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Introducción

El presente siglo XXI trajo consigo una mayor movilidad de la información 
a través de dispositivos móviles e innovaciones digitales generando ven-
tajas y oportunidades de desarrollo no solo en el sector económico, sino 
también cultural, social, político y educativo, sin embargo conlleva a for-

mar individuos ensimismados en un mundo digital con aislamiento en su núcleo 
más cercano como la familia y cada día más alejados del contexto real en que se 
desarrolla su vida cotidiana, a nivel personal, social y en su rol en comunidades 
académicas y/o laborales.

La movilidad de información con sus aspectos positivos y negativos es importante 
para crear y dirigir diferentes estrategias, exigiendo que la sociedad tenga una evo-
lución donde el conocimiento es determinante en la formación de profesionales con 
actitudes y capacidades que le ayuden a responder satisfactoriamente a las deman-
das actuales de la sociedad y al sector laboral en el desarrollo económico, cultural, 
social y educativo de una nación. Según estas demandas en la evolución, la educa-
ción superior y sus métodos de enseñanza presentan un gran desafío, no solo en la 
estructura de las practicas pedagógicas idóneas y adecuadas para sus estudiantes, 
sino también en la generación de nuevas ideas que conllevan a desarrollar capacida-
des de indagar hacia la innovación y emprendimiento hacia obtención de resultados 
como la adquisición de un pensamiento creativo en el estudiante; motivando así a 
las generaciones estudiantiles actuales y futuras, fomentando el desarrollo personal 
y profesional en una sociedad.
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acompañamiento en los procesos inves-
tigativos para incentivar el análisis de la 
información recopilada y afrontar con 
éxito los retos con nuevas estrategias de 
aprendizaje.

 Debemos considerar la creación de nue-
vos espacios en las aulas de clase, que 

nos permiten hablar del desarrollo de la 
creatividad correlacionado con el ámbi-
to educativo; vistos como aquel proceso 
complementado entre sí, reconociendo 
la diversidad en cada aula de clase con 
los condicionantes subjetivos, ambien-
tales y múltiples factores que influen-
cian en la apropiación del pensamiento 
creativo como referencia al desarrollo de 
nuevas ideas de creación y de la inno-
vación como fuente de resolución razo-
nable, reflexiva, y eliminación ante cual-
quier cambio.

Saturnino de la Torre citado por (Zaldí-
var, 2016) relaciona la creatividad como 
un aspecto importante ante el desarro-
llo social afirmando que: “La creatividad 
es un bien social, una decisión y un reto 
de futuro. Por ello, formar en creatividad 
es apostar por un futuro de progreso, 
de justicia, de tolerancia y de conviven-
cia”. Por ello una de las problemáticas 
identificada en los ambientes teórico – 
prácticos de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana es el pobre impacto en 
innovar frente a nuevas creaciones que 
contribuyen al progreso de la ciencia, 
esto debido en la posibilidad del temor 
sembrado en los estudiantes frente a 
cómo afrontar las críticas de nueva pro-
ducción de emprendimientos. Lo que 
desencadena estudiantes carentes en 
la capacidad creativa e innovadora y de 
escasa motivación hacia la generación 
de nuevo conocimiento, con deficiencia 
en la apropiación de destrezas propias 
como futuro profesional.

Garantizar un ambiente educativo con 
objetivos claros hacia la enseñanza crea-
tiva demanda cambios significativos 
sobre la educación tradicional, y la coti-
dianidad del docente en la apropiación 
de estrategias pocos flexibles hacia la 
transmisión y apropiación de conteni-
dos temáticos, dejando así a un lado la 
importancia de fomentar en las aulas 

