i a " de G u i l f o r d , pero 

asumida con otro r i g o r conceptual. No se indaga en 

términos de apt i t u d en general - S e n s i b i l i d a d par• ver 

los problemas. F l u i d e z , F l e x i b i l i d a d , O r i g i n a l lad, 

E l a b o r a c i ó n , A n á l i s i s y S í n t e s i s , R e d e f i n i c i ó n y 

E v a l u a c i ó n - , sino que se penetra en l o s f a c t o r e s 

constitutivos de dichas aptitudes. 

Cada f a c t o r c r e a t i v o e s t á etiquetado por l a 

combinación de una o p e r a c i ó n , un contenido y un 

producto, e l l o es l o que jles d i s t i n g u e , y e l l o es 

también l o que va a ser tomado como c r i t e r i o para 

determinar q u é factores e s t á n presentes en l a 

acti v i d a d . 
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La primera pregunta tiene que ver siempre con 

la " o p e r a c i ó n " y es c o m ú n a todos l o s factores de l a 

misma ap t i t u d y e s p e c í f i c a para cada una de l a s 

aptitudes. Es l a pregunta más i n j e r t a n t e , en tanto 

que es l a que da e l s e l l o propio necesario para su 

existencia y es c o n d i c i ó n previa que se resuelva 

positivamente para continuar indagando sobre contenido 

y producto. 

En toda a p t i t u d , a t r a v é s de un esquema (ver 

f i g . 6.3.2.1), se va a subrayar l a "idea base" que 

subyace a esa primera pregunta r e l a t i v a a l a o p e r a c i ó n , 

puesto que en e l l a -o en l a d i s t i n t a e s p e c i f i c a c i ó n que 

se haga de e l l a - e s t á l a clave de l o que l a 

ca r a c t e r i z a . 

Las otras cuestiones r e l a t i v a s a contenido y 

producto son iguales y se enuncian a l l á donde son 

precisas para s a t i s f a c e r l a t r í a d a r e f e r e n c i a l del 

factor. 

A t r a v é s de una cadena representativa de cada 

aptitud (ver esquema 6.3.1.1) se hace una 

re p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a de todas l a s combinaciones de 

que consta y donde cada c o m b i n a c i ó n de t r e s eslabones 
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es un f a c t o r que viene expresado por l a o p e r a c i ó n , un 

contenido y un producto y se supone siempre e l e s l a b ó n 

paralelo adjunto a l a o p e r a c i ó n . 

6.3.1. Factor CMI en l a S e n s i b i l i d a d para ver l o s 

probleioas. 

Una t a r e a , para que potencialmente permita 

desar r o l l a r l a s e n s i b i l i d a d a l o s problemas, debe de 

ofrecer i n f o r m a c i ó n en l a que puedan observarse lagunas 

de conocimiento, d e f i c i e n c i a s , problemas, necesidades 

sobre l a s que i n c i d i r , e t c . (Cf. Lagemann, J.K. 1983 y 

Torrance, E.P. 1977). Este es un p r e r r e q u i s i t o 

necesario para que e l individuo pueda dar muestras de 

su s e n s i b i l i d a d . 

Poniendo ahora e l acento en l a persona, 

podemos preguntarnos ¿ c ó m o se conduce ante una ta r e a en 

cuya i n f o r m a c i ó n puede i n c i d i r ? Abordemos l a c u e s t i ó n : 

La a c t i v i d a d d e l sujeto i m p l i c a un proceso 

^^yos pasos l e son todos e l l o s necesarios para l o g r a r 

dar l a respuesta, a t r a v é s de l a cual podremos Juzgar su 
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s e n s i b i l i d a d . La lógi c a que discurre interiormente en e l 

individuo, a grandes rasgos, es como sigue: Un sujeto 

sensible percibe l a in f o r m a c i ó n con c i e r t a curiosa ad e 

inquietud, l o que l e l l e v a a descubrir problemas, a 

buscar soluciones. Se plantea preguntas y tr a b a j a e 

indaga para r e s o l v e r l a s . E l sujeto encuentra e l apoyo 

para h a l l a r l a respuesta en l a r a c i o n a l i d a d de l a s 

implicaciones y consecuencias que de l a propia d i n á m i c a 

de las respuestas se derivan. 

E l lugar que G u i l f o r d l e asigna a l a 

Sensibilidad para ver los problemas es l a c e l d i l l a 

C.M.I, Se t r a t a de l a o p e r a c i ó n llamada Conocimiento 

(1) [ e l n ú m e r o entre p a r é n t e s i s () remite a l a 

definición dada por G u i l f o r d de l a s dimensiones y 

catego r í a s r e l a t i v a s a l a Estructura de l a 

Intel i g e n c i a . VER ANEXO, cap. 6 ] , en l a que e l sujeto 

opera conociendo, descubriendo, tomando c o n c i e n c i a , 

redescubriendo, etc.; con i n f o r m a c i ó n de contenido 

Semántico (2) y sobre l a base de l a s Implicaciones ( 3 ). 
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ESQUEMA 6.3.1.1. 
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En printór lugar procede preguntar: 

Conocimiento (C): La a c t i v i d a d ¿ c o n l l e v a que 

el sujeto descubra o tome conciencia de puntos 

particulares de i n f o r m a c i ó n ? 

0. Cuando e l c a r á c t e r de l a a c t i v i d a d no 

propicia r e f l e x i o n a r sobre l a i n f o r m a c i ó n co l a 

f i n a l i d a d de descubrir o entender aspectos de l a misma. 

1. Cuando l a i n f o r m a c i ó n se presenta con 

problemas y e l sujeto tiene que tomar conciencia de 

e l l o s . 

Dadas l a s peculiaridades de l a S e n s i b i l i d a d 

para ver los problemas l a idea b á s i c a se va a r e f l e j a r 

a lo largo de un proceso; en él se hace t a m b i é n expreso 

el modo de c ó m o l a i n f o r m a c i ó n , en e l ú l t i m o momento, 

es procesada por e l sujeto en forma de Implicaciones. 
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Hay que 
d e s c u b r i r l o 

No 
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(Cont. F i g . 6.3.1.1) 

La persona 
creativa 

que piensa 

Hay 
dudas 

Hay 
exploraciones 

Perspectivas 
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Son precisas dos preguntas m á s para 

determinar, superada l a primera, s i l a a c t i v i d a d 

responde a l a "capacidad para ver l o s problemas". 

S e m á n t i c o (M): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

posibilidad de expresar ideas como respuestas p o s i b l e s 

a un problema? 

0- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

semántico (no soportan una idea, un s i g n i f i c a d o ) . 

1- Cuando se responde con ideas, esto e s , con 

información que tiene s i g n i f i c a d o . 

Implicaciones ( I ) : La a c t i v i d a d ¿ s e basa en 

respuestas que tienen implicaciones o consecuencias 

conocidas o presuntas?y ¿ d a o c a s i ó n a que se produzca 

un desarrollo concatenado de respuestas? 

0- No. 

1- S í . 
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6.3.2. Factores D M Í , DMl, DMS, D S Ü , ms, DFU y DFS en 

l a F l u i d e z . 

La f l u i d e z se v a l o r a en base a l a "Abundancia 

de respuestas'*. Todas l a s d e f i n i c i o n e s sobre f l u i d e z 

incluyen esta idea que podemos llamar c l a v e . (Cf. Logan, 

L.M. y Logan, V.G. 1980 y Torrance, E.P. 1977>. 

Desde e l marco t e ó r i c o de G u i l f o r d , l a 

fluidez e s t é encuadrada en e l t i p o de pensamiento 

Divergente (D) (4>, que se c a r a c t e r i z a por generar 

cantidad y variedad de p r o d u c c i ó n . 

En l a Fluidez concretamente e l acento recae 

en l a cantidad; por tanto, l a primera pregunta s e r í a : 

Divergente (D): La a c t i v i d a d ¿ p e r m i t e 

producir cantidad de respuestas a p a r t i r de una misma 

fuente de i n f o r m a c i ó n dada? 

O. Cuando son r e s t r i n g i d a s l a s respuestas que 

a c t i v i d a d acepta. 

1. Cuando son muchas l a s soluciones p o s i b l e s 

se pueden dar c o a » respuesta a un problema. 
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En l a F l u i d e z , y t a m b i é n en l a F l e x i b i l i d a d , 

Originalidad y E l a b o r a c i ó n -junto a l a idea base- se 

esquematiza l o que se ha llamado, por denominarlo de 

alguna forma, <requisito> y que no es o t r a cosa que e l 

mecanismo que se pone en juego para que se resuelva 

positivamente l a pregunta clave. 
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FIGURA 6.3.2.1. 

Requisito: 

Cantidad 

Idea base: 

C^ticteid dte respuestas 

Cantidad 
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Entra dentro del planteamiento de G u i l f o r d e l 

d i s t i n g u i r v a r i o s factores de F l u i d e z j e l l o supone 

aovemos desde l a l ó g i c a de los Productos C5> y de l o s 

Contenidos ( 6 ) . 

G u i l f o r d d i f e r e n c i a s i e t e f a c t o r e s de 

f l u i d e z : 

1. Fluidez f i g u r a t i v a . DFU. 

2. Fluidez v e r b a l . DSU. 

3. Fluidez de pensamiento. DMJ. 

4. Fluidez de a s o c i a c i ó n . DMR. 

5. P r o d u c c i ó n divergente de sistemas f i g u r a t i v o s . DFS. 

6. P r o d u c c i ó n divergente de sistemas siiotoólicos. DSS. 

7. Fluidez de e x p r e s i ó n . DMS. 

CoBKí se observa en esta r e l a c i ó n , cada f a c t o r 

viene d e f i n i d o por t r e s l e t r a s . La primera l e t r a 

corresponde a l a s Operaciones <7) que, en e l caso de l a 

f l u i d e z , es Divergente CD)j l a segunda l e t r a 

corresponde a l o s Contenidos, y l a t e r c e r a a l o s 

Productos. 

Una vez que l a a c t i v i d a d ha superado 

Positivan^nte e l f i l t r o de l a divergencia a t r a v é s de 

l a primera pregunta, es necesario -para "discernir e l 
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tipo de f l u i d e z concreto- saber qué Contenido y q u é 

Producto e s t á n en juego. 

G u i l f o r d menciona t r e s Contenidos d i s t i n t o s : 

Semánticos (M), S i m b ó l i c o s (S) C8), y F i g u r a t i v o s (9). Y 

tres productos: Unidades (ü> (10), Relaciones <R) (11), 

y Sistemas CS) (12). 
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ESQUEMA 6.3.2.1. 

O p e r a c i ó n 

Contenido 

Producto 



392 

A s í , l a s preguntas necesarias para 

dife r e n c i a r l os d i s t i n t o s f a c t o r e s son: 

Se m á n t i c o (M>: La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

po s i b i l i d a d de expresar ideas como respuestas p o s i b l e s 

a un problema? 

0- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

semántico (no soportan una id e a , un s i g n i f i c a d o ) . 

