
RELACION ENTRE CINCO PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE
Y TRES RECURSOS DIDACTICOS
que tienden a estimular el desenvolvimieñto
tie la Creatividad del alumno

María Morúa Chacón

PRESENTACION

El presente estudio tiene como objeto explo
rar las posibilidades gue tiene el profesor de esti-
mular la creatividad del estudiante, mediante el u-
só de tres recursos: el diálogo, la solución de pro-
blemas y la autodirección del estudiante.

Se piensa que estos tres recursos pueden rela-
ciona¡se diroctamente con cinco principios del a-
prendizaje. Por lo tanto, facilitan el aprendizaje de
cualquier material, además de proveer al estudiante
de hábitos y herramientas que le serán útiles en la
adquisición de conocimientos, y además, en la
creación artfstica y científica y en la participación
útil y activr comolmiembro de la sociedad.

Tambi n se encuentra que eSte üpo de ense-
fanza parece responder mejor que otros a las nece-
sidades y los fines de la Universidad de Costa Rica,
según su Estátuto.Orgánico.

Este trabajo se realizó durante el perfodo de
matzo a diciembre de 1977, en que la autora traba-
jó en la Escuela de Educación de la Universidad de
Costa Rica, como profesora de Didáctica Universi.
taria.

DEFINICION DE TERMINOS

Aprendizaje Eficiente: Todo aprendizaje que con-
duzca al desenvolvimiento integral dil estu-
diante.

Enseñanza Creativa: Aquella cuyo fin es el desarro
llo dé la creatividad del:estudiante y que usa
recursos creativos par.a alcaruar ese fin.

PRIMERA PARTE

Introducción

Se ha introducido en los últimos años en el,
campo de la educación costarricense, una variedad
de métodos de enseñanza cuyo propósito es la
facilitación al profesor de su tarea de enseñanzay
el ayudar a que el aprendizaje del alumno sea más
interesante, más fructuoso, más permanente.

Existe, sobre estos métodos de enseñanza,
gran cantidad de informacióú en las bibliotecas, lo
que importa es entonces la selección apropiada, el
acierto en la eleCción de la metodologfa a seguir oe
parte de profesores y alumnos.

Considero importante aquí la inclusión de las
recomendaciones que sobre este punto señaló la
Subcomisión de Métodos de la Escuela de Estudios
Generales, en el reciente encuentro que se rea1iz.6
para celebrar el XX aniversario de su creación.

Recomendaciones:

1. Los profesores de la Escuela de Estudios Ge-
nerales tieneu la rbligación p'rofesional de tra.
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tar de conocef todos los métodos didácticos
actuales de reconocida eficacia. Se entiende
por métodos el conjunto de recursos didácti-
cos meüante los cuales se desarrolla un prc
grama con el fin de conseguir el objetivo que
se persigue.

Con ese conocimiento global de la metodolo-,
gía didáctica, cada profesor puede escoger con
toda libertad el método que considere más a-
decuado al objetivo,buscado.

Debe evitarse la anarquía y poca seriedad en la
selección de los métodos yin el escogimiento
y aplicación de los criterios de evaluación.

Téngase en cuenta que la aplicación de cual-
quier método debe adaptarse al profesor, a los
alumnos, a los contenidos programáticos y a
cualquier otra particularidad. Estas connota-
ciones especfficas en la aplicación del método,
deben tenene muy en cuenta en el momento
de la evaluación, tanto de los estudiantes, co-
mo de la labor docente de los profesores.

5. La Escuela de Estudios Generales debe crear
los mecanismos académicos y reglamentarios
pertinentes para que las presentes considera-
ciones y recomendaciones puedan llevarse efi-
cazmente a la práctica. Debe evaluarse perma
nentemente la capacidad de los profesores, de
los contenidos programáticos, de los métodos
e incluso de los mecanismos administrativos
"para inspirar un interés verdaderamente per-
manente y auténtico en la cultura general,'-

Ahora bien, el hecho de que un mismo profe-
sor pueda, por ejemplo, uti.lizar medios tan diver-
sos como la clase magistral y la investigación para
grupos para lograr cierto objetivo, no implica que
su actitud en cuanto a la finalidad de la educación
en general y al desarrollo del alumno en particular,
necesariamente varíe, todo lo contrario; esa acti-
tud, su "filosofía de la educación" y los principios
que la orientan, puede y debe reflejarse en todos
sus actos, sea cual fuere el contenido de su progra-
ma y los métodos que escoja para su desarrollo.

Este estudiotrataindirectamentede los artícu-
os 3" y 4'(Título I) del Estatuto Orgánico de la

Universidad de Costa Rica que supuestamente de-
be de guiar la conducta y acción de los profesores
de esta institución:

*ARTICULO 3'. El propósito de la Uni-
versidad de Costa Rica es obtener las
transformaciones que la sociedad necesita
para el logio del bien común, mediarte
una política dirigida a la consecución de
una verdadera justicia social, el desarrollo
integral, la libertad plena y la total inde-
pendencia de nuestro pueblo."

"ARTICULO 4".Paraeste propósito la U-
niversidad estimulará la formación de una
conciencia creativa, crftica y objetiva en
los miembros de la comunidad costarri-
cense que permita a los sectores populares
participar eficazmente en los diversos pro
cesos de la actividad nacional".

Su propósito es demostrar la estrecha relación
que existe entre ciertos importantes priicipios del
,aprendizaje y el uso de recursos didácticos que
tienden a desenvolver la creatividad del estudiante.

Esta relación parece conducir a un aprendizaje
más eficiente, transferible, permanente e indepen-
diente de cualquier asigrlatura. También parece
contribuir a la humanización ] del estudiante, ya
que estimulan el desenvolvimiento de su sensibili-
dad y de su imaginación, y el estímulo de la curio
sidad cientffica, la iniciativa personal, la übre ex-
presión del pensamiento y la capacidad para la ac-

ción orgáiüZáda en bien de la sociedad.

Se espera que la lectura de este informe con-
tribuya a despertar inquietudes en aquellos .que

ven la educación formal como medio para la pre-
servación de nuestro modo de vida republicano y
democrático.

I.a Creatividad: sus Implicaciones
para la Educacipn.

La creatiüdad es una potencialidad amplia
mente distribuida en la población. No es como e.
rróneamente se cree, un atributo de unos pocos
privilegiados o "genios". Puede estimula¡se y desa.
rrollarse en los niños y en losjóvenes y, dentro de
ciertos límites, en los adultos. Puede manifestarr€
en muchos diversos campos y aspectos del queha.
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,cer humano, y en medios y forma muy variadas.
No está, como generalmente se cree, limitada al
can¡x) de las artes.

El desenvolvimiento de la creaüvidad como u-
no de los objetivos de la educación del hombre
,modemo, responde a la urgente necesidad de for'
mar individuos bapaces de afrontar situaciones y
resolver problemas para los cuales no existen res
puestas hechas o gufas basadas en pasadas expe-
riencias. Esto es porque la flexibilidad y la adapta-
bilidad que caracterizan la mente creativa, son cua-
üdades de suma importancia en una época de rápi-
da expansión del conocimiento de todas las áreas y
acelerado cambio en la estructura social.

Existen condiciones que favorecen el desen-
volvimiento y re¡1iz.aci6n del.potencial creativo del.
indiüduo y también condiciones y circunstancias
que obstruyen y, aun literalmente destruyen la ca-
pacidad creadora.

Tanto las condiciones que influyen en el desa-

rrollo de la creatividad de manera positiva, como
las que presentar¡ influencias negativas, merecen
ser el objeto de prontayseriainvestigaciónyestu-
dio.

Lós métodos de enseñanza que tratan de de-
senvolver la creatividad del alumno, y por lo tanto
conducen a su renlización como ser humano, hacen
uso de las condiciones favorables a este desarrollo
y resuelven de manera constructiva los.problemas
presentados por los factores negativos. Es impor-
tante, por lo tanto, la reeducación y reorientación
creativa de los educadore.s y todos aquellos que
tengan responsabilidad del avance educativo en
nuestra sociedad.

El interés por el desarrollo de la creatividad
del individuo está lntimamente ügado al interés
por su bienestar y su contribución a la sociedad.
Su realización como ser humano, sus logros voca-
cionales y educacionales, su salud mental y su con-
t¡ibución a la comunidad, pueden favorecerse me.
diante su acción y pensamiento creativos, como
veremos a continuación, en inf«irmación recopilada
por L. Zirbes, en zu libro '§purs to Creaüve
Teaching".l

Realización petsonal

Las lubilidades que estimula la enseñanza
creativa difieren de aquellas desarrolladas por la
enseñanza er¡roritariá- Estas habilidades son:

Fluidez,la capacidad pÍna pensar, para producir
gran número de ideas o posibles soluciones.

Fletcibilidd: La capacidad para idear una variedad
de estrategias para la solución de un problema.

Originalidad: La habilidad para pensar y para pro-
ducir lo extraordinario, lo insólito, para salir
del camino comrin y más transitado, y estable-
cer nuevas pautas.

Elaboroción! La habilidad para areliza¡ los detalles
de una idea e implementarla-

No cabe duda que todas ellas caracterizan al
individuo que distinguimos por su vigor de pensa-

niiento y capacidad para la acción.

Logro Educacional:

Recientes experimentos parecen demostrar
que muchas cosas pueden aprenderse de manera

más económica, si apelamos a la habilidad creativa

del estuüante, en lugar de su recepción pasiva de

la enseñanza autoritaria usada tradicionalmente. Se

ha demostrado también que individuos que apren-
den muy poco mediante los métodos autoritarios
de enseñanza, son capaces de aprender mucho
cuando estos se sustituyen por métodos que apro-
vechan su capacidad creativa.

Logro Vocacional:

La creatividad es la cualidad sobresaliente de

los más distinguidos contribuyentes en todos los
campos del saber. Se ha descubierto ahora que el
pensamiento creativo es esencial para el éxito en
ciertas ocupacion?s relativamente triviales, por e-
jemplo la de vendedores en üendas, (Wallace

1961).

En un estudio hecho r,on vendedoras se des
cubrid, 'que las que ocupaban las posiciones más
altas en cuanto al número de tentas efectuadas en

cada uno de los establecimientos donde se llevó a
cabo la investigación obtuvieron los puntajes más

altos en los tests de creatividad.

Aun m!ís, la creatividad parece ser un factor
sigrificativo en la ejecución de tareas tradicional-
mente consideradas rutinarias, según lo demuestran
los resultados de test de creatiüdad.

2l



Salud Mental:

La habilidad para aprender y pensar creativa'
mente es uno de los reci¡rsos más valiosos para
lidiar con problemas y tensiones, y uno de los re'
cursos necesarios parq el uso constructivo de nues-

tros ocios y el enriquecimiento de nuestra expe-

riencia.

Sigrrificancia Social :

La preparación de los ciudadanos para el pen'
samiento crítico y la solución imaginativa de pro'
blemas en su nación y comunidad, indudablemente
contribuye al fortalecimiento de un sistema de

vida que ofrece al individuo la oportunidad de par'
ticipar activamente en su propio gobierno.

En su libro "Spurs to Creative Teaching" 12,

Laura Zirbes cita las palabras de personas que se

han distinguido en el campo de la historia, la psico-

logía, la antropología, la educación y que conside-
ran el desenvolvimiento de la capacidad creativa
como propósito central de la educación. He aquí
algunas citas:

Margaret Mead, habla de la "necesidad de a-
daptabilidad y flexibilidad en las actitudes y des
trezas para enfrentar las in^evitables e imprevistas
exigencias de la vida" . . ."1r.

Aslrley Montagu define el desarrollo de las po-
tencialidades que son "necesarias para llegar a ser
seres humanos buenos", como dependiente de
comportamientos que permiten a nuestros seme-
jantes el desarrollo creativo de su capacidad de ser
más humanos.

Ralph N. Turner, la tendencia creativa del
hombre es responsable de "la transformación de
factores materiale¡, la modificación de metas, las.
visiones que se convierten.en realidad"24, en e7

curso del progreso humano.