Es así, que para comprender el contexto 
del pensamiento creativo en la educa-
ción superior debemos resaltar el papel 
de la creatividad en el aula de clase de 
la educación superior; es por ello que se 
resalta lo expuesto por Zaldívar: “De aquí 
la importancia el hecho de ocuparse en 
la educación, de las atmósferas educati-
vas favorecidas por las prácticas de en-
señanza, que propician y fomentan la 
creatividad como parte integral del de-
sarrollo humano” (2016, p.5), y adicional-
mente se debe tener en cuenta también 
los antecedentes históricos y la evolución 
del concepto de creatividad que nace en 
los inicios aproximadamente entre los 
años 1920 –1930, donde el teórico Walla-
ce mencionan cuatro fases para el de-
sarrollo de este proceso, posteriormente 
a mediados del siglo XX el mayor expo-
nente del tema Guilford señala que el 
termino creatividad e inteligencia son 
habilidades homologas, pero no iguales. 
En 1958 Flanagan nombraba el pensa-
miento creativo como genialidad o in-
ventiva, más adelante Torrance y Hansen 
(1965) encontraron en una investigación 
a un grupo docente que las ideas crea-
tivas de los estudiantes las adoptaban a 
una secuencia temática y así con el tiem-
po el concepto de creatividad ha estado 
influenciado por experiencias evolutivas, 
sociales y educativas.

Dichas evoluciones a través del tiempo 
han generado transformaciones en los 
conceptos hacia el pensamiento crea-
tivo donde uno de sus enfoques es dar 
respuesta a las necesidades simples de 
la vida, teniendo presente que está fue-
ra del contexto académico. Es así como 
una sociedad en su comunidad educati-
va con sus docentes y estudiantes tiene 
la capacidad de desarrollar nuevas ideas, 
crear soluciones innovadoras y motiva-
doras, así como la elaboración y ejecu-
ción de respuestas a problemas y necesi-

dades; estas cualidades son básicas para 
la formación del ser humano.

Actualmente, la modernización exige 
incorporar el pensamiento creativo a la 
formación profesional para que los es-
tudiantes puedan observar e indagar 
sobre aspectos de interés, y realizar un 
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Rojas (2021): “El proceso del pensamiento 
que genera ideas para enfrentar circuns-
tancias adversas de múltiple respuesta, 
con aptitudes de la creatividad como la 
fluidez, flexibilidad y originalidad, son la 
base de la teoría del pensamiento diver-
gente”.

Teoría de las 
inteligencias 

múltiples de Gardner: 

Este enfoque hace relación a que 
los seres humanos poseen habili-
dades, aptitudes y competencias 
con las cuales nacen y otras que 

se van desarrollando a partir de la inte-
racción con el entorno social y la natu-
raleza y con las que da respuesta a las 
situaciones que se presentan, partiendo 
de la comprensión del mundo que lo ro-
dea. Es así como para Hidalgo et al (2018) 
“el pensamiento creativo desde esta teo-
ría es un constructo multidimensional 
de conjuntos autónomos interrelaciona-
dos entre sí que permite solucionar pro-
blemas de manera creativa y flexible”.

Modelo de Urban:

Se presenta la creatividad como 
resultado de la acción conjunta 
de tres componentes cognitivos 
como: el pensamiento divergen-

te, conocimiento general y conocimiento 
específico y tres componentes relaciona-
dos con la personalidad: el compromiso 
con la tarea, motivación y tolerancia a la 
ambigüedad), en tres niveles de actua-
ción, individuales, sociales o histórico-so-
ciales (Hidalgo et al., 2018, p.162).

Autores influyentes en el pensamiento 
creativo Zambrano (2019) señalo la defi-
nición según Mitijans como “la expresión 

de la personalidad en su función regula-
dora, como configuración de expresio-
nes personológicas que, mediatizadas 
o no por la acción intencional del suje-
to juegan un papel esencial en la deter-
minación del comportamiento creativo” 
(p,356).

Con ello dando a entender que, si bien 
la personalidad es un puente entre la 
creatividad y la función reguladora, el 
comportamiento creativo está sujeto al 
actuar individual de cada individuo. Por 
el contrario, nos encontramos con una 
breve descripción de algunas caracte-
rísticas a tener en cuanta en el pensa-
miento creativo basado en Sternberg & 
Lubart (1996), en donde describe que la 
base de la creatividad se fundamente 
en diferentes elementos que son: “apti-
tudes intelectuales, conocimientos, per-
sonalidad, motivación, contexto y estilos 
de pensamiento. A este último elemento 
Núñez, et al. (2006), lo denominan estilos 
de aprendizaje” (Zambrano,2019, p.356)

Por otra parte, se habla de la influencia 
social como base indispensable para 
el desarrollo de la personalidad del es-
tudiante según lo definido por Novaes 
(1993) además hace un planteamiento 
en donde describe “Las influencias socia-
les y múltiples condicionamientos edu-
cativos” (Zambrano,2019, p.356).