1- Cuando se responde con ideas, esto es, con 

información que tiene s i g n i f i c a d o . 

S i m b ó l i c o (S): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

p o s i b i l i d a d de expresar respuestas s i m b ó l i c a s como 

soluciones posibles a un problema? 

0- Cuando las respuestas no son de t i p o 

s i m b ó l i c o . 

1- Cuando las respuestas son dadas por su 

simbolismo, sus s i g n i f i c a d o s no cuentan. 

Figura t i v o (F): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

p o s i b i l i d a d de expresar respuestas como soluciones 

posibles a un problema? 
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0- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

f i g u r a t i v o . 

1- Cuando l a s RR son dibujos, i m á g e n e s , 

figuras... 

Unidades ( ü ) : La a c t i v i d a d ¿ s e basa en 

respuestas que r e v i s t e n l a forma de unidades que h a b r á 

que considerar de forma aislada? 

0- No. 

1- S í . 

Relaciones (R): La a c t i v i d a d ¿ b a s a sus 

respuestas en e l establecimiento de relaciones? ¿ L a s 

respuestas implican l a a c t u a c i ó n de s i n ó n i m o s , a n t ó n i m o s , 

a n a l o g í a s , s i m i l i t u d e s , m e t á f o r a s , problemas de 

semejanzas o conexiones? 

0- No. 

1- S í . 

Sistemas <S)Í La a c t i v i d a d ¿ s e basa en 

«"espuestas que son elementos de i n f o r m a c i ó n organizados 

o estructurados? 
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0- No. 

1- S í . 

6.3.3. Factores DFC, DFF, DSC y DMC en l a F l e x i b i l i d a d . 

Una a c t i v i d a d , para que favorezca l a 

f l e x i b i l i d a d , debe de p e r m i t i r que l a persona c r e a t i v a 

encuentre l i b e r t a d en l a forma de conducirse en l a 

tarea. 

En unas condiciones ó p t i m a s , e l individuo 

podría expresar su f l e x i b i l i d a d cambiando con 

frecuencia y rapidez de una e s t r u c t u r a a o t r a ; de una 

d i r e c c i ó n a o t r a del pensamiento; de una l í n e a a o t r a 

en l a b ú s q u e d a de soluciones; de una p e r c e p c i ó n a o t r a ; 

de ideas que se pasan de un campo de pensamiento a 

otro; de m é t o d o , s i sobre e l que se opera no da 

resultado; de enfoque o e s t r a t e g i a para conseguir e l 

objetivo preciso; de planteamiento para lograr l a 

s o l u c i ó n del problema de una c a t e g o r í a a o t r a ; de n i v e l 

de c o n c i e n c i a , de operaciones mentales; de v e h í c u l o s de 
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pensamiento; de s i g n i f i c a d o ; de i n t e r p r e t a c i ó n o uso de 

algo; o b i e n , cambiando l a n i ñ e r a de entender una 

tarea. 

Una persona, desde e l punto de v i s t a de l a 

f l e x i b i l i d a d , se define por su h a b i l i d a d para cambiaren 

los aspectos que se acaban de s e ñ a l a r . (Cf. Torrance, 

E.P. 1977. De l a Torre, S. 1982. Mckim, R.M. 1972, 

Guilford, J.P. 1976a y V e r a l d i , G. y V e r a l d i , B. 1979). 

La a c t i v i d a d mental de un individuo que 

trabaja para r e s o l v e r un problema, d i f í c i l m e n t e se puede 

detectar. Es p r e c i s o , pues, r e c u r r i r a indicadores que 

se puedan observar y medir. E l indicador p r i n c i p a l es 

siempre en c r e a t i v i d a d : l a p r o d u c c i ó n del individuo. 

G u i l f o r d y Torrance son l o s autores que, con 

ocasión de sus t e s t s , m á s nos pueden ayudar a 

comprender l a manera o b j e t i v a de apreciar l a 

f l e x i b i l i d a d . 

Torrance, en e l apartado del manual (Test de 

Pensée Creative de E.P. Torrance), dedicado a l a 

c o r r e c c i ó n , define l a f l e x i b i l i d a d como " l a a p t i t u d del 

sujeto para producir respuestas muy variadas,-; 
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pertenecientes a dominios d i f e r e n t e s " . Torrance, E.P. 

(1976a). 

La variedad de respuestas se p u n t ú a en 

función de l a s d i s t i n t a s c a t e g o r í a s a l a s que 

pertenecen lás respuestas. En un caso p a r t i c u l a r 

también l a s p u n t ú a en f u n c i ó n d el cambio o m o d i f i c a c i ó n 

en l a a c t i t u d o en e l tema de l a respuesta. 

Las c a t e g o r í a s a establecer dependen de cada 

problema en c u e s t i ó n . Por ejemplo, en e l t e s t 

"ütilisations nouvelles", en e l que se l e pide a l 

sujeto que es c r i b a todo l o que se p o d r í a hacer con l a s 

cajas de c a r t ó n , las c a t e g o r í a s que Torrance da como 

referente para puntuar l a s respuestas a este t e s t son; 

1. Refugio-animales. 

2. Animales. 

3. Armas. 

4. E d i f i c i o s . 

5. Cubierta. 

6. S e p a r a c i ó n - u n i ó n . 

7. D i s e ñ ^ - p i n t u r a . 

8. D e s t r u c c i ó n . 

9. E d u c a c i ó n . 

10. Juegos. 
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11. Juguete 1. 

12. Juguete 2. 

13. Materiales y elementos de c o n s t r u c c i ó n . 

14. Muebles. 

15. Medios de transporte. 

16. Herramientas. 

17. P l a n t a c i ó n . 

18. P r o t e c c i ó n . 

19. Recipiente que s i r v e para e l transporte. 

20. Recipiente. 

21. U t e n s i l i o s y a r t í c u l o s de menaje. 

22. U t i l i z a c i ó n a r t í s t i c a . 

23. V e s t u a r i o - b i s u t e r í a - a c c e s o r i o s . 

G u i l f o r d l i m i t a l a f l e x i b i l i d a d a una 

información en cuyo procesamiento r e v i s t e l a forma de 

Clases (13) o de Transferencias (14). 

Cuando e l producto que in t e r v i e n e son l a s 

clases, l a i n f o r m a c i ó n puede ser de t i p o : f i g u r a t i v o , 

s i m b ó l i c o o s e m á n t i c o y da lugar a l o s factores de 

f l e x i b i l i d a d s iguientes: 

- F l e x i b i l i d a d f i g u r a t i v a e s p o n t á n e a . DFC, 

- F l f t i f l h i U d a d s i m b ó l i c a e s D o n t á n e a . DSC. 
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- F l e x i b i l i d a d s e m á n t i c a e s p o n t á n e a . DNK:. 

Cuando e l producto en juego son l a s 

transferencias, se r e f i e r e sólo a i n f o r m a c i ó n 

f i g u r a t i v a , c r e á n d o s e entonces e l f a c t o r llamado: 

- F l e x i b i l i d a d f i g u r a t i v a de a d a p t a c i ó n . DFT. 

Este t i p o de f l e x i b i l i d a d se llama de 

a d a p t a c i ó n porque a l sujeto se l e instruye para que sea 

f l e x i b l e . En e l resto de casos surge del propio sujeto 

de forma e s p o n t á n e a . 
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ESQUEMA 6.3.3.1. 

O p e r a c i ó n 

Contenido 

Productos 
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La F l e x i b i l i d a d pertenece a l a a c t i v i d a d o 

proceso i n t e l e c t u a l que genera p r o d u c c i ó n divergente, 

en l a que e l acento recae en l a variedad de p r o d u c c i ó n 

a p a r t i r de una misma fuente. Así l o viene a s e ñ a l a r 

Guilford con l a l e t r a (D). Por tanto, l a clave del 

factor se v a l o r a en base a l a "Diversidad de 

respuestas". La d i v e r s i d a d d é clases o de c a t e g o r í a s de 

respuesta es l o que define l a F l e x i b i l i d a d desde e l 

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

La pregunta, pues, para r e g i s t r a r l a 

potencialidad de este f a c t o r en una a c t i v i d a d , se puede 

enunciar en l o s siguientes t é r m i n o s : 

Divergente (D): La a c t i v i d a d ¿ d e j a a b i e r t a l a 

p o s i b i l i d a d de que se den respuestas pertenecientes a 

varias clases o c a t e g o r í a s ? 

0- Cuando l a s respuestas necesarias para 

sa t i s f a c e r l a tarea son poco variadas. 

1- Cuando son muchas las clases o c a t e g o r í a s 

desde las que se pueden c l a s i f i c a r las respuestas. 
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FIGURA 6.3.3.1. 

Requisito: 

Diversas 

Idea base: 

Variedad de respuestas 

Diversidad 
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Supuesta l a f l e x i b i l i d a d a este n i v e l 

general, podemos preguntarnos s i l a i n f o r m a c i ó n es de 

tipo s e m á n t i c o , s i m b ó l i c o o f i g u r a t i v o y s i l o s 

productos son clases o transferencias. 

S e m á n t i c o <M): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

pos i b i l i d a d de expresar ideas como respuestas p o s i b l e s 

a un problema? 

0- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

semántico (no soportan una idea, un s i g n i f i c a d o ) . 

1- Cuando se responde con ideas, esto es, con 

información que tiene s i g n i f i c a d o . 

S i m b ó l i c o (S): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

po s i b i l i d a d de expresar respuestas s i m b ó l i c a s como 

soluciones posibles a un problema? 

O- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

s i m b ó l i c o . 

1 - Cuando l a s respuestas son dadas por su 

simbolismo, sus s i g n i f i c a d o s no cuentan. 

Fi g u r a t i v o (F): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

p o s i b i l i d a d de expresar respuestas f i g u r a t i v a s como 

soluciones posibles a un problema? 
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0- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

f i g u r a t i v o . 

1- Cuando l a s respuestas son d i b u j o s , 

i m á g e n e s , f iguras... 

Clases (C): La a c t i v i d a d ¿ s e basa en 

conjuntos de i n f o r m a c i ó n cuyas respuestas son subgrupos? 

(cada uno de l o s subgrupos debe de c o n s t i t u i r una 

cl a s e ) . 

0- No. 

1- S í . 

Transferencias (T): La a c t i v i d a d ¿se basa en 

respuestas que son cambios de i n f o r m a c i ó n o de l a 

función de l a misma y que han sido conseguidas a t r a v é s 

de s u s t i t u c i o n e s , r e v i s i o n e s o modificaciones? 

0- No. 

1- S í . 
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6.3.4. Factor DMT en l a Q r i g i n i l l d a d . 

La pregunta que se enuncia para valorar l a 

o r i g i n a l i d a d de una a c t i v i d a d debe de obtener respuesta 

de s i potencialmente genera o no genera respuestas que 

se puedan considerar fuera de l o normal. 

La idea b á s i c a que debe a s i s t i r a este f a c t o r 

es, por tanto, l a de "Respuestas poco frecuentes". 