Amold Gesell señala la naturaleza dinámica
del crecimiento y desarrollo normales y el hecho
de que el organismo es a menudo quebrantado por
presiones que tienen efectos dañinos para el desa-
rrollo y la penonalidad. "El vivir es al mismo
tiempo proceso disipador y regenerador de cuer-
gía"r3. La absorción en experiencias creativas o
recreativas para alcatzat ciertos propósitos, renue.
va energías, tareas que en cambio tiénden aforzar
la atención y dependen de motivaciones extrfnsi-

cas y una di¡ección demasiado restrictiva causarl

fatiga.
Manuel Barkman: La capacidad del niño para

crearse a sf mismo nuevos y provocativos proble'
mas es el medio más potente para su crecimiento y
desarrollo"6 1.

Gordon Allport ve la personalidad como "un
proceso creativo de llegar a spr", y deplora la idea
del crecimiento y el desarrollo como reacción a

estímulos pasados y presentes,y q¿s hace caso omi'
so del porvenir. Paru él la orientación, la intención
y la evaluación guían el curso de ese proceso de

hacerse".

A pesar de que la información científica que

apoya el desenvolümiento de la creatividad como
iarea central del educador, es abundanre y ésta pare-

ce ser la idea de muchfsimos líderes en eI campo
de la educación, existen factores culturales y socia'

,les que tienden a obstruirlo en estudiantes de to
dos los niveles.

Los factores más significativos son:
Una sociedad totalmente orientada hacia el

éxito, que no prepara al individuo para lidiar con
la frustración y 1a derrota y para aprender y sacar

ventaja de sus errores.
Presiones de parte de compañeros. La origina'

lidad de las ideas, la excelencia en la ejecución de

tareas y todo comportamiento divergente son ge-

neralmente el blanco de presiones para que el indi'
viduo se conforme o adapte a los patrones de con-
ducta de los demás.

Sanciones contra la curiosidad y la explora-
ción.

Demasiado énfasis o un énfasis equivocado en
los papeles del estudiante según su sexo. La creati-
vidad requiere dos condiciones: sensibilidad e inde-
pendencia, que tradicionalmente se han identifica-
:do con el sexo femenino y el masculino respectiva-
mente. Esto hace que los muchachos sensibles o las

muchachas muy independientes se sientan incómo
dos o menospreciados en ciertos ambientes.

El clima de una clase o escuela puede hacer
ciertas asignaturas más aceptables para los varones

que para las mujeres;ipuede'condicionar las muje'
res a la aceptación pasiva e inducir a los varones a
cuestionár,' manipular, cambiar las cosas.
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La üvergencia corno sinónimo de anormali' crítica I para evalum y renovar la propia

dad. Aunque la idea de que_ el F"To 
y la locurJse iroÍet¡b.i rstu defrni;ión det profesional

relacionan ha sido ¿.ruJ..áit"ü hace ya ti.*p; inívers¡ta¡o está directamente rebciotu-

todavía persiste fo 
"r..n"á-á. 

que et'compoitu- da con los otros fundamentos que apore'

miento divergente ., p;;;;i, Ñ laru$aure' cen en it *¡t*á pltno: las necesidades

Sin embargo, se sabe Ñ ñ];;.'rron¿i¿u¿ ,.uf- sociales' la'finción socinl de la insfirución

mente saludabte es aqué[u q,r, Aiq.r. ¿" "to 
-.i- 

y la participación del estudiante en el pro-

rriente,,, 
..lo normal,,, y qr" l, ,.uliruciór, qu."i, ""'o d' aprendizaie de su profesión ' ' 

"'^¡i*u 
en el vivir ,t.uti'o es conducente a la 

Esa definición del profesional con base a su

saiud mental. - G,-¡iÁn cnciel narece estar relacionadalc
La distinción que parece eústir entre trabalo función social parece esia¡ relacionada[conllacon'

yplacer;ladefinición di.que trabajo .r rnu u.',fl|- ñ;iá; de uná.univenidad que trata de "obtener

dad que no le gusta al estudianie , or" noiii itJit*tfottnaciones que la sociedad ntcesita" y

tanto, éste debe de r'ul'- u ru ?tl "'i^"vt afit:: 
'-y 

i::1,*:::ar 
este 'propósito trata de "format

estudiantes .r.r.rrtrri-p*lr;;; ciertas ac'tiri¿u- una conciencia creativa' 
"tltica 

y objetiva" en los

des o tareas inquieta i"'ff;Ji';il hr"ffi;;; miembros de la comunidad universitaria'

..ii,i¿"á,r;mai se¡u,,, áveces. 
lDvo'l 

,*tli J?:Íl'i{.i'i3ffittti'r:ffi'j'i1:
'co*poriu*itntos. 

¿ Qué tipos I de comPortamientos

El desenvolvimiento de la creatividad v 3r"rtJ,tH:Ht'"T":ti:]na 
persona de concrencra

lr:;trpdt ;sáe la Universidad de Costa Rica: 
La especificación de un número de comporta'

En la Declaración de Principios' Propósito-sv frTJ*L['::"J;::ffi:ff:: T:t?Jñ]:"SaÍ';

U11;mllt%:,1"'$"::.i:t'."*3J1sl?:::ri. [til;m.'1'¿:;"9:§'T,':i;,l]á:"'".':1';
Í*.,.*,TJ,Tli?:ilr.i:..mff ,3:Jru;tf*iilUt::?::fm:, j"ft:#l,fJTt':il",:,;:

1'"'3..?Til*:lfifllil#'.fi:Lff.ti:"J',:: :fl:ffT1,",{'',:;ru:t,TJüf i"'si".:ü
ñ;;;;; ir-á*tot ¿e ta activi¿ad nacional"' 

,

se desprende dr' .hi;a;;ces que al diseñar g;F " :l*::: 
ptorttÁítt a ejercitar la capacidad de

un ptan de estudios p#" u .rr.r;r; g::l**i este lara Pfnff]un9"s 
, erre las escuelas del futuio

1i",",:r;iii"m:s.*T.!:1"::ff#iJ';:: il'ffi ii'.1?Íri*t:"l}1:',i.qi,'flliri['11,.*
,.giri;iot ob¡etlvos áei aprendizaje' hu.É, ,on r" q"t rtt irren$do'-fugircre que los

Dice María de rbarrola,? acerca de los funda- "uitii'* 11'"u=tio"utts 
pueden ser clasificados de

mentos que inciden sobre los objetivos ft .,fiffi acuerdo t fu opttutiOn mental requerida del alum'

de estudios: "Sobre cada uno dé estos f"Jt'l# no ny ^tlyiar 
ciertos fines y menciona estudios

tos 
.se 

precisan cierta§ caracterfstica, o-,r" TJ".. que demuestr* q* los profesores (niveles prima'

aceptadas por el cuerpo de diseñadore:9:1d;ii rio y seculdario) rara vei establecen objetivos que

estudios, determinaríán una cierta ttt'¿tnt'ifi I ;4* difer^entes tipos de pensamiento'

rientación general del plan de estudios' o;'* --^-?t 'u"ut'¿o-u-'lu 
ttuiir'"utión de Guilford'

ejemplo: 
rer plan de estudios' Asi por 

ffir*i¡yjm;r";xfi.";l;t.ü1.'ÍJ*::
Se define al profesional universttario con pensamiento ü"igtnit y evaluación' Torrance in'

base en ,,-finiíO' socinl' la cual le exige cluiría en:

f:'LT,;f:3u1:!#T::,l',!::'ir'r"í'conocimient?:"::::l:',"m:"#§uereeuierenar
filosofía de la misma, lo que W;rír;- 

-" - 
,l,rrn"o ieconicer' familiarizarse' apreciar' a'

narti las bases para eiercer "* 
'í;;;;' 

frender o saber acerca de algo'
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Memoria: Recordar, conocer extensamente' adqui-

rir conocimientos.
Pensamiento convergente : Objetivos que requleren
- -' 

confotmidad con ciertos patrones de compor-

ioni.nto, soluciones correctas, actitudes acep

tables.
Pensmiento divergente: El pensar constructivo
' - 

; ;;;r,iro,crf ti-co, independiente' analf tico' l&
gco. .

nvotíicidn: pbjetivos que requieren 1y t] +::T
comparé y contraste, juzgue, tome dectsro'

nes, pese, evalúe.

No parece existir en esta clasificación una se'

paración de "dominios" (cogtoscitivo, afectivo'

psicomotor) como la sugerida en la taxonomía de
^Bloo*, y esto está muy bien; -ya 

que una de las

ca¡acterísticas y las ventajas de la educación creati-

á.t- .t recon-ocimiento de que 1o afectivo está

lilado a lo cognoscitivo, q-ue hay cierta ¡elación

eáocional entrá las ideas y las cosas, entre las ideas

y las informaciones y experiencias, y. que es esa

ielación, entre materiales, entre Contenidosy entre

estos y ias caracterfsticas y los intereses.y los pro'
pósitÁ del alumno y las circunstancias que 1o ro-

áean, to que produce un aprendizaje eficiente'- 
iCo*o podrlamos clasificar, de acuerdo a la

taxoñomíá di B-lbom, laicomposición de un poema

o-.t ¿it.no de un edificio o un parque? ¿En qué

áominio y cuál categorfa? ¿Cómo podrfamos des'

fig", ." ,rtot ..tot l,o afectivo de lo cognosciüvo?

¿Ño exigen ambas tareas comportamientos perte'

iecientei a las üstintas categorlas de conocimien-

to, análisis, aplicación, ev4luación y sfntesis?

La educación creaüva reconoce el saber pensar

como uno de los fines importantes del aprendizaje'

y como su gratificaciónl más inmediata' Existen

ái".it.t fornias de pensamíento que se ejercitan de

acuerdo a los fmes que el estudiante debe de alcan-

zaf.

En cuanto a los niveles que según Bloom en

una escala en este orden: conocimiento, compren'

sión, aplicación, análisis, sfntesis y evahración' con

*.ó.¡irltrto c'omo la manifestación del nivel más

Uáio ¿t fot productos de aprendizaje. y evaluación

átlt- ottt-o oe la escalá, conio €1 más comple'

io, ;.No es necosario para que el alumno compren-

irÍ ürctt. material, pór ejemplo una selección üte'

;;;;n;"sayo'filosófico, que antes lleve a cabo

.[.t". tareas de análisit, 
"sfntesis 

y aun evalua'

ción? En este caso la comprensión: "la capacidad

para captar el signifrcado del material" no podrfa

áefinirse como el nivel más bajo.

Otro factor importante a considerar: hay dos

maneras de enseñai al alumno, aun las tareas más

elementales. Una serfa simplemente el entrena-

miento en la ejecución, sin que el estudiante real-

mente comprenda el porqué de lo que hace' La

.nsenunzu cieativa, al ionirario, está basada en el

estímulo constante ql alumno para que cuestione,

iuzgue, evalúe, pregunte, pese evidencia" - 
Existen muchos datos a favor de este sistema'

basados en un número de importantes estudios que

"é-put* 
los resultados de la enseña¡za por medio

dó lá comprensión, y los de la que se basaÍnica-

mente en la memorización. Ya en 1940 Kotona

i¡A¡ varios de estos, uno de los cuales trataba

del aprendizaje de seriesrle números' Pudo com-

orobár que éitas pueden ser reconstruídas, apren-

ái¿as, retem¿as *át fácilmente cuando el estudian-

i. *e'gut, por ciertos principios, que cuando se

basa en la memorización únicamente'

Para la enseñanza creativa entonces, la separa-

ción o clasificación de los comportamientos (domi-

nio afectivo, cognoscitivo olpsicomotor) no es im'

portante ni aconsejable.

SEGI.]NDAPARTE

El propósito de este estutiio es demostrar la

relación qui existe entre ciertos importantes prin-

cipios defaprendizaje y el uso de recursos.didácti'

.ó" q". tienden a 
-desenvolver 

la creatividad del

estudiante.

)bjetivo General -

Demottrar que el uso de estos recursos produ'

ce un aprendizaje más,eficiente.

Objetivos EsPecfficos

1) Explorar la relación que existe entre el uso de
' 

est^os recurso§ y la transferencia del aprendiza-

je. ,
2) "f*ptotut la rel4ción que existe ent-re el uso de
' 

estos recur§os y la permanencia del aprendiza'

je.
3) bemostrar que el uso de estos recursos condu'

ce al aprenda4e y estudio independiente'
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4) Demostrar que el uso de estos recursos contri-
buye a hacer del estudiante un inüviduo más
sensible y original; más responsable e indepen-
diente y por lo tanto| más humano.

5) Demostrar que el uso de ciertos recursos que
fomentan'el pensamiento creativo pueden ser
usados con éxitó en métodos tan diversos co-
mo la enseñanza de equipo o grupos y la ense-
ñanza individu aliz.ada.