Podemos describir a Vygotsky (1987) 
considera que la función creativa es algo 
netamente sensoriomotor en donde se 
involucra la fisiología de los sistemas in-
volucrados en dichas funciones y de esta 
forma la creatividad se expresa bajo el 
procesamiento complejo de la realidad. 
Sin embargo, si hacemos un proceso 
comparativo “Arias Gallego (2018), con-
sidera que las personas creativas no ne-
cesariamente son muy inteligentes, pero 
sí tienen un nivel de inteligencia prome-
dio” (Zambrano,2019, p. 356) en donde 

de clase la creatividad y el desarrollo de 
habilidades blandas en los estudiantes. 
El texto pretende mostrar la relación es-
trecha entre el pensamiento creativo y la 
docencia universitaria desde Ciencias de 
la Salud, siendo fundamental en el desa-
rrollo de todas las actividades del sistema 
educativo. El pensamiento creativo uni-

versitario brinda las condiciones adecua-
das en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, siendo una práctica pedagógica 
en la transformación del individuo para 
conseguir un aprendizaje significativo y 
duradero que contribuya al crecimiento 
integral del estudiante.

Enfoques y teorías del 
pensamiento creativo

Si bien hablamos de pensamien-
to creativo y su estrecha relación 
con el área de la docencia univer-
sitaria, es de suma importancia 

resaltar la base de ello y sus inicios en la 
educación básica como un gran eslabón 
hacia la educación universitaria, dado 
que este pensamiento se debe potencia-
lizar desde edad temprana; su desarrollo 
y su evolución en educación es importan-
te porque permite la convergencia de la 
realidad, la imaginación de los estudian-
tes y la creación de vías de solución in-
novadoras frente a las situaciones y retos 
de la vida real; esto redunda en mejores 
habilidades para los estudiantes, el desa-
rrollo de la personalidad libre y abierta al 
cambio, a partir del nacimiento de ideas 
creativas y su puesta en contexto desde 
todos los niveles de educación y todas 
las disciplinas. Es así como, dicho pensa-
miento creativo ha sido visto desde dife-
rentes teorías y enfoques que pretenden 
explicarlo y abordarlo, las principales de 
forma concreta se presentan a continua-
ción:

Teoría gestáltica: 

Para esta teoría el proceso creati-
vo debe comenzar en conocer 
lo que se abordará, la temática o 
el problema planteado; después 

se organizará la información y se encon-
trarán los elementos que permitan so-
lucionar eficazmente el problema, dan-
do alternativas creativas pero eficientes. 
Según Gutiérrez & Rodríguez (2020) “el 
proceso creativo, para la teoría Gestáltica, 
implica la óptima comprensión del pro-
blema para obtener una solución creati-
va”.

Teoría del 
Pensamiento 
divergente de 

Guilford: 

Los factores que caracterizan el 
pensamiento divergente son: flui-
dez, originalidad y flexibilidad; sin 
embargo, no son sinónimos de 

creatividad; pero para ser creativo, para 
desarrollar el pensamiento creativo, se 
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chas ideas.

Así, el pensamiento y creatividad son ca-
tegorías psicológicas íntimamente liga-
das lo que orienta a que toda actividad 
creadora genere capacidades resoluti-
vas ante cualquier problemática, lo que 
se relaciona y fortalece la importancia 
de un planteamiento de estrategias que 

fomenten un cambio educativo o de vi-
sión donde los egresados de las institu-
ciones de educación superior sean com-
petentes para fomentar un pensamiento 
creativo. (Zambrano,2019. Con ello se lo-
gra dar finalidad y seguimiento a las opi-
niones de los principales pensadores del 
pensamiento creativo y su seguimiento 
histórico.