Los autores a s í l o r e f l e j a n en sus 

definiciones. Con d i s t i n t a s palabras vienen a i n c i d i r 

en esa idea b á s i c a . (Cf. Mackinnon, R.D. 1977; 

G u i l f o r d , J.P. 1976a Logan, L.M. y Logan, V.G. 1980; 

Torrance, E.P. 1977; M a r í n , R. 1980; Matussek, P. 

1977). 

Atendiendo a l a s d e f i n i c i o n e s de estos 

autores y h a c i é n d o n o s eco de sus comentarios l a pregunta 

clave se puede enunciar del modo siguiente: 

Divergente (D): La a c t i v i d a d ¿ d a o c a s i ó n a 

pensar en soluciones i n h a b i t u a l e s , r a r a s , i n u s i t a d a s ? . 
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O- Cuando l a a c t i v i d a d requiere soluciones a l 

uso, comunes y establecidas. 

1 - Cuando l a a c t i v i d a d comporta o acepta 

soluciones novedosas e i n s ó l i t a s , en tanto que se 

alejan de lo evidente, c o m ú n , banal, o establecido. 
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FIGURA 6.3.4.1. 

Requisitos: 

Idea base: 

Respuestas fuera de l o normal 

Soluciones^ 
novedosas 

Soluciones 
i n s ó l i t a s 
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La o r i g i n a l i d a d es e l factor m á s d i f í c i l de 

medir y por esta r a z ó n l a f i d e l i d a d de l a n o t a c i ó n es 

más baja en este f a c t o r que en e l resto. 

Torrance p u n t ú a en " f u n c i ó n de l a rareza de 

las respuestas dadas. Una respuesta es considerada como 

rara cuando su frecuencia de a p a r i c i ó n en l a p o b l a c i ó n 

general es muy baja". Torrance, E.P. (1976a). 

Como venimos h a c i é n d o l o , completamos e l 

estudio del f a c t o r con G u i l f o r d . Desde su modelo 

teórico lo enuncia como " F l e x i b i l i d a d S e m á n t i c a de 

Ad a p t a c i ó n " (DMT). 

Un individuo puede ser o r i g i n a l cuando 

trabaja con i n f o r m a c i ó n S e m á n t i c a (M) y da una 

prod u c c i ó n de t i p o Divergente (D) a tr a v é s de cambios o 

Transformaciones (T). 
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ESQUEMA 6.3.4.I. 

O p e r a c i ó n 

Contenido 

Producto 
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Las dos preguntas que interrogan por e l 

contenido y producto de este f a c t o r son: 

S e m á n t i c o (M): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

po s i b i l i d a d de expresar ideas com> respuestas posibles 

a un problema?. 

0- Cuando las respuestas no son de t i p o 

semántico (no soportan una idea , un s i g n i f i c a d o ) . 

1- Cuando se responde con ideas, esto es, con 

información que tiene s i g n i f i c a d o . 

Transferencias (T): La a c t i v i d a d ¿ s e basa en 

respuestas que son cambios de i n f o r m a c i ó n o de l a 

función de l a misma y que han sido conseguidas a t r a v é s 

de s u s t i t u c i o n e s , revisiones o modificaciones?. 

0- No. 

1- S í . 
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6.3.5. Factores DMI, DFI y DSI en l a E l a b o r a c i ó n . 

En todo f a c t o r , como se viene indicando, hay 

siempre un lado oculto y una m a n i f e s t a c i ó n o 

realización en base a l a cual podemos extraer 

conclusiones. 

En l a e l a b o r a c i ó n , l a a c t i v i d a d mental en l a 

que e l individuo se ve envuelto es l a de l a s 

"Implicaciones", puesto que un í t e m de i n f o r m a c i ó n l l e g a 

a implicar otro: "Una unidad de i n f o r m a c i ó n conduce a 

otra, como una especie de e x t e n s i ó n o complemento 

suyo". G u i l f o r d , J.P. (1976a). Este es e l lado oculto 

que s e ñ a l á b a m o s a l p r i n c i p i o ; pero sí podemos, a 

través de l a obra acabada, deducir s i estuvo presente o 

ausente ese juego mental, es d e c i r , s i e l individuo es 

o no laborioso. 

¿ C u á n d o una r e a l i z a c i ó n se considera 

elaborada? Una r e a l i z a c i ó n o idea se considera 

elaborada cuando e s t á d e s a r r o l l a d a , cuando se a m p l í a 

^on d e t a l l e s . La e l a b o r a c i ó n e s t á en " f u n c i ó n del 

número de d e t a l l e s a d i c i o n a l e s realizados para 

desarrollar l a respuesta, a d e m á s de l o que es necesario _ 
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para comunicar l a idea de base". Torrance, E.P. 

(1976a). 

En consonancia con l a d e f i n i c i ó n de Torrance 

podemos preguntar: 

Divergente (D): La a c t i v i d a d ¿ a b r e l a 

posi b i l i d a d de que se produzca una idea-respuesta m á s 

allá de l o necesario? 

0- Cuando no se elabora l a respuesta porque 

es cerrada, o porque no tiene i n t e r é s o sentido 

hacerlo. 

1- Cuando son i l i m i t a d a s l a s p o s i b i l i d a d e s de 

ampliar con d e t a l l e s l a respuesta base. 

O dicho en otros t é r m i n o s : 

La a c t i v i d a d ¿ o f r e c e condiciones para lograr 

una p r o d u c c i ó n muy acabada? 

0- Cuando e l objetivo de l a a c t i v i d a d es 

simplemente responder de forma escueta a l problema 

planteado. 

1- Cuando l a obra acabada puede presentar un 

gracio de e l a b o r a c i ó n considerable. 
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FIGURA 6.3.5.1. 

Requisito: 

P r o l o n g a c i ó n de 
las respuestas 

Idea base: 

Desarrollar l a respuesta 

Respuesta 
s u s c i n t a 

Esfuerzo 
Elaboraciór 

Respuesta 
Simple 

Gran 
e l a b o r a c i ó n 

Cantidad de 
d e t a l l e s 
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Las implicaciones e s t á n siempre presentes en 

los tipos de e l a b o r a c i ó n que d i f e r e n c i a G u i l f o r d : 

- E l a b o r a c i ó n S e m á n t i c a C D M I ) • 

- E l a b o r a c i ó n FigurativaCDFI). 

-Implicaciones S i m b ó l i c a s ( D S I ) . 

Cambia en cada una de e l l a s e l t i p o de 

información. La e l a b o r a c i ó n que sometemos a j u i c i o es 

¿ S e m á n t i c a , S i m b ó l i c a o Figurativa? y ¿ r e s p o n d e e l 

juego de las Implicaciones?. 



414 

ESQUEMA 6.3.5.1. 
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S e m á n t i c o (M): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

posibilidad de expresar ideas como respuestas posibles 

a un problema? 

0- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

semántico (no soportan una idea, un s i g n i f i c a d o ) . 

1- Cuando se responde con ideas, esto es, con 

información que tiene s i g n i f i c a d o . 

S i m b ó l i c o (S): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

posibilidad de expresar respuestas s i m b ó l i c a s como 

soluciones po s i b l e s a un problema? 

O- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

simbólico. 

1 - Cuando l a s respuestas son dadas por su 

simbolismo, sus s i g n i f i c a d o s no cuentan. 

F i g u r a t i v o (F): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

posibilidad de expresar respuestas f i g u r a t i v a s como 

soluciones p o s i b l e s a un problema? 

0- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

f i g u r a t i v o . 

1- Cuando las respuestas son dib u j o s , 

imágenes, f i g u r a s . . . 
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Implicaciones ( I ) : La a c t i v i d a d ¿se basa en 

respuestas que tienen implicaciones o consecuencias 

conocidas o presuntas?, ¿ d a o c a s i ó n a que se produzca 

un d e s a r r o l l o concatenado de respuestas? 

0- No. 

1- S í . 

6.3.6. A n á l i s i s y S í n t e s i s . 

La a p t i t u d para anal i z a r y l a aptitud para 

s i n t e t i z a r son dos aptitudes que cabe considerar 

conjuntamente. Ambas requieren como mecanismo de 

pensamiento l a capacidad para organizar ideas. 

Las p a r t i c u l a r i d a d e s , e x t r a í d a s de l a s 

definiciones de cada uno de estos factores (Cf. M a r í n , 

R. 1980), quedan r e f l e j a d a s en l a s cuestiones 

siguientes: 

I 

La a c t i v i d a d ¿ c o n t i e n e i n f o r m a c i ó n que se 

Presenta compleja y que hay que desagregar para 

comprenderla? ( A n á l i s i s ) . 
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0- Cuando e l car á c t e r simple de l a 

información hace inútil l a tarea a n a l í t i c a . 

1- Cuando e l carácter complejo de l a 

información requiere l a a p l i c a c i ó n del a n á l i s i s . 

La a c t i v i d a d ¿ p r e c i s a compendiar l o e s e n c i a l 

de un material que se torna disperso? ( S í n t e s i s ) . 

0- Cuando resumir p o d r í a suponer perder l a 

información. 

1- Cuando l a i n f o r m a c i ó n admite un resumen 

sintético de l a misma. 
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FIGURA 6.3.6.1. 

Tarea compleja Resumen 
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La tarea de a n á l i s i s y s í n t e s i s desencadena 

en e l organismo pensante un e j e r c i c i o mental que puede 

ser útil en l a a c t i v i d a d c r e a t i v a . Son recursos que 

pueden favorecer e l comportamiento c r e a t i v o , y decimos 

pueden, porque s i bien esto parece ser a s í , a n i v e l 

experimental e s t á a ú n por determinar. Estas aptitudes 

no se integran en e l cubo de l a "Estructura del 

i n t e l e c t o " de G u i l f o r d -lo que no obsta para que 

Guilford l a s tenga en c o n s i d e r a c i ó n cuando hace 

planteamientos t e ó r i c o s sobre l a c r e a t i v i d a d - por 

tanto, carecen de c e l d i l l a y en consecuencia de 

asignación a n i v e l de o p e r a c i ó n , contenido y producto. 

6.3.7. Factores NFT, NMT y NST en las Redef i n i c i o n e s . 

G u i l f o r d s e ñ a l a que en l a r e d e f i n i c i ó n hay 

un procesamiento de l a i n f o r m a c i ó n en forma de 

transferencias. Las transferencias o transformaciones 

las define este autor como "cambios de diversas c l a s e s 

•"redefiniciones; revisiones o modificaciones- de l a 

definición previa o de l a f u n c i ó n de l a misma". 

Gui l f o r d , J.P. (1976b). 
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Dicho de manera breve: en l a r e d e f i n i c i ó n se 

opera un cambio o t r a n s f o r m a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n 

dada; l a nueva o r g a n i z a c i ó n se muestra diferente porque 

advierte una nueva o r g a n i z a c i ó n . 