Principios de Aprcndizajee

Los principios del aprendizaje seleccionados
para este estudio son cincol disposición para el
aprendinaje, motivación para el aprendiza¡e, signifi-
cado y organización de la materia y actividad en el
aprendizaje; que pueden apücarse a una variedad
de tareas de aprendizaje que son, por lo tanto, de
gran utilidad en la enseñanza. El quinto principio
trata únicamente de la enseñanza de conceptos y
se refiere a técnicas que eleben de usarse en la pre-
sentación de estos.

A continuación la interpretación que aquf se
da a estos principios:

llla disposición para el aprendizaje:
Debe de interpretarse no solamente como el

dominio de ciertos hábitos y destrezas necesarios
para la comprensión e internalización del nuevo
saber, sino como disposiciónlmotivacional y madu-
rez emocional y social. Estas para qüe el estudianté
quiera y pueda permanecer en clase y lleve a cabo
sus actiyidades di interacción social:. la discusión,
la_participación como miembrs del grupo en la
solución colectiva de problernas, la planftcación,
organización y ejecución de ciertas actividades.

ll Lo motívación para el aprendizaje:

Toda actividhd o proceso mental relacionado
con el aprendizaje deriva cie un esfuerzo para al-'
can?ar fines que se suponen han de saüsfacir aspi-
raciones, necesidades e intereses del estudiante.

Il Signiftcado y organización de la moteria:

Los procesos mentales del estudiante, sus reac-
ciones emocionales y su comportamiento exterior
dependen a menudo de cómó se ve a sf misrno y
cómo ve la situación de aprendizaje. Su visión dól
mundo está ligada a sus aptitudás, propósitos e

inte¡eses y la naturaleza de lo que aprende depen-
de de estas cosas.

lY La actividad en el aprendizaie:

Acüvidad aquf comprende el comportamiento
visible y la actividad mental del estudiante: la apli-
cación práctica interesante y variada de un tem¿
para garantaar un aprendi?aje con un alto grado
de permanencia y transferenciq la realimentáción
y autoevaluación que aquf tienen un papel funda-
mental, pues evitan la overdependencia del profe-
sor y facilitan la confirmación y corrección con el
grado de saüsfacción resultante.

V En el aprendizaje de conceptos debe de resaltar-
se la peculiaridad en las características de es-
tos y reducírse la información que se ha de
recordm,

Se trata aquf, pues, de relacionar lo anterior-
mente mencionado con ciertos recursos didácticos
conducentes al desarrollo de la creaüvidad. Los re-
cursos para este propósito escogidos son: La solu-
ción de problernas, el didlogo y la autodirección
del estudiante.

Partimos de una conocida definición del a-
prendizaje " . . . un proceso por el cual se origina o
modifica una actividad, por reacción ante una si-
tuación dada".

Pero ante todo nos interesa saber cómo es la
persona creativa? Cuáles son sus caracterísücas?
Unavez que las identifiquemos podremos hablar de
procedimientos didácticos que aparentemente ayu-
dan a desarrollarlas.

Caracterfsticas del inüviduo creativo: 10

1. Ve sus problemas nuis bíen como retos o desa-

fíos que le inducen a sobie pasar hábitos pre-
sentes y experienCias wsizáas,

Es, por lo tanto, una persona receptiva, siem-
pre atenta a nuevas ideas y posibilidades que consi-
dera y estudia tentativamente, con afan explorato-
rio y evaluativo; una persona siempre dispuesta a
usar los recursos a mano, de maneras ,uevai y dife-
rentes para servir sus neéesidades y propósitos; una
persona que ve y piensa hacia el futuro cuando
considera_las implicaciones de ciertos sucesos o pG
sibles problemas.
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2. Es urw persona tctiva y realista, cuya iniciati-
ua e influe.ncia se refleja en todo aquello en
que estd responsab lemente inyolucrada.

Sin embargo, esto no impide que vea muchas
situaciones como nuevas oportunidades para su
formación y progreso. Al contrario, sirve las causas'
y proyectos con que se identifica con concentra-
ción y dedicación, ya que encuentra una satisfac-
ción intrínsica en esta clase de actividad, y esta
satisfacción, a su vez, sirve para proporcionar nue-
vas energías y nuevos ent'usiasmos que lo adelantan
aun más en el camino del aprendizaje.

3. Es flexible. Esto resulta en unn actitud total-
mente contraria al egoismo y contribuye a que
sus relaciones con los demds carezcan de rigi-
dez.

Por lo tanto, es una persona que se adapta
fácilmente a nuevas situaciones y cambios, aunque
no se caracterice por la aceptación precipitada de

toda nueva idea o el abandono demasiado rápido
de 1o ya establecido.'

La persona creativa toma su tiempo para prG
fundizar en todo aquello que pueda tener influen-
cia sobre sus acciones y juicios, no muestra una
actitud innecesariamente defensiva y resisrerrre a
las ideas de los otros o demaiiado presta a raciona-
lizar sus propias creencias.

4. Sus intereses e inquietudes son sumomente
amplios y sirven para balancear y enriquecer
su vida y mantenerla ligado a los demtis, y
llena Ce aspiraciones y proyectos.

Gusta de planear y actuar en cooperación con
otros y de participar en evaluaciones colectivas en
las que se respetan las personalidades e ideas de
otros.

5. S* confianza en sí mismo y su fe en el propio
esfuerzo le hocen ver y pensor hacia el futuro
cl analizor cond iciones presentes.

No tiene una actitud pesimista, aun cuando a.
veces tenga raeónde hacerl,o, pues áescubre algun
valor o pequeña medida de éxito, aun en sus derro
tas. Aprende de sus errorés y se beneficia de ellos.

5. No busca patrones o respuestas hechts, sino
"aprender haciendo".
Experimentando con problemas e ideas y eva-

luando continuamente su progreso en términos de
los valores y metas que se ha propuesto. Trabaja
con perseverancia y consistencia, independiente-
,mente de estados de rínimo e influencias exterio-
res.

Fuesto que los objetivos de la enseñanza de-
ben de ser definidos en .términos de comporta-
mientos visibles, si deseamos realmente evaluar el
progreso del alumno hacia su consecución, un estu-
dio de las caracterlsticas del indiüduo creativo
conduce a la identificación de las habiüdades y
actitudes típicas de su proceder.

Esta§ se han agrupado de la siguiente manera
para los propósitos de este estudio:

Habilidades: las ya mencionadas anteriormen-
te: fluidez, flexibilidod, originalidad y elaboración,

Actitudes: aquellas que conciemenialaseguri'
dad del individuo en sí mismo y las relacionadas
con su ser,sibilidad.

Las actitudes de segtridad incluyen: iniciativa,
persistencia, osadía, libre expresión del pensamien-
to y fe en los demás.

Lu actitudes de sensibilidad incluyen: tole-
rancia, simpatía, empatía, esplritu de grupo y con-
ciencia social.

Ahora, el logro de cualquier objetivo educa-
cional depende en parte de la personalidad del pro
fesor, y además, de una serie de interacciones com-
plejas entre éste y el alumno, y una cantidad de
variables ambientales.

Luego de especificar los comportamientos que

se espera obtener del alumno, es aconsejablé descu-
brir la relación que existe entre estos y los com'
portamientos creativos del profesor, para asf definir
las características de la relación profesor:alurhno
más conducentes al desarrollo de la creatividad.

Dos aspectos importantes de la conducta del
profesor tienen que ver con la imagen que éste

tiene de sí mismo y sus relaciones con los demás.

Imagen de sí mistno:

El profesor que tiene una imagen positiva de
sí, parece mostrar siempre una actitud abierta al
cambio, a la re¡liz¿si$n de reajustes en Su conduc'
ta conducentes a su desarrollo como persona y cc
mo profesor. Esto como resultado de un análisie
honesto de sus puntos débiles y fuertes, y la asoira-



ción de ofrecer a cada clase y cada ahrmno las
experiencias óptimas para su crecimiento y reeliz.a-
ción.

Relaciones con los demás:

En sus ¡elaciones con los otros reconoce el
papel que tienen los sentimientos y por lo tanto
los respetá. Sabe que la enseñanzapuéde ser "cons-
tructiva o destructiva, integrativa o divisoria, diná-
mica o pasiva, efectiva o inepta, inspirada o con-
ducente a frustraciones" y que el hecho de que sea

una cosa o la otr4 depende en gran parte de su

iniciaüva para saüsfacer necesidades humanas. Re-
conoce esta responsabilidad ante la clase y también
responsabiliza por ello a todos los miembros de

ésta-

Procederes Caracterfsticos del Profesor creativo:

Seguridad:

'No lá pierde cuando la situación exige un cam-
bio de sus papeles y funciones, ya que'reconoce
boh humildad que él también es estudiante, siem-
pre en búsqueda de nuevos aprendizajes y horizon-
tes.

Espontaneidad:

No posée "el método" o un método, por lo
tanto le es fácil actuar con propiedad y confianza
en situaciones nuevas e ingsperadas y con personas
de distinta ideología y procedencia.

Cordialídad:

Que conduce ala empatía y al establecimiento
de comunicación entre él y la clase. No ve su posi-
ción como medio pra la obtención de amigos e

influencias o como oportunidad para lograr un sta-
tus elevado a fi;etza de poner a otros en posiciones
de dewentaja.

Evahtación p ermanente del trabaio :

Continuamente descubre dificultades y pro-
blemas y. especula libremente sobre causas posibles
y remedios. Usa resultados de esta evaluación para
planear futuras estrategias docentes.

Usa inteligente y.creativamente sus ocios:

Sus actiüdades fuera de clase: lecturas, fiajes,
asistencia a espectácrlos, participación en proyec-

tos que benefician a la comunidad, obras de carác'
ter humanitario enriquecen su experiencia y lo ca-

ractei,z-an como personalidad integrada, capaz de

darse a los demrís.

En un estudio sobre caracterfsticas de la.ense-

ñar:za, D.G. Blair (1960),1 1 encuentra que el

comportamiento de los profesores puede describir-

se en t6rminos de unas pocas dimensiones. Según

Blair, los profesores pueden ser:

- Cálidos vs Frfos

- Capaces de planear vs

- Estimulantes vs

Incapaces de planear
Aburridos.

El profesor creativo puede decirse que posee

estos atributos en menor o mayor grado: es cálido,
estimulante, capaz de planear.

Del estudio de caracterfsticas de profesores e

individuos creativos, ¿Qué conclusiones podemos

obtener acerca de la relación profesor-alumno que

idealmente conduciría al desarrollo de la creativi-
dad? Segun Martin Buber una atmósfera de reci-
procidad y confianza,es el resultado de n'la presen-

cia interesada del profesor" y del "reconocimiento
de ambas partes" (profesor y al¡rmno) de la legiti-
macidad y la autenticidad de la otra. El profesor
entonces honestamente comparte con sus alumnos
su punto de vista, su experiencia personal, su rela-
ción con la materia que enseña, de modo que el

estudiante responda con completa libertad. El pro-
fesor no debe violar la integridad del alumno o
tratar de controfar su respuesta. Sin embargo, el

reconocimiento de una misma realidad que com-
parten (pioblemas comunes, herencia cultural, la
presencia de otros) los lleva al planeamiento, pen-

samiento, comunicación y acción conjunta y as'

piraclones comunes.

Segun Laura Ztrbesrz ,la enseñanza creativa

consisté en h orientación sensitiva e inspirada del

profesot que hace las experiencias del aprendizaje,

iducacionales en gmdo sumo y conducentes al de'

sarrollo y realatci1n del potencial creativo de indi-
viduos y grupos.