De acuerdo a los cambios gene-
rados en el siglo XXI, la UNESCO 
creó un Comité de Educación 
para una Sociedad Compleja, 

con la función principal de “la evaluación 
de la importancia y trascendencia del 
complejo proceso social que vivimos, con 
el ánimo de colaborar con todos los que 
coinciden en este campo de inquietud 
en el diseño de un nuevo modelo peda-
gógico que responda a las necesidades 
de una formación permanente, para una 
realidad que se despliega cada día con 
mayor complejidad” (Centro Unesco de 
Madrid, 2008)

Enfatizando en su artículo No 09 las 
aproximaciones educacionales innova-

doras: pensamiento crítico y creatividad, 
proponiendo la necesidad de una trans-
formación curricular en los sistemas 
educativos con la creación de estrategias 
didácticas y pedagógicas. Generando la 
prioridad en los estudiantes en la adqui-
sición de habilidades trasversales como 
la adecuada comunicación, demostrar 
análisis creativo y crítico y la relación en-
tre el saber tradicional y el aplicado en la 
ciencia tecnológica y avanzada. Con la 
creación del nuevo comité genera res-
ponsabilidades claras hacia el docente y 
la comunidad educativa dándolos como 
actores principales en el cambio en la 
educación tradicional donde se deja de 
lado el desarrollo del pensamiento crea-
tivo en los estudiantes.

Influencia internacional en 
el Pensamiento Creativo

Pensamiento creativo en el 
docente

La importancia que se atañe en la 
formación docente en creatividad, 
debe ir encaminada y propuesta 
desde la fundamentación pedagó-

gica en el planteamiento de los objetivos 
que se quieren y se deben alcanzar en la 
sesión de clase, actividades elaboradas 
para dar el desarrollo de la temática y 
metodología utilizada para la evaluación 
de dicha actividad, el cual nos da la orien-

tación de la importancia de garantizar 
en el aula de clase ajustes orientados en 
la creación de experiencias basadas en 
las realidades actuales y contextos disci-
plinarios propios de la formación hacia la 
creación de motivación en la adquisición 
de habilidades. Lo expuesto se puede lo-
grar si en la práctica docente considera 
que, para dar una enseñanza creativa, 
debe partir de las bases conceptuales, 
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y el uso de herramientas que propicien 
el desarrollo y trabajo en el pensamiento 
creativo.

Para propiciar la creatividad en la do-
cencia se deben considerar las bases 
conceptuales, y como primera medida 
es la integración del concepto didáctico 
como elemento innovador y trasforma-
dor, y el concepto holístico desde una 
visión distinta y original. Además, como 
es un pensamiento que nos invita a la 
flexibilidad en el aula, debemos tener en 
claro y ser consecuente en los continuos 
cambios que tiene un estudiante en su 
formación, en las diferentes maneras de 
ver y abordar una única problemática y el 
permiso de identificar los vacíos en clase 
partiendo de hipótesis y planteamientos 
generados en las actividades.

Según Vásquez 2022, las características 
más importantes en el docente con pen-
samiento creativo son: Mente abierta, 
capacidad de escucha, emprendedor, 
imaginativo, investigado, organizado, di-
námico, uso en la variedad de métodos 
que conllevan a un pensamiento reflexi-
vo, muestra capacidad para experimen-
tar e innovar, es hábil para resolver pro-
blemas, emplea estrategias educativas 
para la imaginación y creatividad. Es 
imperativo que los docentes involucren 
en sus procesos pedagógicos la opor-
tunidad de enseñar y/o entrenar el pen-
samiento creativo en sus estudiantes, 
partiendo de aprender, desaprender y 
reaprender, esto significa que en pri-
mera instancia son los mismos docen-
tes quienes deben entrenar el desarrollo 
del pensamiento creativo ya que influirá 
en sus estudiantes, en las áreas curricu-
lares y así impactará en las necesidades 
del colectivo dentro del cual está inmer-
so cada individuo. Las estrategias que se 
utilizan en el trabajo creativo en el aula 

Un estudio observacional de Ga-
marra y Flores (2020) describe la 
relación en el contexto y estado 
psicológico, la autoestima y la 

confianza en sí mismo con el desarrollo 
de capacidades creativas de los estu-
diantes, informa que tanto académicos 
como sociales promueven las habilida-
des interpersonales y de liderazgo en los 
estudiantes de educación superior.