Los cambios que l a i n f o r m a c i ó n de p a r t i d a 

experimenta son fundamentalmente: de forma Cía 

información se muestra de modo d i s t i n t o ) (Cf. G u i l f o r d , 

J.P. 1977); de uso (cambia e l uso que se puede hacer de 

e l l a ) (Cf. Torrance, E.P. 1977); y de r e l a c i ó n ( l a 

relación entre los elementos de i n f o r m a c i ó n , bien 

causal, determinante, o c a s i o n a l , e t c . , cambia) (Cf. 

Kohler, W. 1973). 

Las cuestiones que subrayan e l c a r á c t e r 

convergente (15) de l a s ac t i v i d a d e s , a l tiempo que e l 

tipo de cambio experimentado en l a r e d e f i n i c i ó n propio 

de t r a n s f e r e n c i a , son: 

Transferencia (T): La a c t i v i d a d ¿ p o s i b i l i t a 

que e l material o r i g i n a l pueda ser v i s t o de una manera 

diferente? (Forma). ' 

O- Cuando l a i n f o r m a c i ó n sobre l a que se 

opera no o c u l t a o t r a forma bajo l a que pueda ser v i s t a . 
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1- Cuando se obtiene un reconocimiento sobre 

la base de l a i n f o r m a c i ó n dada que supone un cambio de 

forma. Las respuestas son imperativos l ó g i c o s . 

Transferencia (T): La a c t i v i d a d ¿ p e r m i t e 

cambiar l a s relaciones entre l o s elementos que 

configuran l a i n f o r m a c i ó n ? (Relaciones) 

0- Cuando l a r e l a c i ó n que media entre l a s 

d i s t i n t a s partes que conforman l a i n f o r m a c i ó n es ú n i c a o 

cuando son independientes s i n p o s i b i l i d a d de 

relacionarse. 

1- Cuando l a s nuevas relaciones dan lugar a 

configuraciones nuevas. Las respuestas son imperativos 

lógicos. 

Transferencia (T): La a c t i v i d a d ¿ a p o r t a 

información basada en objetos que pueden ser usados de 

nianera nueva y d i s t i n t a ? (USO). 

0- Cuando "cada cosa es para l o que es", como 

se dice frecuentemente. E l material d e s e m p e ñ a un papel 

propio y no cabe cambiarlo. 

1- Cuando se rompe con l a forma habitual de 

^ " t i l i z a r una cosa y aparecen otras nuevas. Las 

repuestas son imperativos l ó g i c o s . 
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La idea base en este factor se presenta de 

modo especial y alude, como e x p l i c i t a n las cuestiones, 

al modo de t r a n s f o r m a c i ó n que l a inf o r m a c i ó n puede 

experimentar. 
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Cada una de estas preguntas tiene su 

correlato con un t i p o de contenido e s p e c í f i c o . La 

redefinición de "forma" con i n f o r m a c i ó n F i g u r a t i v a ; l a 

redefinición de "uso" con i n f o r m a c i ó n de t i p o 

Semántico; y l a de " r e l a c i ó n " con i n f o r m a c i ó n 

S i m b ó l i c a . 
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ESQUEMA 6.3.7.1. 

O p e r a c i ó n 

Contenido 

T ^ 
Transferencia Producto 
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Las cuestiones que de una manera general 

determinan e l t i p o de contenido de esa a c t i v i d a d objeto 

de o b s e r v a c i ó n son: 

Se m á n t i c o (M): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

po s i b i l i d a d de expresar ideas como respuestas p o s i b l e s 

a un problema? 

0- Cuando las respuestas no son de t i p o 

semántico (no soportan una idea, un s i g n i f i c a d o ) . 

1- Cuando se responde con ideas, esto es, con 

información que tiene s i g n i f i c a d o . 

S i m b ó l i c o (S): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

po s i b i l i d a d de expresar respuestas s i m b ó l i c a s como 

soluciones posibles a un problema? 

0- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

s i m b ó l i c o . 

1- Cuando l a s respuestas son dadas por su 

simbolismo, sus s i g n i f i c a d o s no cuentan. 

Fig u r a t i v o (F): La a c t i v i d a d ¿ d a lá 

p o s i b i l i d a d de expresar respuestas f i g u r a t i v a s como 

soluciones posibles a un problema? 
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0- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

f i g u r a t i v o . 

1- Cuando l a s respuestas son d i b u j o s , 

imágenes, f i g u r a s . . . 

6.3.8. Factores EMR, EM5 y EMT en l a E v a l u a c i ó n . 

La E v a l u a c i ó n (16) es un f a c t o r que e s t á 

encasillado en l o s espacios EMR, Ehe y EMT del Cubo de 

l a I n t e l i g e n c i a de G u i l f o r d . Responden respectivamente 

a l a E v a l u a c i ó n l ó g i c a , E v a l u a c i ó n de acuerdo con l a 

experiencia y l a Capacidad de j u i c i o . 

La E v a l u a c i ó n relacionada con l a c r e a t i v i d a d 

es, t a l y como afirma G u i l f o r d , siempre de t i p o 

Semántico. Las respuestas a dar, f r u t o del proceso 

evaluativo, se fundamentan en Relaciones, Sistemas y 

Transferencias, siendo é s t a s l a s formas que sustentan 

^1 e j e r c i c i o mental mantenido por e l individuo a l 

decidir l a respuesta m á s adecuada. 
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ESQUEMA 6.3.8.1. 

O p e r a c i ó n 

Contenido 

Productos 
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Las cuestiones, de acuerdo con l a e v a l u a c i ó n , 

son: 

S e m á n t i c o (M): La a c t i v i d a d ¿ d a l a 

po s i b i l i d a d de expresar ideas como respuestas p o s i b l e s 

a un problema? 

0- Cuando l a s respuestas no son de t i p o 

semántico (no soportan una idea, un s i g n i f i c a d o ) . 

1- Cuando se responde con ideas, esto es, con 

información que tiene s i g n i f i c a d o . 

Relaciones (R): La a c t i v i d a d ¿ b a s a sus 

respuestas en e l establecimiento de relaciones? ¿ L a s 

respuestas implican l a a c t u a c i ó n de s i n ó n i m o s , 

a n t ó n i m o s , a n a l o g í a s , s i m i l i t u d e s , m e t á f o r a s , problemas 

de semajanzas o conexiones?. 

0- No. 

1- S í . 

Sistemas (S): La a c t i v i d a d ¿ s e basa en 

respuestas que son elementos de i n f o r m a c i ó n organizados 

o estructurados? 



430 

0- No. 

1- S í . 

Transferencias <T): La a c t i v i d a d ¿se basa en 

respuestas que son cambios de i n f o r m a c i ó n o de l a 

función de l a misma y que han sido conseguidas a t r a v é s 

de s u s t i t u c i o n e s , revisiones o modificaciones? 

0- No. 

1- S í . 

La pregunta que d i s c r i m i n a l a presencia o no 

de un proceso evaluativo en una a c t i v i d a d puede ser 

expresada de l a forma siguiente: 

E v a l u a c i ó n (E): La a c t i v i d a d ¿ r e q u i e r e 

sopesar ítems de i n f o r m a c i ó n de acuerdo a determinados 

c r i t e r i o s l ó g i c o s para tomar decisiones con respecto a 

l a s a t i s f a c i ó n de esos c r i t e r i o s ? 

0- Cuando l a a c t i v i d a d no ofrece i n f o r m a c i ó n 

o situaciones que hayan de ser sometidas a e v a l u a c i ó n . 

1- Cuando se ofrece una respuesta que es 

fruto de una e v a l u a c i ó n en l a que r i g e l a capacidad de 

adaptabilidad de l a misma. 
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FIGURA 6.3.8.1. 

Idea base: 

Ad a p t a c i ó n a l a r e a l i d a d 

E v a l u a c i ó n 
del producto 
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ANEXO: 

Sig n i f i c a c i ó n de l a s dimensiones y c a t e g o r í a s de G u i l f o r d 

r e l a t i v a s a l a Estructura de l a I n t e l i g e n c i a . 

(1) C. - Conocimiento: descubrimiento 

inmediato, conciencia de un hecho, redescubrimiento o 

identific a c i ó n de puntos p a r t i c u l a r e s de i n f o r m a c i ó n , 

entendimiento o c o m p r e n s i ó n . 

(2) M.- Se m á n t i c o : i n f o r m a c i ó n en forma de 

los s i g n i f i c a d o s a los que l a s palabras e s t á n l i g a d a s ; 

por l o tanto, muy importante en e l pensamiento y l a 

com u n i c a c i ó n verbales, pero no i d é n t i c o a l a s palabras. 

En e f e c t o , l o s g r á f i c o s s i g n i f i c a n t e s transmiten, de 

igual modo, i n f o r m a c i ó n . 

(3) I.- Implicaciones: extrapolaciones de 

información en forma de expectancias, predicciones o 

consecuencias conocidas o presuntas. 

( 4 ) D.- P r o d u c c i ó n Divergente: p r o d u c c i ó n de 

información a p a r t i r de una i n f o r m a c i ó n dada, en l a que 

^1 acento recae sobre l a unidad y l a cantidad de 
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producción a p a r t i r de una misma fuente; una b ú s q u e d a 

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

(5) Producto: son formas que r e v i s t e l a 

información en e l procesamiento or g á n i c o de l a misma. 

Información c l a s i f i c a d a de acuerdo con c a r a c t e r í s t i c a s 

formales. 

(6) Contenidos: son unos grandes t i p o s o 

clases de i n f o r m a c i ó n c l a s i f i c a d o s de acuerdo con su 

naturaleza. 

(7) Operaciones: son las formas p r i n c i p a l e s 

de las actividades o procesos i n t e l e c t u a l e s que e l 

organismo r e a l i z a sobre l a materia prima de l a 

info r m a c i ó n . La i n f o r m a c i ó n se define como aquello que 

el organismo d i s c i e r n e . 

(8) S.- S i m b ó l i c o : i n f o r m a c i ó n en forma de 

signos denotativos que carecen de s i g n i f i c a c i ó n "per 

se", t a l e s como l e t r a s , n ú m e r o s y palabras cuando se 

prescinde de la s cosas a l a s que representan. 

(9) F.- Figurativo: i n f o r m a c i ó n en forma 

concreta, t a l como se percibe o como se evoca en forma 

de i m á g e n e s . E l t é r m i n o " f i g u r a t i v o " no só l o i m p l i c a 
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campo de f i g u r a s u o r g a n i z a c i ó n perceptual, sino que 

incluye las s u b c a t e g o r í a s auditivas y c i n e s t é s i c a s , a s í 

como la s v i s u a l e s . 

(10) U.- Unidades: elementos de i n f o r m a c i ó n 

que poseen e l c a r á c t e r de "cosa" relativamente 

aislados y puede asemejarse a l a " f i g u r a sobre e l 

fondo" de l a P s i c o l o g í a de l a G e s t a l t . 

(11) R.- Relaciones: conexiones entre 

elementos de i n f o r m a c i ó n basados sobre v a r i a b l e s o 

puntos de contacto que se a p l i c a n a a q u é l l o s . 