El profesor debe de procurar estas experien'

cias al alumno y decidir cómo y cuándo presentar-
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las u ofrecerlas. Debe de satisfacer necesidades in'
dividuales y de grupo y tomar muy en cuenta el

desarrollo personal del alurnno y su progreso hacia

zu realización.
Segun Torrance, I 3, la relación profesor'alum-

no debé de sei una rqlación dinámica, que requiere

que el profesor se "embarque en rutas desconoci'

d-as", "[uiebre moldes", deje atrás "actitude-s este-

reotípadas". Más que una actitud se trata de "un

modó de ser" que conduce al alumno a imaginar,

preguntar, creu.. Hace ver claramente que la "crea-

iiviáa¿ resulta en creatividad", que se llevan a cabo

en clase muy pocas actividades creativas, en las

cuales un proyécto conduce a otro continuamente

-retando licapacidad imaginativa del alumnoy que
-muy 

frecuentimente las escuelas carecen de los re"

.u.io, n."arurios para fomentar esta clase de acti'

vidad.
También inüca que se debe de dal tiempo a

los procesos del pensamiento y aprendizaje creati-

;. Eiil;ro ¿áu. de aprender a "sostener" una

;;;;;: e.rle welta, jugar con ella' devolverla'

íñH;;d,nu,.uebe áe táner oportunidad de lle'

var a cabo sus proyectos, ver un modelo' una pre'

sentaciOn, .rn .iitito que incluya sus ideas' su con-

;il;iá;';;tchrl. sin embargo, el-alumno debe

i.r* 
"pltt"ñi¿u¿ 

at probar esas ideas' tl-':L:::
miento creativo es pensamiento crítico que revlsa

y verifica.

Torrance aconseja siempre llevar a cabo la eva'

luación teniendo muy en cuenta causas y conse-

cuencias.
El alumno sabe que el profesor recibirá con

respeto sus preguntas e ideas imaginativas y poco

"oirrlr.r, 
qü. eitimrlará todo aprendizaje que re'

;ii; d; su ptopiu iniciativa, que ofrecerá oportuni'

áuOá t-p utu iu $tírctica y expe rimentación con ide as

y-ptoy."tot libres tle ia presión que generalmente

áu"tu.t saber que se va a calificar su esfuerzo'

Laura Zirbesr a 
, ofrece una larga lista de facto-'

res que si observamos cuidadosamente están pre'

t"rtÉt .n muchas clases y que contribuyen a inhi'

bir la creatividad. Estos son:

Un ambiente frío e imPersonal'

Un ambiente altamente estructurado' en et

cual un horario y rutinaslregimentadastienen
prioridad sobre lds valores humanos'
^Éuttu 

¿. respeto por la individualidad'

Inhibición de la esPontaneidad'
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Falta de tiempo para tratar lo no anticipado'

io o.r. .*.tg.-de[diario quehacer de la clase y

que ofrece oportunidades para el desenvolvl-

miento integral del alumno'

Falta de tiberta¿ para explorar y experimen'

tar.
Inhibición de la curiosidad'
Falta de fe en uno mismo Y los otros'
prttu ¿. sensibilidad ante las debilidades y po'

tencialidades hum anas'

Monotonía.
Falta de tiempo para el pensamiento y la con-

templación'
Falta de tiempo para probar las ideas'

Falta de oportunidades parajuzgar y pesar va'

lores.
ignoi*.iu de la naturalezay el desarrollo hu-

manos.

Si consideramos esta relación profesor-alum-

concluimos en que sus puntos sobresalientes

Respeto a la individualidad'
Tiempo pÍIra pensar, contemplar, discutir' ma'

nipular, exPerimentar Y crear'

L=á euúotución de proyectos basados en el a'

prendizaje que se lleva a cabo durante eI cur'

so.

tro,
son:

La clase tradicional, con el rol del profesor

como autoridad máxima, y el libro de texto como

UiUUu Otf estudiante, no tiene lugar en la enseñan'

,ii"i*u, pues requiere un comportamiento to-

iulm.nt. pasivo del estudiante, y opuesto a su pa'

o.i ¿. usénte de su propio aprendizaje e investiga'

á;;;;ff;;; fo' toi-'to, miembro indispensable

;;i g*p". t" ^importante que debe recalcarse aquí'

es que la enseñanza creatiü exlge y se apoya total'

;r.'il ;; la presencia del estuliante en clase' El

á.rttt o de übre asistencia está, pues, -absolutamen'
te fuera de lugar, ya que se basa en la idea de que

ri ¿u*"" prJd. ásistir o no asistir a clase siempre

qr. i".go copie las notas de la conferencia o estu-

&. .n .t ti¡ró las páginas asignadas'

Las protestas de los alumnos en este sentido se

van debiltando conforme el curso aYar,za y notan

oue el aprendizaie avatza más rápida y fácilmente

y qr. tj tiempó dedicado al estudio en casa se

acorta.



Los tres recursos escogidos para este estudio:
diálogo, solucidn de problemas ylautodirección del
estudiante, se basan y apoyan en estas tres ideas
mencionadas, ya que requieren el mutuo respeto y
confianza de los participantes (profesores y-alum-
nos), el continuo intercambio de ideas y su evalua-
ción constructiva y el estlmulo a la iniciativa, ima-
ginación y capacidad y aptitudes del estudiante,
para poner en práctica las enseñanzas del curso.

También tienen como cualidad común su di-
rwmismo. Este dinamismo puede decirse que es ca-
racterístico de la educación creativa.

Ronal T. Hymanl s,defineflinamismo 
enlla en-

señanza como la relación en estado de cambio con-
tinuo que existe entre profesor, materia y alumno.

"Puesto que la relación entre profesor y alum-
no continuamente cambia, ya que la vida es cam-
bio constante, el profesor de6e continuamente
cambiar su relación con la materia que enseña',.

"Los cambios introducidos en una disciplina
üeneninfluenciasobrelas actividades que debé [e-
var a cabo el profesor. Tanto los cambios teóricos
como empíricosrequieren t que el profesor reajuste
sus procedimientos y técnicas".

Conforme la relación del alumno con la mate-
ria cambia, debe de registrarse un cambio en la
actitud del profesor: sus métodos y demandas de-
ben de ajustarse al avance del alumno y del grupo.

Hyman basa sus observaciones en tres princi-
pios;

1. La enseñanza implica tres elementos rela-
cionados entre sí: por lo menos]unprofesor,un
alumno y la materia que se enseña y apiende.

2. Estas relaciones no son estáticas, sino que
cambian constantemente.

3. La interacción entre dos de los tres elemen-
tos mencionados influye en la manera en que cada
uno de ellos reaccionará ante el tercero y de nuevo
en cómo todos los tres elementos reaccionariin glo_
balmente.

Dice Hyman16, eue su concepción de ense-
ñ.anza va más lejos del modelo del ciclo de ense-
ñanza de Smith, pues éste muestra al profesor co
mo: primero, percibiendo el comportamiento del
alumno, y luego, ejecutando fundiagnóstico y ac-
tuando de acuerdo o en base a esJ diagnósfuco.
Pero el profesor debe, además, üagnosticar su rela-
ción con la materia y decidir exaótamente cuál es
zu propósito o fin al enseñarla, sin estas dos activi-
dades el ciclo está incompleto.

La otra caracterfstica común de los tres recur-
sos consiste en el uso consciente del lenguaje como
medio de enseñanza-aprendizaje y eleménto básico
en el desarrollo personal del iráfesor y del alum-
no.

"El lenguaje es el medio creativo hacia el cual
los estudiantes responden cuando los profesores sa-
be¡ usarlo apropiadamente" dice Laura Zirbes,l"',
y luego habla del uso de imágenes vlvidas caracte-
rístico del lenguaje "vivo", y de la comunicación
no simplemente como tdestrezasino como la ven
ahora psicólogos,lpsiquiatras, educadores y orien-
tadores: un camino o vía conducente al deiarrollo
de_la personalidad y un doble proceso que indica la
calidad, integridad y amplitud de las réhciones in-
terp-ersonales y los conceptos del ,,yo,, y .,los 

o_
tros".

. Por 1o tanto, en la enseñanza de cualquier dis-
gipli"u el profesor debe reconocer: su responsabili-
dad en la comunicación de las ideas y de sus signi-
fi¡ad9s_ e implicaciones, y la imporiancia qué h
claridad en el pensamiento y concéph,alización tie-
nen para el éxito de esta enseñanza. Aconseja que
los profesores busquen medios de comunióacfun
que sustituyan "las recitaciones aburridas y este_
reotipadas" para estimular la lectura interpretativa
y la iqueza de las imá.genes en la comunicación
escrita y oral. Y ,zugiere que todos los profesores
no solamente los de lenguas, se preocupen por la
"vivacidad de las imágenes, la claiidad di la éxpre-
sión, la inflección en el habla y el uso discriminati.
vo de las palabras para comunicar significados, ca-
racteizar o describir impresiones,'. El énfasis de la
educación creativa en el lenguaje parte de.la idea
de que "el lenguaje influye en el comportamien-
tot'.

En su artículo "On the Anatomv of
Teaching", B.O. Smith 1 E, se refiere a la enseñanza
como más que nada una actividad lingülstica, pues
el profesor interpreta signos y sfmbolos qu. retd.
y se expresa por medio de ellos. Menciona, además
de las actiüdades en que el profesor demuestra
(cómo hacer o cómo usar algo) proceso que, inci-
dentalmente obliga a ambos, profisor y estudiante,
a observar, escuchar, y escogir las palabias e ideas
a.plopiadas para una comunicación éficaz, otras ac.
tividades más significativas, como aquellas que re-
q-uieren que el profesor amplfe el campó decono
cimientos del estudiante y defina, justifique y
pruebe, y cuyo fin es que el alumno pueaa &pre-
sar luego su comprensión de lo que si le hz eix.
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ñado. Para esto es necesaria la exposición exacta y
concisa y en un orden que haya sido determinado
previamente por la naturaleza de la materia a tra'
tar, de manera que las ideas se presenten en cierta
secuencia calculada a hacer más fácil su compren'
sión. Aun el ademán y el tono parecen influidos o
pueden ser afectados por el contenido de las ideas
y concluye Smith que el arte de la enseñanza po'
drla mejorar bastante si su lenguaje y los efectos
de éste fuesen analizados e investigados respectiva'
mente. Jerome Brunerl 9, también menciona la im-
portancia del lenguaje en la enseñarza al comentar
sobre disposición para el aprendizaje y referirse
especialmente al ?ntrenamiento lingüístico a que

puede ser necesario someter al estudiante que vie-

ne de un ambiente poco privilegiado.

Dos antropólogos con interés especial en el

lenguáje, Edward Sapir y su discfpulo Benjamfn
Lee Whoriz' han dicho que sus estudios sobre

lenguaje de diferentes culturas parece demostrar
que estos.lenguajes representan modos únicos y
diferentes.de percibir la realidad. Según la hipóte-
sis Sapir-Whorf, nuestro lenguaje no sólo determi-
na lo que.vemos y en lo que creemos, sino que es

inseparable de ambos. Esta hipótesis ha ganado a'

ceptación en los mifu diversos campos; el lenguaje

como importante medio educacional, ya que sola'

mente podemos aprender aquello que podemos

percibir. De ahí la conclusión de que el conoci-

miento es lenguaje y que la clave para 1a compren'
sión de una materia es la comprensión de su len-

guaje.

Alfred Korsybski2 l , se refiere al uso' "no
científico del lenguaje que separa al hombre de la
realidad y a su uso científico" qué al contrario,
requiere verificación de lo que se dice para no ale-
jarsr, de la realidad. Para él laspersonaspuedencon
vertirse en "sistemas.cerrados", porque no com-
prenden que son "sistemas lingüísticos" y que
cuando limitan su lenguaje, limitan inevitablemen-
te su capacidad de percepción. eoncluye que mien-
tras más maneras tengamos de decir las cosas, más

altemativas encontraremos en nuestro pensamien'
to y más soluciones a nuestros problemas. Es preci-
so recordar aqul la fluidez y flexibilidad menciona-
das anteriormente como características de la perso-

na creativa, p¿ra comprender el papel del lenguaje

en cualquier recurso que se utilice para el desarro-
llo de la creatividad.
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El Diálogo como recurso didáctico
conducente al desenvolvimiento
de la creatividad:

Refiriéndose al libro de Paulo iFreire "La edu'

cación como práctica de la libertad",diceJulioBa'
neiro?z. Nadie dice la palabra solo. Decirla signifi-

ca decirTa para los otros. Decirla significa necesaria-

mente un encuentro de 1os hombres. Por eso Ia

verdadera educación es diiílogo .. . -y cita las pa-

labras de Pierre Furter refiriéndose a Freire: "el
fundamento de toda su praxis: su convicción de

que el hombre fue creado- para comunicarse con

los otros hombres". Freire23, habla allí de "socie-

dades cerradas" como aquellas a las cuales se lés

niega el diálogo y la comunic aci6n, y en su lugaq s'e

Ies 
-ofrece 

"cómunicados" y concluye que éstas se

hacen preponderantemente mudas' "El mutismo

no .t ptopiu*ente inexistencia de respuesta' Es

una ,espuósta a la que le falta un tenor marcada-

mente irítico. "El ái,ílogo, según Freire, implica

una mentalidad que no florece en áreas cerradás'

tu qu. éstas constituyen un clima ideal para el

"antidiá1ogo".