Es de vital importancia no solo contem-
plar las herramientas y fundamentación 
teórica que debe tener el docente para 
fomentar la creatividad, también se debe 
tener en claro el impacto generado ha-

cia el estudiante en un trabajo para pro-
mover el pensamiento creativo donde se 
propone desarrollar en le aspectos como 
la autonomía, liderazgo, habilidades de 
comunicación en la generación de nue-
vas ideas y de capacidades en la solución 
de problemas basados en criterios hacia 
la reflexión y la razón, mejor adaptación 
a situaciones que demanden cambios 
súbitos o permanentes y capacidad de 
generar nuevas alternativas de manera 
autónoma y con un sustento lógico y co-
herente en base constructora artística y 
científica.

de clase y con mayor relevancia según lo 
afirma Robinson (2009) citado por Vás-
quez (2022):

 “señala que una de las estrategias co-
lectivas utilizada en el entrenamiento 
del pensamiento creativo es la lluvia de 
ideas, que tiene como objetivo motivar a 
ser auténtico, flexible, considerado e in-
novador, para dar solución a los proble-
mas diversos que se le presenten. Esta 
estrategia permitirá a los docentes mo-
nitorear el proceso que reflejará los pun-
tos de mejora que serán solucionados a 
través de métodos de exploración e in-
vestigación”. (p.140)

Herramientas colaborativas en líneas y 
estrategias tecnológicas que aportan 
en el estudiante tales creativos construi-
dos desde las tareas de descubrir, crear 
y explorar. Además, hay infinidad de es-
trategias como el uso de materiales au-
diovisuales (videos, fotografías, etc.) y la 
implementación de gamificación y ma-
pas mentales, acompañando al cumpli-
miento de objetivos propuestos desde la 
planeación y estructuración del docente 
al desarrollo de la temática con un tra-
bajo creativo, donde se debe conside-
rar: como primera medida el plantea-
miento de propuestas hacia la novedad, 
algo nuevo ínsita a mayor motivación, 
debe contemplar una intencionalidad 
que parte desde la evaluación que dio el 
docente hacia la necesidad de mejora-
miento identificada, y una interiorización 
hacia la percepción y autoevaluación del 
docente de aceptar un cambio en su 
metodología y finalmente la creatividad 
que es el ajuste necesario para plasmar 
en ella el cambio y la solución para tener 
el desarrollo de proyectos pedagógicos 
orientados a la innovación y creatividad.

Pensamiento creativo en los 
estudiantes

Impacto individual, en la 
comunidad académica y en 

la sociedad

La humanidad se ha preocupado 
continuamente por la exploración 
de su entorno y de sí mismo, des-
de la investigación y el aprendiza-

je se han permeado por los procesos de 
desarrollo del pensamiento humano, lo 
que nos diferencia de otras especies en 
la tierra. El contacto con las realidades y 
contextos y la relación con los demás de-
sarrollan diferentes tipos de pensamien-

to, resalta que algunas personas tienen 
predominio o habilidades especiales 
para un tipo sobre otro y requiere esti-
mulación del ambiente para potenciali-
zar las capacidades cognitivas, afectivas, 
emocionales y vivenciales, aspectos cla-
ves para el desarrollo del ser humano.

“La creatividad es inherente al desarro-
llo de la personalidad de cada individuo, 
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mentos fundamentales: aptitudes inte-
lectuales, conocimientos, personalidad, 
motivación, contexto y estilos de pensa-
miento, toda actividad creadora lleva im-
plícito resolver problemas” (Zambrano, 
2019, p.356)

Para el individuo, el desarrollo del pen-
samiento creativo adapta mejor la di-
versidad de situaciones en un mundo 
cambiante como el actual, le permite 
generar senderos alternativos frente a la 
problemática académica sino personal y 
social, aumentando las posibilidades de 
sobrevivir y de dar mejores respuestas y 
resultados, por ende, más oportunida-
des de éxito en todos los ámbitos de su 
vida. Al respecto Gamarra (2020) afirma:

Como estudiante, genera habilidades de 
relacionarse con sus pares, lo que implica 
reflejar sus valores, construcción de ideas, 
caracterización personal y competencia 
profesional, demostrando así a sus com-
pañeros lo que le importa, piensa, capa-
cidad de realizar, cualidades, debilidades 
y fortalezas el conocimiento creativo de 

los estudiantes para mejorar el trabajo 
en equipo y favorecer a plantear alterna-
tivas de solución, especialmente las que 
afectan a la participación colaborativa 
y comprometida de los integrantes del 
grupo. (p.160).