(12) S.- Sistemas: elementos de i n f o r m a c i ó n 

organizados y estructurados, es d e c i r , conjuntos de 

partes interrelacionadas o interactuantes. 

(13) C - Clases: ideas que son l a base de 

conjuntos de elementos de i n f o r m a c i ó n agrupados en 

virtud de sus propiedades comunes. 

(14) T.- Transferencias: cambios de diversas 

clases - r e d e f i n i c i o n e s ; s u s t i t u c i o n e s , r e v i s i o n e s o 

ttíodif icaciones- de l a i n f o r m a c i ó n previa o de l a 

función de l a misma. 
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(15) N.- P r o d u c c i ó n convergente: p r o d u c c i ó n 

de i n f o r m a c i ó n a p a r t i r de una i n f o r m a c i ó n dada, en l a 

que l a i n f o r m a c i ó n que se precisaba estaba completamente 

determinada por l a i n f o r m a c i ó n dada: una b ú s q u e d a de l o s 

imperativos l ó g i c o s . 

(16) E.- E v a l u a c i ó n respecto a 

especificaciones dadas de acuerdo con c r i t e r i o s l ó g i c o s , 

tales como identidad y c o n s i s t e n c i a . G u i l f o r d , J.P. 

(1976b). 

í 
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7. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (lA) Y E D U C A C I Ó N . 

Ti)5 ordenadores, los robots y los experts 
sys tBB harán l a tarea le jo r y l á s barata que e l 
trabajo hiaano. Por esta razón, los seres humnos deben 
i n c n w n t a r continuaaente e l conoci i iento para doi inar 
las lácpilnas y extender los horizontes de sus vidas 
personales**. 

J . J . Servan Schreiber y B. Crecine. La 
revolución del conociúento. 

7.1. La lA. Una perspectiva h i s t ó r i c a . 

De nuevo, ponemos en r e l a c i ó n dos té r m i n o s 

ÍIA y E d u c a c i ó n ) , a u t ó n o m o s entre s í , que 

indudablemente mantienen dependencias, pero que e l 

óptiiK) s e r á estrechar a l máximo sus rel a c i o n e s . 

La l ó g i c a que e x p l i c a l a a r t i c u l a c i ó n r e a l y 

potencial entre estos dos t é r m i n o s l e viene dada desde 

otra l ó g i c a m á s general -que anteriormente hemos 

considerado-, y que expresamos de l a siguiente manera: 

Conocimiento, T e c n o l o g í a y E d u c a c i ó n . 

E l f e n ó m e n o de l a lA, en cualquiera de sus 

expresiones y d e s a r r o l l o , a l a d s c r i b i r s e a l universo de 
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lo t e c n o l ó g i c o j> establece con e l saber 

( e d u c a c i ó n - c u l t u r a ) necesarias y naturales dependencias 

para su e x p a n s i ó n y m a d u r a c i ó n . Por e l l o , l a e x p o s i c i ó n 

de c i e r t a s ideas que consideramos centrales sobre l a lA 

-desde l a perspectiva general de este trabajo-

r e f l e j a r á l o s t é r m i n o s r e l a c i ó n a l e s que establece con 

el á m b i t o del saber y l a c u l t u r a . 

Aparte l a s e r i e de a n é c d o t a s curiosas, pero 

e x p l i c a b l e s , a tr a v é s de l a s cuales se ha ido creando 

toda l a andadura y e l proceso que ha rodeado l a 

h i s t o r i a del concepto lA, l o importante es ver e l 

alcance y s i g n i f i c a c i ó n de todo t i p o que se l e asigna a 

este t é r m i n o , como bien dice S. Turkle: 

"...La fuerza impulsora de esta c i e n c i a 

p r o v e n í a de ambiciones mucho m á s amplias que l a s de 

elaborar un programa que se d e s e n s e ñ a r a en forma 

b r i l l a n t e , en e l ajedrez o en cualquier o t r a tarea 

determinada. La verdadera a m b i c i ó n tiene proporciones 

míticas: es l a de f a b r i c a r una i n t e l i g e n c i a "de uso 

general", una mente. En l a antigua t r a d i c i ó n del 

pensamiento r o m á n t i c o y m í s t i c o , una persona dotada de 

poderes especiales i n s u f l a vida a l a materia muerta o 

inanimada. A p r i n c i p i o s de l a d é c a d a del cincuenta 

e x i s t i ó , en un grupo de m a t e m á t i c o s de intereses 
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diversos, l a creciente c o n v i c c i ó n de que era posible 

hacer realidad esta f a n t a s í a . H a b r í a n de usar l a 

computadora para c o n s t r u i r una mente". Turkle, S. 

(1984). 

Es bien conocida y generalemte admitida l a 

fecha, verano 1956, como punto "formal" de despegue en 

el d e s a r r o l l o de esta d i s c i p l i n a c i e n t í f i c a ( l A ) . En 

esta fecha, se celebra una Conferencia en Dartmougth 

College, en l a que p a r t i c i p a n los hombres m á s 

relevantes del momento en este campo y que se 

co n s t i t u i r í a n en pioneros de esta d i s c i p l i n a . La 

ge n e r a c i ó n de m a t e m á t i c o s que se congrega en torno a 

esta nueva d i s c i p l i n a trabaja con l a idea de 

"programa", e l concepto de un conjunto de 

procedimientos. U t i l i z a n d o esta i d e a . Alan Turing, John 

von Neuman, Norbert Wiener y Claude Shannon comenzaron 

a d e s c r i b i r mecanismos que p o d r í a n permitir que las 

máquina s dieran los primeros pasos hacia e l dominio de 

cualquier m a n i f e s t a c i ó n de l a i n t e l i g e n c i a . 

En este proyecto d i s c i p l i n a r de l a lA se han 

producido t a m b i é n aportaciones provinientes de otros 

campos c i e n t í f i c o s , como es e l caso del profesor Jean 

Piaget, como e p i s t e m ó l o g o g e n é t i c o (Piaget, J . y 

otros. 1963). Al respecto, r e s u l t a de interés l a 



44a 

valoración de l a t e o r í a de J . Piaget por S. Papert: 

".-.Nuestra in t e r p r e t a c i ó n de l a t e o r í a de 

Piaget logra t r e s cosas. Primero, ofrece una t e o r í a 

psicológica e s p e c í f i c a , que puede muy bien competir, 

por su sobriedad y su poder e x p l i c a t i v o , con otras de 

este campo. Segundo, nos muestra e l poder de un 

pr i n c i p i o computacional e s p e c í f i c o , en este caso l a 

teoría de l o s procedimientos puros, es d e c i r , 

procedimientos que pueden cerrarse y u t i l i z a r s e como 

módulos. Tercero, concretiza mi razonamiento sobre e l 

modo en que l o s diferentes lenguajes son capaces de 

i n f l u i r sobre l a s culturas que pueden crecer a su 

alrededor. No todos los lenguajes de p r o g r a m a c i ó n 

encarnan esta t e o r í a de los procedimientos puros... La 

analogía entre l a i n t e l i g e n c i a a r t i f i c i a l y e l vuelo 

a r t i f i c i a l d e m o s t r ó e l punto de que en los f e n ó m e n o s 

a r t i f i c i a l e s y naturales pueden encontrarse l o s mismos 

principios subyacentes, no importa cuan d i f e r e n t e s 

puedan parecer t a l e s f e n ó m e n o s " . Papert, S. (1981). 

A p a r t i r de l a Conferencia de Darmouth, e l 

amplio grupo reunido en torno a l estudio de l a lA y con 

carácter ciertamente i n t e r d i s c i p l i n a r , logró avances 

importantes en e l d e s a r r o l l o de esta d i s c i p l i n a . 
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Es necesario hacer notar que de esta r e u n i ó n 

salen ya dos tendencias sensiblemente diferenciadas y 

que en buena parte van a permanecer hasta nuestros 

dias. De un lado, e l grupo formado por Newell y S i m ó n 

se concentran en e l Carnegie I n s t i t u t e of Technology, 

en l o que es hoy l a Universidad Carnegie-Mellon. Este 

grupo se i n c l i n a por una línea de trabajo tendente a l 

desarrollo de modelos que imitasen e l comportamiento 

humano. Un segundo grupo se encontraba formado por 

McCarthy y Minsky del Massachussets In s t i t u t e of 

Technology (M. I.T.) y que se centran en e l d i s e ñ o de 

máquinas i n t e l i g e n t e s . 

Estos dos enfoques han generado dos escuelas 

que hoy imperan sobre lA: e l modo de s i m u l a c i ó n y e l 

de e j e c u c i ó n (Martínez S á n c h e z , F. 1985). 

7.2. D e l i m i t a c i ó n e p i s t e m o l ó g i c a y m e t o d o l ó g i c a de l a 

lA. 

¿ C ó m o entender y qué es lA? 
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La a p r o x i m a c i ó n e p i s t e m o l ó g i c a y m e t o d o l ó g i c a 

de l a IA es e l supuesto de partida más fundamental qué 

se debe encarar (Requena, A. 1986a). La lA es una 

d i s c i p l i n a que estudia l a s actividades humanas para las 

que no se dispone de m é t o d o s para d e s c r i b i r l a s 

(Heiserman, D.L. 1981). 

La d e f i n i c i ó n de lA puede ser e s t r i c t a o 

amplia. En sentido e s t r i c t o , l a lA se ocupa de ampliar 

l a capacidad de las m á q u i n a s para r e a l i z a r funciones 

que se c o n s i d e r a r í a n i n t e l i g e n t e s s i las r e a l i z a r a n 

personas. Su objetivo es c o n s t r u i r m á q u i n a s y, a l 

hacerlo, se l a puede considerar una rama de l a 

ingeniería avanzada. Pero para construir dichas 

m á q u i n a s , generalmente es necesario reflexionar no 

solamente sobre l a naturaleza de las máquinas sino 

también sobre l a naturaleza de las funciones 

i n t e l i g e n t e s que deben ser r e a l i z a d a s . 

XA, en sentido amplio, es considerada como una 

c i e n c i a cognoscitiva. Desde esta perspectiva, hacer una 

niáquina capaz de aprender, es necesario sondear 

profundamente l a naturaleza del aprendizaje y hacer que 

reciba instrucciones en lenguaje natural; es necesario 

sondear t a m b i é n profundamente l a naturaleza del 

lenguaje. En este sentido, l a lA comparte su t e r r i t o r i o 
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con d i s c i p l i n a s m ás antiguas como l a li n g ü í s t i c a y l a 

ps i c o l o g í a . Pero l o propio de l a lA es que su 

met o d o l o g í a y su e s t i l o de te o r i z a c i ó n remiten 

marcadamente a te o r í a s de c o m p u t a c i ó n (Papert, S. 

1981). 

7.3. Á m b i t o s t e m á t i c o s de l a XA. 