Segun Marshall Mcluhan,'o -""1 contenido
central de cualquier experiencia del aprendizaje es

el método o proceso que conduce a ese aprendiza-
je". Un estudiante totalmente pasivo, cuyo com'
portamiento aceptable consiste en sentarse en cla'

ie, escuchar y responder de la manera que espera el

profesor, no puede muy bien sacar provecho de

una lección. Al contrario, es el deber del estudian-

te recibir la exposición del profesor activamente,

relacionándola a su propia experiencia en su bús-

queda de respuestas y solución de problemas, para

así hallar pertinencia en el saber que el profesor

ofrece, y desarrollar actitudes de apreciación hacia

.la materia..

Neil Postman,2s (Teaching as a Subversive

Activity) cree que el conocimiento se produce co'
mo respuesta a preguntas que se hacen. "Una vez
que se aprende a preguntar, (preguntas apropiadas,
sustanciales, pertinentes) se ha aprendido a apren'
der y nadie puede impedir que uno quiera o necesi'
te aprender". El problema está en que, en la mayo-
ría de las clases, el estudiante está limitado a me-

morizar "las respuestas que otros hal hecho a pre'
guntas que otros también hanformulado". "Elarte
y ciencia de hacer preguntas no se enseña en las

escuelas". Piensa que muchísirhas clases ofrecen al



alumno ambientes que propician el dogmatismo, la
timidez intelectual, el miedo al cambio y la incapa-

cidad para hacer preguntas básicas y trabajar inteli-
gentemente hacia respuestas verificables. Es impor-
tante, por lotanto, ayudar a los estudiantes a'ad-
quirir los comportamientos necesarios para la inda-

gapión de hechos o tformaciones presentados en

clase, para:

Ser observadores cuidadosos.
Saber cómo hacer preguntas significativas'
Ser cuidadosos y precisos al hacer generdiza
ciones.
Saber examinar con insistencia sus propias

- presunciones y mostrar un afán continuo de

verificar sus ideas y creencias.
Recordar que el lenguaje muchas veces tiende
a oscurecer' diferencias y controlar percepcio-
ne§.
Y lo más importante: ser capaces de admitir
que no saben, que no tieneniuna solución final,
absoluta e irrevocable para tudc" lu- proble-
mas.

Actitudes y comportamientos del profesor
que estimulan el diálogo son:

El preguntar, comomodobásico de comunica'
ción con Ios estudiantes.
El no aceptar como regla general una sola y
lúnica ruz6n como respuesta.
El estimula¡ la discusión entre los estudiantes.

El tomar muy en cuenta las reacciones del gru'
po particular al que se enseña al dar una lec:
ción. Para esto aconseja tratar de predecir y
anticipar las reacciones individuales y de gru-
po ante problemas especfficos.
El ayudar al estudiante a adquirir sus propios
criterios o standars par:a jluzgar la calidad, pre-
cisión y pertine¡cia de las ideas.

Es interesante la cita que ofrece Postman,2ó
de J. Ruesch (Disturbed Communication):

"El lengwie. . . no permite la considera-
ción de tdos los aspectos del comporta'
miento de unn vez. Un individua que de'
sea hablar o escribír acerca de un evento,
debe de usar ün lenguie que, por necesi'
dad, serefiere a algunos aspectos seleccio-
nados ¡1" ese evento' El que escucha es

capaz de comptender ese evento en su to-

talidad solamente después de haber estu-

diado, no uno, sino una gran cantidad de

aspectos seleccionados ptra eso. E§te prc-
cedimiento consume una gran cantidad de

tiempo, y para evitar esto, a menttdo se

omiten muchos detalles. Cuando menos'
palabras se usan y se tratan meras aspec-
-tos, 

el que escucla se inclinn a poner d*
masioda atención a lo que se menciona y
a desdeñar la que se omite - . ."

Esta cita de Ruesch recuerda el punto de vista

de Martin Buber,2? acerca de la responsabilidad

del profesor, que debe de 'tener, como preo§upa'

ción central, el tema o problema en consideración

y no "la promoción de su punto de vista"' Debe de

mantener entonces, además, de la conversación

con los estudiantes, un diiilogo permanente con el

mundo académico, al cual debe contribuir sus prir
cipios, convicciones y conocimientos y los puntos
de vista de aquellos con quien no está de acuerdo,
siempre que estos contribuyan de manera significa
tiva al diálogo. El profesor debe compartir tan ex-

plfcitamente como su punto de vista, las conviccio-
nes que result¿n de sus decisiones en el mundo del

saber. Su responsabilidad es evocar reacciones de

parte del alumno que conduzcan a su desarrollo y
la realización de sus potencialidades. Eticamente
no tiene derecho de forzar al estudiante auna rela'
ción predeterminada con una disciplina, puesto
que está tratando con un ser humano a quien no'
tiene derecho a manipular.

Parece oportuno incluir aquflas ideas de Tho
mas F. Greeri,2 E sobre su conóepto de la enseñan-

za. Para Green la enseñanza no es una sola activi-
dad, sino una "familia de actividades" algunas de

las cuales están más relacionadas al concepto. La
instrucción, el entrenamiento, el.condicionamiento
y la adoctrinación prreden ser todas enseñanzas,
pero se diferencian en /el grado en que cada una de

ellas exige la paficipación de la inteligencia.
La instrucción que depende de cierto tipo de

conversación, pues tiene como objeto el razona-
miento, el pesar evide{rciq el justificar- explicar y
sacar conclusiones, está dirigida más ia la adquisi.
ción de conocimientbs y créencias y menos a la
promoción de hábitos y comportamientos. Se dife-
rencia del entrenamiento en que éste excluye el
hacer preguntas, pesar evidenciq demandar y reci-
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bir justiflrcaciones, es decir, hace menos demandas
de la inteligenciapues simplemente implica la for-
mación de hábitos.,La adoctrinación y el condicio-
namiento también exigen diferentes tipos de conver-
saciones. Se adoctrina a las personas a creer en
¡lgo, se les condiciona a hacer ciertas cosas, pero el
condicionamiento no conduce al quehacer intelec-
tual, así como ei adoctrinamiento no conduce al
pensar inteligente. ¿Dónde entonces está el punto
que separa lo que es entrenamiento de lo que es

condicionamiento, y lo que es instrucción y lo que
es adoctrinamiento?

No se puede señalar con exactitud, diceiGreen,
pero las actividades típicas de enseñanza se en-

cuentran dentro de los límites de la "región de la
inteligenciat'. El entrenamiento se convierte en
condicionamiento porque éste exige un menor uso
de la inteligencia y la instrucción se vuelve adoctri-
namiento por esta misma razón.

[¿ solución de problemas como recr¡rso conducente
al desenvolvimiento de la creatiüdad:

El diálogo se vale del lenguaje amplio, perti-
nente y elrcaz para desarrollar actifudes v concep-
tos, y estimular al individuo apensar y expresarse
libremente. La solución de problemas conduce a la
flexibilidad y fluidez que le han de permitir adap
tarse a situaciones nuevas e inciertas, y ver 1o insó-
lito, lo poco común, 1o que no ven los otros dotan-
do así su pensamiento de originalidad.

Segun E. Steiner Macci# e los problemas son
series de alternativas. Un problema se presenta úni-
camente si existe duda o incertidumbre, si existen
alternativas entre las cuales debemos seleccionar
una, lalsolucióndel yroblema depende de su selec-

ción.
Ahora, si el contenido que el profesor ofrece

está desorganizado totalmente, si no existe una es-

tructura, las alternativas no pueden discernirse y
esto hace imposible la selección. Pero si el conteni-
do se ofrq,ce totalmente organizado o estructurado,
carece de alternativas y por lo tanto, no hay opor-
tunidad de selección. La total certidumbre o incer-
üdumbre no son problemáticas.

Un problema relacionado con cualquier aspec-

to de la vida se presenta cabalmente porque hay
organización, reglas, estructuras o modos de resol-
ver problemas típicos de esa área. Un profesor ne-

cesita conocer bien su materia para poder ofrecer
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el contenido institucional apropiado al grupo que
qnseña y las experiencias adecuadas para el logro
de los objetivos.

La exploración de alternativas es básica en la
solución de problemas. El temor a ser diferente, a

considera¡ alternativas demasiado insólitas puede

paralaar la -voluntad del alumno y su deseo de

exploración.'JeromeBruner, 30 sugiere, para con-
trarrestar este miedo a "ser considerado un loco",
que el profesor comente e informe sobre los erro
res cometidos, aclare qué cosas conducen al fraca'
so, ayude a que el estudiante comprenda que su

respuesta tentativa puede ser más bien la respuesta

a otro problema y no una re§puesta errónea. Esto
reduce la confusión que resulta al tomar un cami'
no equivocado.

Otras ideas ofrecidas por Bruner3 r, para esti'
mular el interés en la solución de problemas:

Estimular la expresión de dudas y preguntas.
Estimular actitudes positivas hacia el quehacer
intelectual: el uso de la mente para la solución

de problemas y el aumento de la efibiencia del'
individuo. Desechar la idea de que en la vida la
felicidad y el éxito dependen de "la suerte" de

cada uno.
Dar oportunidad al alumno para adivinar, ima'
ginar, usar su intuición. Dejar que tome deci'
siones importantes, que haga ciílculos ambicio-

sos y ejercite su capacidad para la invención.

Relacionar a menudo lo que se está aprendien'

do con 1o que se sabe ya'
Olvidar el énfasis tradicional en el castigo o el

premio que contribuye a distraer al estudiante

áe su tarea, especialmente cuando éste es arbi'
trario y él no es capaz de determinar cuáles

5snl¿5bases para el triunfo o el fracaso. Bru-
ner aconseja, si es posible, premiar los buenos

errores y sobre todo hacer del estudiante un
pensador independiente que sabe hallar re'
compensas o castigos por sí mismo, al juzgar si

sus esfuerzos son o no lson adecuados.

El procurar que la solución de problema§ ocu'

rra en la clase;donde la presencia del profesor

disminuye los riesgos de esta actividad y la
severidad de las consecuencias' ya que no deja

al alumno totalmente sólo ante una situación
incierta.

Bruner,32 cree que el conocimiento general'

mente puede ser representado de tres manerfB, que



oristen tres sistemas paralelos para procesar infor-
mación. Estos tres sistemas de representación siem-
pre pennanecen con nosotros, no desaparecen al
enveJecer. El primero de ellos que él llana "enacti-
ve refiresentation" ocurre temprano en la vida y en
las fases iniciales del aprendizaje, cuando represen'
tamos lo que sa\emos en términos de "lo que pG
demos hacer". El segundo, "lkonic representa'
tion" representa la fase en que una imagen de lo
que sabemos emerge en nuestra mente, ésta condu-
ce al tercer sistema de representación, "symbolic
representaüon", en la que el lenguaje y sistemas

simbólicos propios del área de conocimiento puede

aplicarse libremente.
Es esta capacidad para poner lo que sabemos

en sistemas simbólicos con sus reglas para la mani-
pulación, descomposición y transformación de sus

.elementos, la que hace posible la exploración de lo
que úo está presente, de lo que no puede hacerse,

una representación pictórica, de lo que todavfa no

:qj$e.l Estas bbCervaciones bien pueden ser objeto
de reflexión de parte de todo profesor interesado
en conduiir su clase en lalsolucién de problemas.;

Al hablar de la educación creativa,'L. Zirbes
colnenta sobre la necesidad de que alumno y pro
fesor'ajusten sus ideas a diferentes situaciones de

modo inteügente, prevean las modificaciones re-
queridas en un proceso de adaptación, proyecten
oosibilidades v traduzcan las ideas en acción. Y
il¡eil Postman,!3, gitaa Gardner Murphy cuando se

refierd a "los reajustes que son consecuencia de
reacciones flexibles y espontáneas a los retos de la
vida". Murphy los llama "canalizaciones" que con-
trastan csn los hábitos fijós y los condicionamien-

.tos que resultan del entrenamiento.fqrmal. La ct
nalización "permite la adaptabiüdad, desarrollala
sensibilidad humanq apela a la intefgénciq re§petá
la individualidad y es un aspecto básico en el de-
senvolvimiento e integración de la personalidad."