Lo anterior propulsa la comunidad aca-
démica al forjar estudiantes más comuni-
cativos y hábiles para desenvolverse fren-
te a las demandas sociales, innovadores, 
con mejores relaciones interpersonales 

con lo cual existirán mejores ambientes 
académicos con mayor producción inte-
lectual y creativa, comunidades acadé-
micas investigadoras y con desbordante 
pensamiento crítico, teniendo en cuenta 
que para estimular el pensamiento crea-
tivo se tiene que alimentar el primero; los 
ciudadanos del futuro

que estamos educando contarán con 
destrezas y habilidades empáticas y co-
lectivas, que busquen soluciones a par-
tir de reflexiones que les permitan tener 
una buena calidad de vida al tiempo que 
se adaptan mejor al mundo hostil que se 
nos presenta. Para las instituciones edu-
cativas, la relación enseñanza – aprendi-
zaje mejora desde el crecimiento de sus 
actores: estudiante y docente, trayendo 
consigo el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la institución y articulan-
do sus funciones sustantivas, así mismo, 
aseguran que los egresados obtendrán 
espacio en la rama en la que se desen-
vuelvan ya que las TIC buscan y depen-
den de la creatividad, el pensamiento in-
novador y el desarrollo de los colectivos 
que las transforman y articulan con el 
devenir de las necesidades de la socie-
dad.

Por último, se puede decir que la creativi-
dad de los individuos es el motor que im-

pulsa desde siempre las sociedades, no 
tendríamos los avances de hoy en todo 
sentido: comunicaciones, medicina, ro-
bótica, etc.; si detrás de todo ello, no exis-
tieran seres humanos con pensamiento 
flexible, divergente, curioso e innovador, 
capaces de romper los esquemas tradi-
cionalistas y optar por senderos de inves-
tigación, ensayo – error; todo en busca de 
dar respuesta y/o soluciones a los desa-
fíos que como raza se nos presenta en el 
planeta. Es por esto que necesitamos co-
nectar desde la academia las situaciones 
reales, polifacéticas y cambiantes, con 
los estudiantes y buscar permear la bús-
queda del desarrollo de la creatividad en 
todos los contenidos de los programas 
curriculares, de todas las instituciones 
educativas del país y del mundo.

Para finalizar, se debe entender que el 
ser humano está inmerso en un contex-
to social y es parte de un colectivo que 
lo transforma y de manera bidireccional 
se impactan y ha sido así, como los se-
res humanos vamos jalonando el desa-
rrollo de la humanidad desde siempre. 
“La creatividad no se produce dentro 
de la cabeza de las personas, sino en la 
interacción entre los pensamientos de 
una persona y un contexto sociocultural” 
(Csikszentmihalyi, 1998, p. 41).

Conclusiones

La enseñanza desde el pensamien-
to creativo demanda cambios sig-
nificativos desde al ambiente de 
trabajo y la percepción de flexibili-

dad en el contexto educativo, generando 
apropiación de estrategias que promue-

van mejor resultados de aprendizajes en 
los estudiantes.

Se determina que a futuro el aprendi-
zaje y la historia paralelamente, se irán 
desarrollando de manera más homogé-
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miento creativo, las cuales genera ac-
ciones de mayor fluidez, originalidad y 
lógica en el rol docente, lo que permite 
adoptar nuevos modelos pedagógicos 
con el fin de desarrollar e incentivar 
nuevas teorías practicas implemen-
tando el pensamiento creativo.

El desarrollo de la creatividad en los es-
tudiantes universitarios no es solo una 
propuesta, es un reto por lograr des-
pertar en ellos la habilidad de inventar, 
de crecer, de creer en ellos mismos, de 
correr el riesgo en el momento de ex-

presar sus opiniones y de aprender de 
los errores. Es una propuesta que aca-
démicamente nos favorece para la for-
mación de egresados capaces de inno-
var en cualquier contexto social.

El pensamiento creativo y sus carac-
terísticas en la forma trasmitir conoci-
mientos y experiencias desde un deter-
minado contexto dan la oportunidad 
en el aula de clase de utilizar los errores 
de los estudiantes como herramientas 
importantes para generar oportunida-
des de aprendizaje.
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