Los temas que aborda l a lA son muy variados, 

yendo desde l a l e c t u r a a u t o m á t i c a de caracteres hasta 

el razonamiento aproximado, a n á l i s i s de l a 

co m u n i c a c i ó n e i n f o r m a c i ó n como integrantes del estudio 

y s i m u l a c i ó n del comportamiento i n t e l i g e n t e . Uno de los 

campos m á s f é r t i l e s ha sido e l estudio de sistemas 

i n t e l i g e n t e s para l a reb o t i c a y para l a r e s o l u c i ó n , en 

general, de problemas para los que hay necesidad de 

incorporar gran cantidad de conocimientos e s p e c í f i c o s , 

frecuentemente no algoritmizables y que han dado lugar 

a una importante á r e a de i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o 

llamada I n g e n i e r í a del Conocimiento que m a t e r i a l i z a en 

les Sistemas Expertos e l campo de más r á p i d o y 

espectacular d e s a r r o l l o en los ú l t i m o s tiempos. 



La Quinta G e n e r a c i ó n de ordenadores puesta en 

marcha en J a p ó n ha desatado una f r e n é t i c a carrera de 

desarrollo y a p l i c a c i ó n en p r á c t i c a m e n t e todas las 

ár e a s . La Industria, l a Empresa en cuanto a su g e s t i ó n 

se r e f i e r e y l a propia E d u c a c i ó n , son campos de a c c i ó n 

preferente, que se e s t á n viendo sensiblemente afectados 

por l a lA. E l propio concepto de l a Informática y e l 

ordenador, en cuanto a uso y e x p l o t a c i ó n , se ven 

convulsionados por una m e t o d o l o g í a y t é c n i c a 

a u t é n t i c a m e n t e cercanas a l comportamiento i n t e l i g e n t e . 

Hoy, e l problema de l a T e c n o l o g í a de l a Info r m a c i ó n ya 

se está viendo desplazado de l a s posiciones c l á s i c a s a 

zonas en que l a o r i e n t a c i ó n viene determinada por e l 

conocimiento m á s que por e l equipo para láT 

aut o m a t i z a c i ó n o l a r e b o t i c a (Davis, R. y Lenat, D.B. 

1982). 

La lA aborda e l d e s a r r o l l o de sistemas con 

comportamiento que en e l hombre c a l i f i c a r í a m o s de 

inteli g e n t e CBarr, A., Feigenbaum, E.A., 1986). Para 

e l l o , en c i e r t a medida imita c a r a c t e r í s t i c a s propias de 

l a mente humana: sus m é t o d o s ( r e p r e s e n t a c i ó n s i m b ó l i c a 

del conocimiento e i n f e r e n c i a s i m b ó l i c a ) y sus 

operaciones (razonamiento y toma de decisiones, 

compr e n s i ó n del lenguaje n a t u r a l , p e r c e p c i ó n v i s u a l , 

aprendizaje). 
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7.4. l A y Sistemas Expertos. 

P s i c o l o g í a del conocimiento, lógica formal, 

lingüística e i n f o r m á t i c a conforman los fundamentos de 

l a lA. La r e p r e s e n t a c i ó n s i m b ó l i c a del conocimiento, 

búsqueda h e u r í s t i c a , mecanismo de i n f e r e n c i a s i m b ó l i c a , 

resolución a u t o m á t i c a de problemas y aprendizaje, 

basados en sistemas y lenguajes propios de l a lA, 

constituyen l a s t é c n i c a s de base de l a IA. 

Los Sistemas Expertos son q u i z á s l a 

m a t e r i a l i z a c i ó n m á s ambiciosa en l a h i s t o r i a de l a 

Inf o r m á t i c a . Un experto humano e s t á adornado por los 

atributos siguientes: resuelve problemas complejos, 

j u s t i f i c a l a s respuestas, atribuye grados de 

c r e d i b i l i d a d , a c t u a l i z a sus conocimientos, aprende a 

razonar mejor reestructurando l o s conocimientos, 

descomponiendo nuevas reglas y aplicando reglas de 

e x c e p c i ó n , r e s a l t a los aspectos m á s relevantes, se 

degrada progresivamente cuando se acerca a las 

fronteras de su competencia, de cuyos límites es 

plenamente consciente (salvo en casos) y en cualquier 

caso a p l i c a eso que se ha dado en denominar "sentido 

común" que es e l más c o m ú n de los sentidos aunque en 



446 

i ! 
gran cantidad de casos se revela como excepcional 

( F i e s c h i , M. 1984). 

Un Sistema Experto (SE) tiene como f i n a l i d a d 

l a r e p r o d u c c i ó n correcta del comportamiento de un 

experto humano en su dominio de competencia (Nilsson, 

N.J. 1971). En este sentido, los atributos que d e b e r á n 

adornar a su SE serán: r e s o l u c i ó n de problemas en un 

dominio r e s t r i n g i d o , j u s t i f i c a r los resultados, 

a t r i b u i r grados de c r e d i b i l i d a d y aprendizaje. Un 

sistema experto pretende resolver problemas complejos 

en un dominio e s p e c í f i c o , imitando e l razonamiento del 

experto humano (d e d u c c i ó n , i n d u c c i ó n , estrategias de 

b ú s q u e d a ) y emplea l o s conocimientos suministrados en 

primera i n s t a n c i a por un experto humano. 

La e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a de los Sistemas 

Expertos ocupa un p e r í o d o reciente de nuestra h i s t o r i a . 

Podemos considerar l a siguiente p e r i o r i z a c i ó n : 

i ) I n v e n c i ó n 

i i ) Desarrollo de prototipos 

i i i ) O b t e n c i ó n de n ú c l e o s 

i v ) I n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
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Podemos s i t u a r l a invención en los a ñ o s 

65-70, con l a c o n s t r u c c i ó n de dos de los más afamados 

sistemas: Dendral, de aplicación en Q u í m i c a , 

especialmente apto para l a identificación de compuestos 

org á n i c o s , y Macsyma, para análisis algebraico. En los 

años 70-75 se d e s a r r o l l a n prototipos: Prospector, para 

l a b ú s q u e d a de yacimientos minerales, y Mycin en 

medicina (Stanford) son dos de los más caracterizados. 

En los a ñ o s 77-81 se pretende aprovechar e l enorme 

esfuerzo desarrollado en l a c o n s t r u c c i ó n de los 

prototipos, obteniendo l a parte nuclear de aquellos 

sistemas expertos de mejor y mayor rango potencial de 

apl i c a c i ó n , para así disponer de una concha a p l i c a b l e 

en "otros dominios. EMYCIN, obtenido a p a r t i r de Mycin, 

es e l ejemplo m á s c a r a c t e r í s t i c o . A p a r t i r de 1981 se 

lanza e l mercado a una carrera desenfrenada de 

in d u s t r i a l i z a c i ó n , potenciada en c i e r t a medida por l a s 

nuevas tendencias a l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o sustentadas 

por J a p ó n y EE.UU. Surgen empresas dedicadas a l a 

industria del conocimiento y comienza a a c a r i c i a r s e l a 

idea de un cambio s u s t a n c i a l en e l mundo de l a 

Informática (Lindsay, R.K. y c o l . 1980; Barr, A. y 

Feigenbaum, E.A. 1986). 

La Quinta g e n e r a c i ó n pretende formular una 

nueva a p r o x i m a c i ó n a l a Info r m á t i c a y a l uso de los 
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ordenadores, un nuevo paradigma. Proyectos a n á l o g o s , se 

formulan en otros p a í s e s , como EE.UU. y en Europa, 

donde e l proyecto E s p r i t de l a C.E.E. plantea objetivos 

similares (Feigenbaum, E.A., McCarduck, P. 1983). Se 

verán afectados l a intar f a s e del usuario, las 

aplicaciones, e l modelo con^utacional, l a arquitectura 

mantenida en torno a l proceso secuencial: desde l a 

fértil idea de von Neuman pasa a dar cabida a l a 

arquitectura p a r a l e l a ; l a c i r c u i t e r í a precisa de 

gran escala de i n t e g r a c i ó n . Y todo e l l o tiene una 

pre t e n s i ó n , icómo no! de mejora de l a productividad. 

En l a interfase usuario se pretende dar 

entrada d e f i n i t i v a a l lenguaje n a t u r a l , tanto en las 

operaciones de entrada como en l a s de s a l i d a . 

Incorporación de formas g r á f i c a s y empleo de sensores 

que supongan una p é r d i d a progresiva de l a importancia 

del teclado, hoy to d a v í a i n t e r f a s e imprescindible, a 

l a que estamos -parece bien adaptados-, por l a 

aportación a n t e r i o r de l a m á q u i n a de e s c r i b i r , pero que 

deja de ser una i n t e r f a s e excesivamente 

" a r t i f i c i a l " . 

Las aplicaciones abren un futuro esperanzador 

al dar cabida a procesos de conocimiento. E l ordenador 

como tratador de i n f o r m a c i ó n , f i g u r a convencional y 
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actual, da paso a una m á q u i n a donde l a d e d u c c i ó n , 

inducción y reglas l ó g i c a s permiten l a generación de 

conocimiento y e l aprendizaje. La diagnosis m é d i c a , l a 

traducción a u t o m á t i c a , l a p l a n i f i c a c i ó n , etc., s e r á n 

objetivos a c u b r i r , esta vez quizás de forma 

d e f i n i t i v a . 

7.5. lA y p r o g r a m a c i ó n en l ó g i c a . 

Los lenguajes e s t a r á n acorde con l a s 

pretensiones. Concretamente, en l a quinta g e n e r a c i ó n se 

apuesta por l a p r o g r a m a c i ó n en lóg i c a (no confundir con 

l a p r o g r a m a c i ó n l ó g i c a , cercana a Cobol) en que 

prevalece l a d e c l a r a c i ó n a l a imperatividad. 

En l a arquitectura se abandona, como hemos 

dicho, e l modelo l i n e a l y se da paso a las 

arquitecturas en paralelo soportadas por tec n o l o g í a s de 

»iuy a l t a i n t e g r a c i ó n . 

Y todo e l l o se enmarca en un objetivo 

s o c i o - e c o n ó m i c o . Las á r e a s de baja productividad 
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( a g r i c u l t u r a , pesca, recursos naturales, etc.) 

tradicionalmente apartadas -salvo contadas aplicaciones 

de l a s modernas t e c n o l o g í a s - , son ahora e l punto de 

mira de l a nueva i n f o r m á t i c a . Y esto precisa 

ordenadores e c o n ó m i c o s , m á s accesibles, más f i a b l e s y 

soportados por mejor p r o g r a m a c i ó n . 

Esto supone un cambio importante en e l debate 

sobre l a u t i l i z a c i ó n de los ordenadores en l a 

educac i ó n . De u t i l l a j e pasa a soportar á r e a s de 

conocimiento. La p r o g r a m a c i ó n en lógica conlleva l a 

descripción de una á r e a y e l abandono de las secuencias 

de in s t r u c c i o n e s . E l aprendizaje con sistemas de 

Inteligencia A r t i f i c i a l supone una e x p l o r a c i ó n del 

conocimiento, una a b o l i c i ó n de l a s u c e s i ó n de pantallas 

como elemento supuestamente i n s t r u c t i v o en que es l a 

p r e s e n t a c i ó n de i n f o r m a c i ó n e l ú n i c o elemento 

soportado. E l ordenador se convierte a s i en un 

colaborador en l a r e s o l u c i ó n de problemas donde l a 

i n i c i a t i v a l a toma e l alumno o se comparte. 