Ambos autores psrecen estar de acuerdo sobre
la importancia que debe de darse a la flexibiüdad.
L. Zirbes,3a menciona ciertos factores que influ-
yen negativamente en la disposición a hacer reajus-
tes creativos, y que por lo tanto contribuyen a
bloquear el desenvolvimiento de la flexibilidad. Es
tos §on:

El esperar que los conceptos vengan siempre
"hechos" y por lo tanto, el no saber adaptar-
los para nuestro propio uso.
El poner demasiado énfasis en la verbrlización
de conceptos y hacer poco para enhquecer su

sigrrifiéado o desarrolla¡ ciertos aspectos de e-

llos o implementarlos en la acción.
El creer que sólo los,otrosson creativos, que
uno no podrá nunca serlo y que la creatiüdad
está limitada a las artes.
Muchas veces, después de una larga lucha para

solucionar un problemacuyadificultad parece insu-
perable, ap¿uecen soluciones sorprendentes e iñes-
peradas en el momento en que ya casi hemos^déci-
dido abandonar la lucha. Según Hutchinson,ss la
aparipión de estas ideas inspiradas car'acteriza el
método de solución empelado por grandes mentes
creativas, y casi todos aquellos que llevan a cabo
un trabajo serio y productivo. Dice Hutchinson:
hay un problema" De pronto aparece una inspira-
ción, una solución inesperada, el alborozo marca
tales momentos: un sentimiento de competencia,
finalidad, logro. El contenido de gstas ideas inspi-
radas puede perdene o mantenerse si se formula en
un pensamiénto claro que puede o debe de escri-
birse inmediatamente. Este pensamiento toma su

forma final después, durante perfodos de crftica y
verificación.

La inspiración es particularmente esclarece-
dora en la.solucióndt problemas que ofrecen un
alto grado de üficultad y frustración. Cuando un
problema no puede ser resuelto por medio del aná-
lisis lógico, el que trata de resolverlo, después de
emplear todos los medios a su alcance sin éxito, se

ve fórzado a relajar su esfuerzo por un tiempo,du-
rante el cual el problema parece "sumergirse", aun-
que no se olvide totalmente. Cuando aBarece de
nuevo, como inspiración o solución, representa la
totalidad de la experiencia mental, cuyo fondo in-
'telectual y emocional, un producto del método lG
gico nunca podrfa llegar a ofrecer: riqueza resul-
t¿nte de su relación con el subconsciente, profun-
:didad, imaginación y fuerza, ademá§, de freóuentes
extravagancias que deben ser luego templadas por
el criticismo.

Ñ darse cuenta poco a pogo el indiüduo de la
dificultad de un problema, loi métodos lógicos y
sistemáticos parecen abandonarse a favor de la ao
üvidad tentativa basada en hipótesis inadecuadas o
simplemenle de la acüvidad azarosa. La frustración
se apodera much¿s ieces del ánimo de la persona y
viene un perlodo de renunciación o recéso en el
que la solución del problema deja de intentarse y
otras actividades son interpola{as. A pesar de esto,
el recuerdo incidental del problema es frecuente.
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El período o momento de inspiración:: 9Tu"-
terai-iii ta aparición de nuevas posibles hipótesis

ort ruia"t, "áescender" sobre el individuo sorpre-

Jirri."i., a menudo acémpañadas por un diluvio

de ideas, alternativas y sugerencias que.aparecén en

rápida sucesión, y muchas veces en vívidas imáge'

nes. Estas pueden sucederse con vivacidad casi alu'

;úr;-d;-tÑrtu en relajamiento emocional'

.-Jt*iOri y un sentimiento áe realización y finali'

á¿L Br indíviduo busca y aTcatuanuevos niveles de

realización y nueYas posibilidades' Continúa Iuego

;; f*; d"'rerificacibn, elaboración y evaluación'

en la que técnicas y reglas explícitas se Poñen en

práclici.Ideas secundarias que tienden ¿ :o^Y"t
í"t V" .tt"Ufecidas aparecerr durante este perlodo

áe íaUo, intensa. Lá evaluación crítica es funda'

il;Jñ la actividad productiva' La inspiración

;;;i ,ó comunica ni produce nada de valor social'

Tanto en las artes como en la investigación

científica y otros, y variados campos del 
-saber'

.ri. áet"¿" de soiución parece ser,el-más eficaz y

;i;;;;út" en productts de calidad superior' El

;"1;; d.b; t.,itt tit*pte presente la necesidad

Lue tiene el estudiante de tiempo para eI pensa'

;;;.;;. il;ontemplación v la importancia.de que

;;;i;." una actituá uptopádu anie la comisión de

...ár., v la selección de falsas alternativas para

evitar así la frustración excesiva'-'^;J;rt 
de la búsqueda deliberada y fructífera

¿. iáeu" altemativas y posibilidadtl'-y lu constante

i;;;i;ti¿; de hipóiesis de parte del alumno v del

ñil;';i."riitil de la eipresión clara v perti-

nente de éstas es aconsejable y el profesor debe de

¡sspsns¿lilizarse por esta tarea''-"';i"h. 
Hui.lrit ton,tu "Los grandes principios

" f;;;;.on t.,tiitt'"' "son las cosas :ifl'fi'
;;rtdi;t q* se ven de pronto v en !u totalidad v
las oue se expresan tttu*i¿u*ó'te"' Cree que la

,io*1J"ru ae tas imagenes.que inspiran nu:tltut

id.r, ,ro está necesariamente ligada a Ia prolesron

del pensador, ya que un matemático' por ejemplo'

no ie irrpiru por medio de-símbolos matem,áticos

g.r.t¿-irt.. "La inspiración se expresa corriente-

ii."t. pot medio de sn¿ 6¡¿ción"'

Los psicoanalistas atestiguan que el material

oor lo tanto, la propiedad de ambos y el agente de

iátf.t 
".iá 

de un nivel a otro nivel' Esto no sig-

nifica, por supuesto, que toda inspiracón pueda

.o*rni"*r. virbalmente y esto lo puede asegurar

.i -ritito, el escultor, el bailarín' Las ideas apare-

;;;. el tipo de imagen que predomina en la acti-

vidad de cada Pensador.-- 
bi". Lauia Zirbes,31 

t¡ '"la inspiración se re'

cibe a-iravés de imágenes vívidas", y agrega que el

"t" 
¿t ¿tiut es caractlerísticci del aprendizaje creati-

;;: Ei h;*bte común es creativo por su uso de las

l*¿*n.t para la solución de problemas'. Estas son

;'t";;p"; los matemáticos en la solución de pro-

üit** l*t aplicaciones prácticas, por el,hombre

á. .it"ói" ."*¿o extiendi las fronteras del saber

y-ptoy..tu y prueba sus hipótesis' pot,:l Tl:lto'
á"e cáncibe iparatos que puedan cambiar elcurso

de la vida humana. Los arquitectos las usan al con-

cebir nuevas formas y usar nuevos procedimientos

;;;;;;; ;ut"¡ut.t en sus diseños funcionales'

ion los individuos creativos y realistas' sin embar-

go, fot que hacen de las visiones realidad' Los seres

creativos, pero poco prácticos, no las aplican.a si-

tuu"ionei práctñas e inmediatas, y los-soñadores

simpl"-eni. construyen castillos en el aire para

luelo escapar allmundo desus fannsías'

La autodirección del estudiante como recur§o,

;;"d";; Jdesenvolvimiento de la creatividad'

Ya hemos visto que la solución de problemas

Duede ser una experieñcia sumamente educacional'

í" *t-r.ár." ui ittdiuid'o a superar obstáculos o

í*ñ"t, *" alcarwat cie rtos fines' "T oda experien'

;;;';;;;dio en el cual el vo-'Íá c3.lnr9,qertido

creativamente para'llegar a ser' drce ¿lroes-"-P;;" 
.i aprendizajÉ es só1o raramente colnde-

to v absoluto: unavez que se evocaunareacción' la

poíiUmAuA de que ésta se retriita, combine y pro

duzca a su vez otras reacciones aumenta' Muchas

;;*, .i tig"i¡"u¿o de una experiencia educacional

;;á #; i;¿;" del fin que Persigue' sino en la

;;;;;ti¿. áel-estudiante en ei"o de ciertos mé'

ifáát- " 
;;ta"ticas de ataque", o procedimientos

q"i .".¿rt.lu ¿tt.. Eneihecho de que "aprenda

a aorender". De nuevo una cita de Zirtes: "La

ililió" ; conocimiento funcional''' El conoci-

,miento debe otorgarse, organizarse y archivarse pa-

., ,.orOtitos de 
-referencla' Pero a menos que el

;;,ilóil a;la educación sea archivar el conoci

que
exis

se mantiene "en reserva" en el inconsciente

te principalmente en "imágenes verbales" y

q". grá t*iid.d de la actividad mental conscien'

te se'lleva a cabo por ese medio' El lenguaje es'
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miento, el estudiante debe reorganizarlo, extender-,
lo, usarlo y estos son los procesos activos en los
cuales la enseñanza debe basarse".

El aprendizaje debe ser funcional y relaciona-
do con la vida. Si el alumno no puede ver esta
relación, muy posiblemente adoptrá la actitud
que revela la "Teoría de la inmunización", en la
educación: "Una materia es algo que debe estu-
diarse en el colegio, la universidad o la escuela-
Una vez que esto se ha hecho, uno resulta inmune
y por lo tanto no necesita tomarla nunca de nue-
vo", o volver a saber de ellq o mostrar interés en
hacerlo. Sin embargo, la inestabilidad es caracterfs
tica sobresaliente de nuestro tiempo. Dice Neil
'Postman,39 "Si usted tiene más de 25 anos y pre-
sumiendo que usted recuerde casi todo 1o que se le
dijo y leyó durante su educ4ción formal, usted es

una enciclopedia ambulante de información inser-
vible y anticuada. . ." Algo exagerado, pero . . .

¿Qué hacer ante este problema? Dotar al indi-'
viduo de instrumentos que le sirvui para continuar
durante toda su vida estudiando y aprendiendo, y
de actitudes que le permitan proceder sin temor
ante problemas y enigmas y llevar a cabo su traba-
,jo con persistencia y dedicación. Para esto es nece-
sario guiarlo en la determinación de sus propios
objetivos y metas, (que bien pueden ser diferentes'
de aquellos del profesor), ayudarlo a comprender
los valores implfcitos en la autoevaluación y des
pertar la apetencia y la búsqueda de nuevos apren-
dizajes. Todo esto puede alcanzar la educación
creativa mediante el estímulo adecuado al estudio
independiente y la valorización del estudiante, co-
mo ser único y original, capaz de desarrollar sus
potencialidades y consciente de su individualismo
y de las cualidades que contribuyen ahacerlo real-
mente un ser humano.

Puesto que el estfmulo a la autodtección del,
alumno contribuye a eliminar los efectos negaüvos
de la enseñanza "forzadá", falta de interés en la
materia y la clase, sentimientos de inferioridad y
ansieda{, aversión a hablar en prlblico, anüpatfa
hacia los compañeros, uno de los efectos más dis.
cemibles de la enseñanza creativa son el interés y
gozo que hallan los estudiantes en la expresión y á1.

compartir de experiencias, ideas juicios y proyec
tos. Ya se ha tratado de la comunicación oral co-
mo actividad importante para el desarrollo de la
creatividad del alumno. Se examinará entonces el
papel de la comunicación escrita.

Gran parte del aprendiza¡'e independíente se

lleva a cabo por medio de lecturas, conferencias, la
participación o asistencia a mesas redoudas y fo
ros, presentaciones teatrales y otros actos de esa

naturaleza. Como todos estos requieren que el es
tudiante escuche, lea y en general responda a un
torrente coniinuo de lenguaje, es deber de profesor
inculcar las consecuericias, implicaciones y posibili-
dades que el uso de éste ofrece de manera que el
estudiante aprenda a leer y escuchar con concien-
cia crftica y una mente alerta.