Entre l o s sistemas de e n s e ñ a n z a o aprendizaje 

basados en ordenador (ABO) y los sistemas de e n s e ñ a n z a 

e aprendizaje i n t e l i g e n t e basados en ordenador (AIBO) 

podemos a d v e r t i r importantes d i f e r e n c i a s : 
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ABO) Aprendizaje fundamentalmente programado.j 

AIBO) F l e x i b i l i d a d . 

ABO) Ins e n s i b i l i d a d a los errores de concepto de los su
jetos del aprendizaje. 

AIBO) Sistema de d i a g n ó s t i c o . 

ABO) Instructor a u t o m á t i c o . 

AIBO) Tutor i n t e l i g e n t e . 

ABO) Sistema centrado en e l ordenador. 

AIBO) Sistema centrado en e l alumno. 

ABO) Ayuda a l profesor. 

AIBO) Ayuda a l alumno. 

En c o n c l u s i ó n se puede i n t u i r un 

desplazamiento del paradigma del software, un 

desplazamiento de l a f o r m a c i ó n de l a gente involucrada 

en aproximaciones anteriores; aparecen interrogantes 

acerca de determinadas profesiones actuales y, en 

cualquier caso, es preciso formar para e l cambio. E l 

ordenador claramente no es sól o un d i s p o s i t i v o . 
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7.6. PROLOG (P r o g r a m a c i ó n en l ó g i c a ) es e l lenguaje por 

excelencia de l a quinta g e n e r a c i ó n . 

Inicialmente los ordenadores só l o se emplearon 

para c a l c u l a r y las especificaciones se ha c í a n en 

lenguaje m á q u i n a . 

D e s p u é s se emplearon lenguajes especiales como 

FORTRAN. Para implementar los lenguajes de a l t o n i v e l 

( e s c r i b i r compiladores) fueron necesarias mejoras 

sustantivas en e l proceso de l a estructura del propio 

lenguaje (por ejemplo, e l acceso a l proceso de datos no 

n u m é r i c o s ) . Las cadenas de caracteres fueron los 

primeros datos no num é r i c o s de i n t e r é s . Como eran 

secuencias l i n e a l e s no p o d í a n representar estructuras 

complejas. Es por esta r a z ó n que se introducen los 

llamados records, co n » los que se emplean en Pascal o 

ADA, como y u x t a p o s i c i ó n de elementos de diferentes 

t i p o s , en e l que cada elemento es: una constante 

(cadena de caracteres o n ú m e r o ) o un puntero (que 

apunta a otro r e g i s t r o , que a su vez puede contener un 

puntero a otro r e g i s t r o y así sucesivamente). 

Cuando se emplean punteros, l a re p r e s e n t a c i ó n 

adecuada es mediante á r b o l e s , pero en e l caso de 

Usar r e g i s t r o s , se puede dar l a ci r c u n s t a n c i a de que 
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dos punteros diferentes se r e f i e r a n a estructuras 

í 

isomórficas (el mismo á r b o l ) , aunque localizadas en 

diferentes partes de l a memoria. Es razonable prevenir 

al programador del empleo de punteros y p e r m i t i r l e 

directamente t r a t a r con á r b o l e s . 

LISP fue e l primer lenguaje que empleó á r b o l e s 

como estructura de datos. En LISP, l a ejecución de un 

programa corresponde a l a e v a l u a c i ó n de una f u n c i ó n 

representada por un á r b o l que da lugar a otro á r b o l 

como resultado (Touretzky, D.S. 1984; Winston, P.H., 

Horn, B.K.P. 1984). 

En l a Facultad de Ciencias de Luminy 

(Marsella), A l a i n Colmerauer propone integrar en un 

lenguaje de p r o g r a m a c i ó n e l p r i n c i p i o de r e s o l u c i ó n 

propuesto por Robinson ( m a t e m á t i c a l ó g i c a ) , que sugiere 

l a a p l i c a c i ó n de una s o l a r e g l a de inferencia en lugar 

de las m ú l t i p l e s reglas que emplean los ló g i c o s . Esto 

trae como consecuencia e l d i s e ñ o de un lenguaje de 

progra m a c i ó n que permite simular en un ordenador los 

procesos de pensamiento, haciendo deducciones a p a r t i r 

de i n f o r m a c i ó n dada en f ó r m u l a s l ó g i c a s . 

Así nace PROLOG (Pr o g r a m a c i ó n en L ó g i c a ) , como 

lenguaje l ó g i c o , en e l sentido de que sus sentencias se 
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interpretan como l a s sentencias de l a l ó g i c a . Los 

princi p i o s que gobiernan PROLOG se pueden c i f r a r en 

Teoría del lenguaje y ló g i c a m a t e m á t i c a t r a d i c i o n a l 

(Condillac, M. 1986). 

PROLOG t a m b i é n emplea los á r b o l e s como 

estructura de datos. En un programa PROLOG cada árbol 

es un HECHO, UN Á T O M O DE CONOCIMIENTO, que puede 

pertenecer a muchos campos (Clark, K.L. y McCabe, F.G. 

1984). 

Desde un punto de v i s t a abstracto, e l 

conocimiento de una persona acerca de un tema o tópico 

particular es una s e r i e de hechos que puede GENERAR. En 

este sentido, e l conocimiento se puede in t e r p r e t a r como 

una s e r i e de hechos, especificados por una s e r i e de 

reglas, estando cada hecho representado por una 

sentencia d e c l a r a t i v a . En nuestro caso, 

r e p r e s e n t a r í a m o s un hecho por un árbol (imaginariamente 

i n v e r t i d o ) , donde cada rama y cada nodo e s t a r í a marcado 

por un á t o m o de i n f o r m a c i ó n (palabra, grupo de 

palabras, n ú m e r o o c a r á c t e r e s p e c i a l ) . Los á r b o l e s se 

eligen como estructuras de datos porque son capaces de 

expresar i n f o r m a c i ó n compleja y a l mismo tiempo son 

suficientemente simples para manejarlos algebraicamente 

en un ordenador. 



455 

La naturaleza bidimensional de los árboles 

contribuye a l a potencia de e x p r e s i ó n de PROLOG. Las 

variables r e p r e s e n t a r á n a los á r b o l e s i n c ó g n i t a , de 

forma que l a o p e r a c i ó n de reemplazar estas variables es 

lo que c o r r e s p o n d e r á a l a a s i g n a c i ó n de á r b o l e s . La 

existencia de estas variables proporciona a PROLOG una 

gran potencia expresiva, porque permite razonar acerca 

de objetos desconocidos (Campbell, J.A. 1984). 

E l programador que pasa de un lenguaje 

clásico a PROLOG experimenta una r e v e l a c i ó n s i m i l a r a 

la que percibe e l estudiante cuando progresa de l a 

aritmé t i c a a l á l g e b r a elemental, en que se pueden 

emplear v a r i a b l e s para representar los números 

desconocidos. E l programador se r e f e r i r á a los á r b o l e s , 

s i n conocerlos; e l úni c o requerimiento es que 

satisfagan c i e r t a s igualdades y desigualdades que e l 

ordenador debe ser capaz de resolver en e l dominio de 

los á r b o l e s . Estos sistemas de inecuaciones limitan los 

valores que l a s variables pueden tomar. La ejecución de 

un programa PROLOG supone como o p e r a c i ó n b á s i c a l a 

ver i f i c a c i ó n de cu á n d o se s a t i s f a c e o no una 

rest r i c c i ó n por una a s i g n a c i ó n de á r b o l e s (Clocksin, 

W-F., M e l l i s h , e s . 1984). 
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Originalmente PROLOG sólo manejaba á r b o l e s 

f i n i t o s , de forma s i m i l a r a las fórmulas entre 

p a r é n t e s i s , s i n v a r i a b l e s . Como l a operación b á s i c a de 

PROLOG es determinar cuando hay, a l menos, una 

asignación de á r b o l e s que s a t i s f a c e una r e s t r i c c i ó n 

dada, se consume menos tiempo para l a opera c i ó n s i es 

posible l a e x i s t e n c i a de á r b o l e s i n f i n i t o s , que en e l 

caso de que sean estrictamente f i n i t o s . A d e m á s , los 

árboles f i n i t o s permiten l a r e p r e s e n t a c i ó n de datos m á s 

complejos, t a l e s como diagramas de f l u j o o g r a m á t i c a s 

con bucles. 

A d i f e r e n c i a de otros lenguajes de 

pr o g r a m a c i ó n , PROLOG no requiere que se suministre a l 

ordenador l a s instrucciones que tiene que ejecutar. En 

lugar de d e c i r l e q u é tiene que hacer, e l programador 

describe e l objeto que debe ser computado. En este 

sentido PROLOG se puede entender como un formalismo 

para d e f i n i r conocimiento independiente del m é t o d o de 

com p u t a c i ó n (Ennals, R. 1984). 

En l a mayor parte de lenguajes de 

p r o g r a m a c i ó n , e l s i g n i f i c a d o de un programa viene dado 

por una secuencia de operaciones elementales, que se 

supone que e l ordenador puede r e a l i z a r . Esto no es 

ci e r t o en PROLOG, que es un formalismo capaz de 
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representar conocimiento y expresar preguntas en torno a 

a q u é l , de forma independiente. E l papel del ordenador es 

encontrar respuestas a l a s preguntas. Esto e n t r a ñ a que 

para poder c a l c u l a r l a respuesta, l a máq u i n a debe 

poseer dos propiedades esenciales: 

1) debe ser no determinista y capaz de explorar varias 
posibilidades s i m u l t á n e a m e n t e 

2) en cada momento debe ser capaz de reducir una res
t r i c c i ó n , es d e c i r , resolver un sistema de ecuaciones 
e inecuaciones. 

Todos los lenguajes de p r o g r a m a c i ó n 

convencionales tienen en c o m ú n que hay que d e s c r i b i r 

con mucha p r e c i s i ó n l o que hay que ca l c u l a r y cómo 

l l e v a r l o a cabo, para obtener e l resultado deseado. 

A s í , pues, un programa consiste en una s e r i e de 

instrucciones que describen una acc i ó n a r e a l i z a r por e l 

ordenador. Son lenguajes imperativos. La respuesta de 

un programa de este t i p o no corresponde a l a pregunta 

¿qué es l o que hace?, sino ¿ c ó m o l o hace? Para 

responder a l a primera pregunta hay que d e s c r i b i r l a 

relaci ó n entre l a entrada y l a s a l i d a del programa. 

Ciertamente, l o s lenguajes imperativos no e s t á n 

"totalmente desprovistos de componentes d e s c r i p t i v o s , 

como l o son l a s instrucciones a r i t m é t i c a s , ya que 

describen e l valor con anterioridad a su cá l c u l o y no 
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prescriben más que indirectamente l a forma en que deben 

calcularse. Es precisamente esta capacidad d e s c r i p t i v a 

l a que hace m á s simples a los lenguajes imperativos; 

ciertamente hay una r e l a c i ó n d i r e c t a entre l a f a c i l i d a d 

para d e s a r r o l l a r un programa correcto y l a capacidad 

descriptiva de un lenguaje (Burnham, W.D., H a l l , A.R. 

1985). 

Un programa descriptivo implica l a 

utilización de d e f i n i c i o n e s para encontrar e l resultado 

asociado a un dato de entrada. Un programa PROLOG es 

esencialmente un juego de definiciones lógicas de 

relaciones y su e j e c u c i ó n corresponde a l a ut i l i z a c i ó n 

de estas d e f i n i c i o n e s para c a l c u l a r relaciones. 

De forma natural estas relaciones entre datos 

permiten l a c o n s t r u c c i ó n de bases de datos, entendida 

como conjunto de hechos entre los que se definen 

relaciones. A q u í PROLOG t r a t a l a s relaciones de una 

base de datos, del mismo modo que las relaciones de 

entrada/salida. A t r a v é s de l a mezcla ínti m a de hechos 

y reglas se obtiene l a base de datos. La e x t r a c c i ó n de 

información de una base de datos deductiva, constituye 

^na i n f e r e n c i a empleando hechos y reglas. 
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Como ya hemos apuntado, PROLOG c a l c u l a 

ensayando para encontrar los valores de las variables 

interrogadas, de forma que cada condición de l a 

int e r r o g a c i ó n sea una consecuencia de definiciones del 

programa. Y esto lo l l e v a a cabo examinando todas las 

aserciones concernientes a cada condición y 

co m p a r á n d o l a con l a co n c l u s i ó n de l a as e r c i ó n . Cuando 

encuentra una equivalencia, l a s precondiciones de l a 

aser c i ó n equivalente representan una nueva pregunta que 

debe resolv e r s e para dar s o l u c i ó n a l a condición 

comparada (Clark, K.L., McCabe, F.G. 1984). 

7.7. Incidencia educativa del d e s a r r o l l o del pensamiento 

l ó g i c o . 

Q u i z á s e l primer objetivo de l a actividad 

docente sea e l desa r r o l l o del pensamiento lógico en los 

alumnos y q u i z á s sea ta m b i é n l a apr o x i m a c i ó n más 

s i g n i f i c a t i v a y potencialmente m á s interesante y a l a 

vez excelente punto de partida para otras 

aproximaciones a l proceso de e n s e ñ a n z a / a p r e n d i z a j e con 

honda t r a d i c i ó n (Ennals, R. 1984). Y esto h a b r í a que 

entenderlo a l margen de las t e c n o l o g í a s o de alguna 

te c n o l o g í a en p a r t i c u l a r . Recordamos l a frase con que 

D i j s t r a contestaba a Arsac cuando en torno a l a 
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programación l e d e c í a "he consumido mi tiempo y e l de 

mis alumnos y s i t u v i e r a que volverlo a hacer e s c o g e r í a 

enseñarles a pensar". 

La r e s o l u c i ó n de problemas es q u i z á s l a 

vertiente que m á s i n t e r é s ofrece. La me t o d o l o g í a de l a 

programación en l ó g i c a ofrece: 

a) D e s c r i p c i ó n primero del universo en que situamos e l 
problema. 

b) F o r m u l a c i ó n de l a s preguntas pertinentes, en lugar 
de dar una receta para c a l c u l a r l a solu c i ó n con e l 
ordenador. 

Esta a p r o x i m a c i ó n nos permite emplear un 

método más f i n o y m á s orientado a l a síntesis para l a 

resolución de problemas ( S a r á n , H.D. 1985; Conlon, T. 

1985). 

Creemos que hoy es más necesario que nunca 

para valorar conscientemente e l mundo de l a i n f o r m a c i ó n 

y del conocimiento en que estamos inmersos. Hace tiempo 

ya que e l debate d i a l é c t i c o acerca de las posibilidades 

del ordenador en l a e d u c a c i ó n se centra en e l 

tratamiento puro y l l a n o de l a in f o r m a c i ó n , en que no 

necesariamente se e s t á n produciendo beneficios 

ostensibles. Una a p r o x i m a c i ó n que se centre en l a 
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lógica i n t e l i g i b l e por un ordenador q u i z á s proporciona 

una más excelente introducción para los no 

esp e c i a l i s t a s y un interesante entrenamiento para los 

futuros profesionales. 

De l a misma forma que los lenguajes de a l t o 

nivel han seguido l a tendencia de acercar a l usuario las 

potencialidades de l a m á q u i n a de forma que cada vez más 

se pueda d e s c r i b i r un contenido s i n precisar de l a 

ayuda de un e s p e c i a l i s t a en c o m p u t a c i ó n , con l o que s i n 

duda alguna se potencian las posibilidades de 

aplicación en e l a u l a , l a intervención de l a l ó g i c a en 

una p r o g r a m a c i ó n d e s c r i p t i v a tiene l a v i r t u a l i d a d , a l 

menos aparente, de fomentar l a ex p r e s i ó n c r e a t i v a , a l 

liberarnos de l a s r í g i d a s ataduras de l a p r o g r a m a c i ó n 

convencional. 

En l a p r o g r a m a c i ó n lógica se potencia l a 

descripción concreta de los problemas m á s que cóm o usar 

l a d e s c r i p c i ó n para producir l a respuesta. D i f í c i l m e n t e 

se solucionan l o s problemas s i n capacidad para 

enunciarlos. 

Concretamente en PROLOG se emplea l a misma 

definición para encontrar una respuesta que corresponde 

^ una r e l a c i ó n d e f i n i d a en l a entrada, como para 
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obtener todas l a s entradas que producen una respuesta 

concreta. Damos una se r i e de relaciones más que una 

secuencia f i j a de instrucciones. Y como ya hemos 

apuntado, no hay di s t i n c i ó n entre una base de datos y 

programa, entre r e c u p e r a c i ó n de datos y co m p u t a c i ó n . En 

todos l os casos buscamos uno o m á s argumentos de una 

relación empleando l a d e s c r i p c i ó n que se e s p e c i f i c a en 

el programa. 

C i ñ é n d o n o s a PROLOG, especificaremos sus 

áreas de a p l i c a c i ó n : 

1) Lenguaje de i n t e r r o g a c i ó n para bases de datos. 

2) Lenguaje para e s p e c i f i c a r problemas como paso previo 
a su s o l u c i ó n en e l ordenador. 

3) Lenguaje para procesar e l lenguaje natural. 

4) Lenguaje para d e d u c c i ó n a u t o m á t i c a . 

5) Una herramienta para i n v e s t i g a c i ó n en lA y un exce
lente lenguaje para e n s e ñ a n z a / a p r e n d i z a j e . 

6) Un lenguaje para implementar sistemas expertos. 

7) Un lenguaje de c o m p u t a c i ó n . 

S> Un lenguaje de a l t o n i v e l . 

P o d r í a m o s enumerar aplicaciones de interés 

derivadas de l a s anteriores a r e a l i z a r en e l aula: 

Comprender y usar bases de datos; los alumnos pueden 
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e s c r i b i r sus propios programas, fomentando l a 

au t o - e x p r e s i ó n c r e a t i v a ; disponemos de un sistema 

basado en l a ló g i c a humana y no en e l comportamiento de 

l a m á q u i n a , que puede ser un es t í m u l o importante, e t c . 

Pero fundamentalmente los beneficios son 

t r a n s d i s c i p l i n a r e s : los há b i t o s de claridad de 

pensamiento que se pueden d e s a r r o l l a r se pueden usar en 

cualquier tema, tanto s i los alumnos cont i n ú a n e l 

trabajo con ordenadores como s i no lo hacen (Requena, 

A. 1985a; Requena, A. 1986b). 

En muchos casos l a XA sólo ha venido a 

aportar una l i g e r a m o d i f i c a c i ó n de las habituales 

prácticas de entrenamiento y, así se entreve, que los 

sistemas expertos para e d u c a c i ó n soportados por una 

base de conocimiento e s p e c í f i c a y un motor de 

inferencia - c a s i siempre de propó s i t o general-, 

p o s i b i l i t a como p r i n c i p a l a p o r t a c i ó n las f a c i l i d a d e s de 

ex p l i c a c i ó n y, de alguna forma, l a p o s i b i l i d a d de 

transferencia de l a m e t o d o l o g í a deductiva empleada en 

l a b ú s q u e d a , que supuestamente a l evidenciarse 

s u m i n i s t r a r á l a p o s i b i l i d a d de asi m i l a c i ó n por e l 

sujeto del aprendizaje. 



464 

Efectivamente, hay ya excelentes 

realizaciones que disponen de una ' base de 

conocimiento, m ó d u l o t u t o r i a l , módulo de estudiante y 

módulo de d i a g n ó s t i c o , que modifican sustancialmente 

las p r á c t i c a s habituales en l a enseñanza a s i s t i d a por 

ordenador, pero que no e n t r a ñ a n e l cambio met o d o l ó g i c o 

que propician sustancialmente las acciones directamente 

ejecutadas por l o s alumnos (Requena, A. 1985b). 

Por ú l t i m o , queremos decir que afrontar hoy 

los problemas complejos que tienen las sociedades 

industriales avanzadas y l a s no avanzadas supone 

continuar desarrollando e l canope de l a XA. Igualmente, 

ver e l papel fundamental que juega l a "^educación en t a l 

relación. Porque no solamente és t a fundamenta e l 

proceso de c o n s o l i d a c i ó n de l a XA sino que en su propio 

campo tienen a p l i c a b i l i d a d l o s avances que se operan de 

forma general en e l universo de l a XA. Sirvan las 

palabras de J . J . Schreiber y B. Crecine de apoyo y 

testimonio de l o que constituye mi opi n i ó n - c r e e n c i a en 

el momento actual respecto a l problema que 

consideramos: 

" E l trabajo del In s t i t u t o de Rebotica es crear 

equinas cada vez m á s s o f i s t i c a d a s . Dichas m á q u i n a s 

deben asimilar y mejorar e l rendimiento humano, de modo 



465 

que puedan asumir e l l a s mismas gran parte del trabajo. 

Incluso pueden i r m á s allá; dentro de áreas donde 

ningún humano pueda actuar. 

...No ex i s t e ninguna razón para temer ta l e s 

invenciones. Todo l o c o n t r a r i o , ya que las ideas de 

estas m á q u i n a s es l i b e r a r l a capacidad inventiva del 

hombre, una e x p a n s i ó n concurrente de nuestra edu c a c i ó n 

y de los sistemas formativos p o d r í a capacitar a 

millones de personas para convertirse en creadores de 

la nueva riqueza de las naciones". Schreiber, J . J . y 

Crecine, B. (1987). 