Basta la siguiente cita de A.[Iuxley,FollEduca-
üon on the Monverbal level), para ilustrar las con-
secuencias del uso irresponsable del lenguaje:

"Aun en el nivel verbal los educodores
lwn hecho menos de lo que podría espe-
rarse para explicm a los jóvenes las inmen-
sas potencialidades para et mal y el bien

de la rruis grande de las invmcjones huma-
rus: el lengua1'e. Los jóvenes deben de a-
prender que lns palabras son indispewa-
bles pero que pueden sertambiénfatale*
Las creadoras de toda civilización, toda,
ciencia, todo aho propósíto y toda bon-
dad, y al mismo tiempo de toda sup*sti-
ción y locura colactiva y estupidez y bbs-
tialisrno diabólico y toda la funesta suce-
sión de crímenes en la historia cometidos
en wmbre de Dios, Re!, Nación, Partidó,
Dogmu Nunca antes, gracías a las técnicas
de comunicación masiva, han estado tan-
tos a la merced dé tan pocos. Nunca las'
palabras mal usodas, instrumentos efica-
ces de todos los tirarws. . . han tenido
tan amplia y i{esastroza intluencíd Gene
rales, clérigos, anunciantes y los que go-
biemon los estados totalitarios reclwzan
la idea de la educación universal en el uso
raciotul de la lengu. . . Wa la mente
autoritaria tal entrerumiento lporece, . ,

profundatnmte subyersivo, Para aquellos
que creen en la libertad y esperan que
olgun día sea posible que más realicen sus
potencialidades en una sociedad ei que'
las individuos libres, más humarns, pue-
don vivir, uru educación completa sobre
usos y abusos del lengwje parece so ln-
díspensable. . ."
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Esta educación debe de incluir información
sobre el uso social y propósitos de la escritura- El
estudio independiente que demanda que el estu-
diante escriba informes sobre proyectos, investiga-
ciones y otras actividades de aprendizaje, además
de ensayos sobre las inquietudes y respuestas que
éstas le proporcionen, ofrece una oportunidad ex-
celente para la expresión claray concisa, creativa y
original.

Debe de tenerse en mente los efectos negati-
vos que el énfasis en los errores y el criticismo
destructivo pueden tener. En cambio, la orienta-
ción constructiva y en ocasiones la evaluación co-
lectiva inducen al estudiante a redoblar sus esfuer-
zos.

Para estimular la expresión creativa en cual-
quier materia, Laura Zirbes,al aconseja que el
profesor:

Lleve a cabo actividades que requieren la orga-
nización por escrito de las materias.
Exija¡ al alumno llevar registros de actividades
que sc lleven a cabo en clase y fuera de ella.
Invitar al estudiante a compartir con el grupo,
por escrito, experiencias de algun modo rela-
cionadas con 1o oue se eñseña.

Para aumenta¡ la satisfacción que el escribir
Pfoporciona:

Que el estudiante escriba para servir cierto fin
o propósito.
Que tenga acceso a literatura abundante y de
calidad.
Que si es posible couozca y trate personas cu-
yos escritos é1 admira-

Creo que lo más importante para el estfmulo
de la expresión creativa es la discusión libre, pro-
funda, prolongada de ideas significativas y de inte-
rés general.

El estudiante debe de tener algo, bastante, que
decir. C6mo decirlo también es importante, y se
puede lograr, al menos en parte, mediante la inter-
.pretación y evaluación colectíva del estilo de obras
pertinentes e importantes, ya sean cliísicas u obras
,no necesariamente de ficción, de aquellos escrito-
res contemporáneos que contribuyen .en los diver-
'sos campos del saber.

La enseñanza creativa no ve la educación co-
mo el simple recolectar y la memorización de he-
chos y datos aislados. El profesor que cree que el
inglés no es historia y la historia no e§ ciencia y la

%

tciencia no es arte y el arte no es músicq diffcil-
mente tendrá éxito en la enseñanza de la expresión
creativa.

Hacia una Evah¡ación Creativa:

Debe de tenerse presente que un profesor pue-
,de dar un enfoque creativo a sus enseñaoZas; seÍl

.cual fuere el nivel de sus alumnos y el campo de su
especialidad.

Un profesor poco creativo puede tener gran-
des cualidades y uno creativo debilidades. El com-
portamiento de un profesor puede ser creativo en
qiertos aspectos y poco creativo en otros. Para de-
terminar si su comportamiento o el de los alumnos
es creativo o no en determinadas circunstancias, es

necesario evaluar ciertas características y actitudes.

Laura Zirbes42, lamenta que la mayor parte
de las evaluaciones que hacen los profesores son
objetivas y por lo tanto no dan información alguna
sobre actitudes y valores cuyo estímulo es un fin
importante en la enseñanza,

"El saber no es pertinente si el alumno lo a-

cepta porque lo dice el profesor o Io memoriza
para salir con una calificación más alta", dice J.
Scudder'43, y repite la pregunta de un profesor:

¿Si yo presento mi punto de vista ante la clase y
espero que mis estudiantes reaccionen ante é1, pero
no necesariamente lo acepten,cómo puedo hacer
una prueba? ¿Qué digo a un estudiante cuya eva-

luación es insuficiente y sin embargo la defiende
bajo el pretexto de que él tiene derecho a opinar

;de esa manera? El profesor WilliamlCarturight,en
sus conferencias en Duke University, explicaba que
un profesor, como autoridad que es en compara-
ción a sus estudfantes, tiene el derecho de esperar
que estos comprendan su posición, pero no de ha-
cerlos plagiarlo con el fin de pasar el examen. El
estudiante, por lo tanto, puede o debe esperar que
se le pida, en un examen, que dé el punto de vista
de so profesor, una autoridad, el übro de texto o
zus compañeros, individual o,tolectivamente. Lue-
go que se le pida eue responda a esa posición.

Su calificación, en ese caso, estaría determina-
da primero por su dominio del material en el diiílo
go; segundo por la destreza de su respuesta- La
corrección de esta última se basarfa en la capaci-

dad del alumno para probar o compíuar lo que

dice el profesor con su propia experiencia-



Según Martin Buber,aa el profesor ayuda al
alumno a reelizar su potencial cuando requiere de
,éste respuestas decisivas a lo que se incluye en el
üáIogo. Su ta¡ea crfüóa es, pues, escoger de la
herencia cultural lo qüe debe de incluirse e intro-
ducirlo de modo que evoque respuesta y decisión.
Esto impüca el ajustar la instrucción a los lfmites y
potencialidades de los estudiantes y adaptar la edu-
cación a zus necesidades y capacidades.

Laura Zirbes,4s acónse¡a que el profesor in-
dague aquellos problemas que conciernen valores,
valoración y aspiraciones para asf determinar nece-
sidades e inlereses y planear lecciones más adecua-
,4as a cada grupo dp estudiantes. Esto es parte de
su tarea.de evaluación y tanibién el examen de las
motivaciones extrfnsicas, incentivos y presiones
que los alumnos traen generalmente con§igo a cla-
se,

Comportarnientos que ellprofesor que desea es'

timular la creatividad debe evaluar:

- .Frecuencia con que los alumnos hacen pregun-

tas.
Pertinencia de las Preguntas
Frecuencia y convicción en la indagación de

información presentada por el profesor, los

compaÍieros o el material leldo.
Dispósición a suspender o aplazu sus juicios
por falta de información.
bisposición a modificar o cambiar de posición
si existen buenas razone§ para ello.
Progreso en las capacidades de observaciór¡
clasificación y generelizacíón.
Progreso en cuanto a su tolerancia hacia res
pueitas o puntos de vista que 1o contradicen,
y toaa clase de comportamiento diVergente.

i{abilidad para aplicar lo aprendido en clase a

situaciones nueva§ Y diferentes.
Puede agregarse:
Progreso en §u capacidad expresiva y en el uso

de cualquier medio a su'alcance para este pro-

pósito.

El diálogo,la Solución de problemas,
la Autodirección del Estudiante
y los ciúco principios del aprendizaje
ya mencionado3:

De los cinco principios del aprendizaje selec-
cionados, cuatro pueden aplicarse a una gran varie-
dad de tareas de aprendizaje. El quinto, que se

refiere únicarnente ¿ l¿ snseflenza de óonceptos, es

't"inUi¿n importante para este estudio, ya que la,
enseñanza di conceptos es un objetivo de los tiÑ
r€cursos didácücos. Por esta razón se consftId6rá
,orimero.

,Quinto Principio:

'Eh el aprendizoje de conceptos debe resltarse
la peculiuidad en las cuactqísticas de estos y
reducine la información qúb se ha de recordm.

En cuanto a la peculiaridad en las caracterfsti-
cas de conceptos, la enseñanza creativa enseña al
estudiante a notar y apreciar 1o peculiar, lo extra-
ordinario, lo diferente, de manera que lolpiepúa
para ser un observador cuidadoso y preciso.

A lalreduccióndeiinformación se refiere Jere'

rne Bruner,6 cuanoo nabla de la economfa de la
iestructura del conocimiento. Se refiere al teorema

:en la teoría de la computación de Turing en que se

,basa la tecnologla de las computadoras. Turing
propone §[re, para cualquier problema que- tiene

solu-ción, puede encontrarse una solución más'een'

cilla. Estoimplica, en general, que el problema mlfu

complicado puede separarte en conjuntos de ope
raciones elementales más sencillas

El teorerna de Turing, dice Bruner,4? .tiene
importancia para la enseñanza; es otra manera de

deiir que "cualquier materia puede enseñarse a

cualquier pefsona, a cualquier edad con honesti'

dad", (aprendizaj e espiral).
La enseñ¡nza creativa estimula la habilidad del

iestudiante para descubrir relaciones, para ligar lo
,rrrt"o 

"on 
lo ya aprenüdo, y ciertos aspectos del

conocimiento con otros. Se opone ¿ !¿ "g¡ggfl¡nz¿
de hábitos especfficos" que se adquiere por el con-

dicionamiento o el entrenamiento que se vale de la
memoria y la repetición. Por lo tanto, la idea de
'"economfa" de Jerome Brunpr, de un conjunto
mlnimo de proposicione§, pensamiettos e o$ge
nes de las cuates se puede deducir el resto de la
información en ciertos aspectos del conocimignto,
merece la atención de aquellos profesores que en'
cuentran satisfacción en la enseñanza por medio de
,la solución de problemas.

El diálogo y zu relación con
cuatro principios del aprendizaje:

Al estimula¡ la comunicación e'fectiva y Ia li-
bre expresión, este recurso contribuye a hacqr de

#
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cada estudiante un.ciudadano más responsable. A-
demás:

Primer Principio:

La disposición para el aprendizaje: fortalece la
disposición para el aprendizaje:

Al despertar en el alumno el espfritu crítico y
actitudes favorables hacia el q*hucu intelec_
tual.
Al exigir que el estudiante realice muchas ta-
reas que favorecen la interacción social.
Porque üende a incrementar su tolerancia ha-
cia otros y seguridad en sí mismo y por lo
tanto conduce a la madurez emocioná. 

'

Segundo Principio:

Lo motivación psra el aprendizaje: motivo al
es tudiant e para ppre nd e r.

Al ofrecer aJ estudiante oportunidades de rela-
cionar el material ofrecidó con su experiencia.

Al reconocer y respetar la indiüdualidad del
estudiante en la selección de material apropia_
do a sus capacidades e intereses.

I"ry Principio: El significado y organización dela materia

layorece la formación de actitudes positivas
del estudiante hacio sí mism, y *oiái--'
a{ 

¡e1n9tg et profesor la individualidad e inte_
gridad de los estudiantes.
Al respetar los estudiantes la individualidad yel punto de vista det profesor y á;;q;ñ; ."
el mundo académicoion los óuales ¿;;;*-
tenga diálogo.

Cuarto Principio: La actiüdad en eI aprendizaje.

hopicia la actividad¡en el aprendizaje:

Al 
.demandar gran actividad mental de parte

de los participantes.

I_1.31.T..1 uso apropiado, creativo y res
ponsable del lenguaje de oarte de todos ellos.

Ih solución de pioblemas y su relacién con
cuatro principios del aprendizaje:

Este recurso estimula la fluidez y la flexibili-
dad y contribuye al desarrollo del pensamiento ori-
ginal. Se relaciona con los cuatro principios por-
que:

Primer Principio: La disposición para el apren_
dizaje.
Fortalece la disposición para el aprendizaie:

Porque ayuda al estudiante a adquirir la con-
frarua.y seguridad que le permiten aventurarse
por vías diffciles y descónocidas, y aprender
de sus errores hasta encontrar una sóluóiórr.
Porque ayuda a alumnos y profesores a com_
prender la necesidad de hacér reajustes conü-
nuos si se desea vencer obstáculos y alcaruar
las metas deseadas.

Segundo Principio: La motivacién para el a-
prendizaje.
Motiva al estudiante a aprender:

- Porque induce al profesor a estudiar el conte-
nido de la materia en busca de experiencias
educacionales apropiadas a los intereses y apti-
tudes de los alumnos.
Pgrq'c dcsdeña ei rradicional premio o castigo
al hacer del estuüante un pdnsador indepen_
diente que halla reeompensas cuando sui 

"*fuerzos son adecuados.

lergerlhincipro;lfl significado y organtzación
de Ia materia.
Fovorece la formación de actitudes positivas
del estudíante hacia sí mismo y lo maieria:

- Al permitir el estudio consciente de errores y
su aceptación como parte del proceso que
conduce a la solución de problemas

- A1 proporcionar oportunidades aI alumno para
ejercitar su imaginación, tomar decisiones im-
porüantes, proyectar hacia el futuro.- Al relacionar lo que se está aprendiendo con
lo gue se sabe ya-

Cuorto hincipio: La actividad en el 4prendiza
Je.
Propicia la actividud en el aprendizaie:
Al estimrfar Ia formulación de hióótesis oue
luego requieren comprobación. ^ 7-
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Al conducir al estuüante a la exploración de
alternativas y a la toma de decisiones que re-

sulta en su selección.
- Al requerir de los estudiantes informes claros

y'eficaces de sus investigaciones y proyectos.

I¿ autodirección del estudiante y su relacién con
cuatro principios del aprendizaje:

La educación creativa estimrfa la independen-
cia del alumno al dar a éste gran parte de la respon-
sabilidad de su propio aprendizaje. Este recurso se

relaciona con los cuatro principios del aprendizaje:

Primer Principio: La disposición para el apren
daa1e.
Fortalece la disposición para el aprendizaie:

Al ejercitar al estudiante en el uso de métodos
técnicos o procedimientos que conducen al

dominio de ciertos aspectos del conocimiento,
al enseñarlo a aprender.
Al elimina¡ los aspectos negativos de la educa-

oión "forzadal', y por lo tanto, dotarlo de ac-

titudes de interés y apreciación hacia la mate-

ria.
Á[ esümular su expresión libre y creativa y
ayudarlo a toma¡ conciencia de su responsabi'

lidad en el uso del lenguaje.

Segundokincipio: La motivación'para el a-

prendiza¡e.
Motiva al esfiidwnte a aPrender:
Al hacer el aprendizaje funcional y relacionar'
lo con la experiencia del alumno.
Al estimular a éste a expresarse libremente y
compartir inquietudes, interrogqntes, descubri-

mientos y prbyectos refacionados con la mate-

ria-
Al usar zus escritos para diferentes propósitos
proporcionando asf satisfacción y estfmulo
para firturos esfuerzos.

Tercer hincipio: el sigrrificado y organización
de la materia.
Favorece la formación de actitttdes positivas
del estudiante hacia sí mismo y hacia la mate-
ria:
Al responsabilaar al estudiante por la ejecu'

ción de importantes tareas y convertirlo en

agente de su propio aprendizaje.

Al propiciar. la evaluación constructiva y re-
chazu el criticismo destructivo y el énfasis ex-
cesivo en los errores del estuüante.
Al estimular el uso claro y honesto del lengua-
je que facilita la expresión y prepara para leer
y escuchar con concienciacr{tica y alerta-

Cuarto Principio,.' La actividad en el aprendiz4je.
hopicia la aetividod en el aprendizaje:

Al asignar tareas que contribuyen a. extender,
reorganizar y usar lo ofrecido en clase.

L¿ Enseñanza Creatiraa Y la
Transfere¡rcia del aprendizaje :

La educación creaüva ayuda a la transferencia

del aprendizaje, ya que hace de cada estudiante un
'pensádor independiente y que ha adquirido crite-
iot p"r" juzgár productos e ideas por su calidad,

precisión y pertinencia, para usarlas creativamerite

én el aprendizaje de conceptos y parz usar estos

conceptos paru alcartzar generalizaciones.

Al hablar de la estructuración del conocimien'

to o ciertos aspectos de éste, Jerome Bruner,4E se

refiere al "conjunto mfnimo de proposiciones,

pensamientos o 
-imágenes" 

en ufi campos que pYs'

.áen conducir al resto, y sugiere que el uso 4e tales

estructuras capacita aI alumno a Senerar nuevas es'

tructuras porif sólo. Añáde: "l¡na'vez'que el es

tudiante ierbalaa estas imágenes, pensamientos o

conceptos, le será posible someterlos a las combi'
nacioñes y recombinaciones que permite el poder

tran¡formador del lenguaj e".
La enseñanza creativa parece compartir este

razonamiento y provee al estudiante de suficientes

oportunidades para llevar a cabo transferencias.

I¿ enseñanza creativaY la
permanencia del aprendizaje :

El olüdo obra de manerd opuesta a la reten'
ción activa. Se reüene más"fácilmente aquello que

se ha aprendido mediante la actividad, interés y
esfuerzopropios.

Dice-Francisco,Larroyo,4e ('?edagogfa de la
enseñanza Superior"): 'ol-as personas difieren me
nos en su facilidad para olvidar que 9n su facilidad
para aprender. En otras palabras, cuando se apren-

áe por pr,imera vez, los conocimientos adquiridos
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ofrecen, aproximadamente, la misma y la mayor
resistencia al olvido. Por lo tanto, la adquisición
oiginol es en extremo importante".

Comenta Laura Zi¡bes,t 0 qur el ser humano
necesita referirse a experiencias pasadas para úivir
inteligentemente: tiene a su disposición un inven-
t¿¡io de imágenes e ideas que usa selectivamente.
"Sólo el hombre puede basar zus actuaciones en
experiencias vívidamente recordadas". Esto le eco.
nomiza tiempo y le permite aprender de su expe
riencia y de la de los demás. La enseñarza creativa
contribuye a hacer más vlvida la adquisición origi-
nal por meüo del uso responsable y re¡tista que el
profesctr hace de las imágenes, y porque proporcio-
na al esfudiante un "inventario" que tiene a sr

tlisposición para cuando lo necesite.

Conclusiones:

El uso de los tres recursos didácticos que tien
den a desar¡ollar la.creatividad del alumno, condu-
cen a un aprendizaje más eficiente, porque:

Fortalecen la disposición para el aprendizaje.
Motivan al e§tudiante a aprender.
Favorecen la formación de actitudes positivas
del estudiante hacia sí mismo y hacia la mate-
ria que se enseña.
Propician la actividad en el aprendizaje.
Facilitan el aprenrtizaje de conceotos.

Los tres recursos estudiados contribuyen a ha-

cer la enseñanzamis transfeible, porque:
Estimulan al estudiante a "aprender a apren-

der".
Estimulan la habiüdad para generalizar y para
relacionar lo ya aprendido con lo que se ha de

aprender y ciertos. aspectos con otros de un
mismo carnpp del saber.
Facilitan el aprendizaje. de conceptos.

Contribuyen a hacer la enseñanza mis permt
nente,porqve.

Inducen al estudiante a "aprender haciendo"
Reducen la cantidad de información que debe
de recordarse en el aprendizaje de conceptos,
y esto los hace m¿fu'üfícil de olvidar.

Conducen 'al aprendizaje independiente, por-
que:

Despiertan la apetencia y la búsqueda de nue-
vos aorendizajes.

N

Estimulan la organización, reorganización, ex.
tensión y uso de conocimientos adquiridos.
Facilitan el aprendizaje de nuevos conceptos.
Enseñan al estudiante a leer y escuchar con
conciencia crítica y una mente alerta-

Contribuyen a hacer al estudiante más humt
no, porque estimulan el desenvolvimiento de sus
potencialidades y le proporcionan los recursos para
el gozo responsable de sus derechos y su libertad.

Estos recunos pueden usarse en la enseñanza
,individualizada, cuyo propósito es dotar a cada
cual de una educación que permitareeliza¡ sus po-
tencialidades, o en la enseñanza de equipos que
requiere la realización de objetivos colectivos y la
puesta en común de las capacidades y conocimien-
tos de los miembros para alcanzar esos objetivos.

Hipótesis a comprobar
en Investigaciones Emp fricas:

1. Una orientación creativa de Ia enseñanza ayu-
da a mejorar la imagen que el estudiante tiene
de sí mismo y esto resulta en calificaciónes
m¿ís altas y acütudes miás favorables hacia la
asignatura que se enseña.

2. Una orientación creativa de la enseñanza fo
menta el pensar divergente de los estudiantes
y tiende a eliminar o disminuir la rigidez en su
pensamiento y actitudes.

3. Una orientación creativa de la enseñanza esti-
mula la originalidad y la intrepidez, cualidades
necesarias para el desarrollo de la iniciativ4
para la creación artfstica y la investigación en
todos los campos.

'4. Una orientación creativa de la enseñanzatien-
de a favorecer las relaciones humanas, pues

_estimula el propio conocimiento, la simpátía,
la_empatía, la tolerancia y la libertad de expre
sión.

TERCERAPARTE

"Iiay urw interrogante básica común a
estas tres utopías negativas. Es uns inte-
rrogante ftlosófica, psicológica y oun reli-
giosa. ¿ktede la rwturaleza humarw cam-
bíane a tal punto que el hombre olvide su
araia de libertad, de dignidad, de íntegri-
dad, de amor, de justicia, de vetdad, de
solidaridad"?



"Las tres utopías afvman 'lafuerzaein-
tensidaf, de estas ansias mdiante la des-
cipción de los métodos que son necesa-

' rios para destruírlas". "Ningtno de los au-
tores puede acusarte de decir que la des-
trucción de lo humano en el hombre es

fricil. Poo los tres llegan a la.misma con-
, clusión: puede llevarce a cabo por medios

y técnicas conocidos hoy día. . . '61

Erich Fromm, comentario en
"Mil novecientos ochenta y cuatro",

de George Orwell.

"Newspeak" era la lengua oficial de Oceanfa y
había sido diseñada-para servi¡ las dernandas the
Ingsoc... (English Socialism). El propósito de
Newspeak era no solamente proveer un meüo de
expresión.para el punto de vista y los hábitos men-
tales propios de los devotos de Ingsoc, sino hacer
otros modos de pensar imposible. Su vocabulario
estaba construído para dar signiiicados exactos a
todo 1o que un miembro del parüdo deseara apre
piadamente expresar y excluir todos los otros sig.
nificados, y para impedir la posibilidad de llegar a
ellos por métodos indi¡ectos. Esto se hacía en par-
te por medio de la invención de nuevas palabras,
pero especialmente por medio de la eliminación de
palabras indeseables y eliminando de las palabras
que quedaban, ciertos significados, y cuando era
posible los significados secundarios. Para dar un
sólo ejemplo, la palabra "libertad?' todavía existía
en Newspeak, pero podla ser usada sólo en ciertos
círsos, como para decir "el perro está libre de pio

jos", o "el campo está llibre de,hierbas". No podla
usarse el significado üejo:-pollticamente libre", o
"intelectualmente libre", porque la libertad polfti
ca e intelectual ya no existía ar¡n como conceptos,
y por lo tanto, no tenlan nombre" 5 z.

Dos conclusiones ace¡ca de los procedimientos
que usa la enseñanza creatina:

1. lElestímulodela lfluidez y la flexibilidad del
pensamiento conduce a la versatilidad que per-
mite hallar muchas soluciones, muchas alter-
nativas, muchas re§puestas. Ayuda a convertir
al estudiante en ciudadano libre, capaz, efi-
ciente, contribuyente al desarrollo de patria y
comunidad.

2. 'El estfmulo de la iniciativa y responsabilidad
del estudiante y del aprendizaje que busca re-
laciones, que reorganiza y extiende el conoci-
miento, tiene como objeto hacer del éstudian-
te un pensador independiente.

La enseñanza de datos y aspectos aislados por
medio de la adquisición de hábitos específicos, ha-
ce al estudiante sumafiente dependiente de otros
cuando se le pide ir más ellá de esos hábitos y lo
entrena a seguir direcciones sumamente detalladas,
sin las cuales se siente perütlo.

No cabe duda que hay quienes, intencional-
mente, propician esta enseñ¿nza que priva al es
tudiante de su inirciativa y su capacidad para pen-
sa¡.
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' Mi sincero agradecimiento ¿l Lic, Marcelo Blli¡c M.,
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