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L
as investigaciones realizadas por el
Proyecto Zero de la Universidad de
Harvard, señalan que al participar en
una experiencia de creación el indi-

viduo descubre nuevas potencialidades en
su aprendizaje y en sus capacidades, y neu-
rológicamente hablando se activan regio-
nes del cerebro que comúnmente no son
utilizadas en la formulación lógica de so-
luciones a problemas cotidianos. Adicio-
nalmente el pensamiento comienza a en-
tenderse como un proceso consciente, y el
creador reconoce el momento en el que da
forma a una o varias ideas para expresarse.
Así va proponiendo cientos de posibles
vías para la interacción desde el desarrollo
de su pensamiento causal, alternativo y
consecuencial1. 

Según Howard Gardner, neuropsicó-
logo y director honorario del Proyecto
Zero, los seres humanos disponemos de
un repertorio de capacidades cognitivas
independientes y no una capacidad global
o unitaria que se pueda aplicar a cualquier
ámbito o dominio de problemas, y todos
desarrollamos estas inteligencias, pero
cada una en distinto grado. A partir de
estos postulados Gardner desarrolla su
Teoría de las Inteligencias Múltiples, y
plantea la importancia de respetar la he-
terogeneidad de la mente humana. Para
él, los aventajados son los que logran una
mejor combinación de sus distintas capa-
cidades. Por lo que, de acuerdo a lo que
señala Larenas (2005) “las artes visuales
pueden verse como una herramienta con
un altísimo potencial para el desarrollo de

las capacidades de aprendizaje y pensa-
miento de los individuos”2. 

Esto se debe fundamentalmente a que
en el proceso de creación artística no
existen limitaciones a la hora de plantear
las infinitas posibilidades de abordar un
tema específico, no hay una sola forma de
actuar que sea considerada correcta ni
una sola respuesta para las interrogantes
que se planteen durante el aprendizaje.
Durante el proceso de creación, también
denominado por algunos autores proceso
creativo, hay tantas posibilidades como
creadores y tantas respuestas como per-
cepciones. Esto se debe, de acuerdo a lo
que señala Moromizato (2007) coinci-
diendo con Kimberly, Seltzer, Bentley,
Nickerson (1987), a que la creatividad es
una situación compleja en donde interac-
túan múltiples procesos vinculados a los
ámbitos cognitivos y socio afectivos3. 

Algunas de esas habilidades que desa-
rrollan los individuos, al participar en los
procesos cognitivos identificados por
Moromizato (2007), relacionados con la
inteligencia, el manejo y el procesamien-
to de la información durante el proceso
creativo son:

a) Percepción: proceso a través del cual
se capta la información que se pre-
senta del mundo externo e interno.
Gracias a la percepción, niños y niñas
conectan sus necesidades (mundo in-
terior) a las posibilidades que le
ofrece el medio, para que surja el
hecho de crear. Los sentidos juegan un

El artículo resume parte de la 
investigación documental realizada
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convivencia para la paz” de la 
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cia de la organización, para conocer
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y las artes visuales en el tratamiento
y promoción de temas relacionados
con la construcción de paz, y lo 
que esto supone para la convivencia
en la familia y en la escuela.
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rol importante, pues constituyen las
formas básicas para la generación de co-
nocimientos, ayudando a despojar de
prejuicios y esquemas rígidos y am-
pliar así el panorama de esta. La per-
cepción ayuda a desarrollar la capaci-
dad de reconocimiento y clasificación
de problemas, acumulando datos que
serán el material del proceso creativo. 

b) La elaboración de ideas: permite con-
ceptualizar y relacionar datos e ideas
para comprender y actuar sobre la rea-
lidad. Este proceso, se caracteriza por
ser multiasociativo, es decir, permite
contemplar simultáneamente datos di-
versos y antagónicos, dando pie a que
se asocien con máxima libertad, flexi-
bilidad y riqueza, buscando nuevas or-
ganizaciones que buscan actuar sobre
la realidad de manera creativa. 

c) Comunicar y expresar ideas: abarca as-
pectos señalados anteriormente, ade-
más implica las habilidades de ordenar
ideas y expresarlas en un todo de ma-
nera coherente, comprensible para los
demás. Sin la posibilidad de comuni-
car los sentimientos y pensamientos no
se podría alimentar la creatividad4.

En el ámbito socio-afectivo la autora
señala algunas habilidades como: 

a) Apertura a la experiencia: se puede
entender como curiosidad e interés
por el mundo, lo cual no solo impli-
ca comprometerse con un mayor nú-
mero de experiencias, sino que tam-
bién alude a una forma peculiar de
vivirlas. Se caracteriza por un mo-
mentáneo desprendimiento de es-
quemas conceptuales previos res-
pecto de la vivencia. 

b) Tolerancia a la ambigüedad: se refie-
re a la capacidad para permanecer al-
gún tiempo en situaciones confusas
y no resueltas sin precipitarse por re-
solverlas forzando un cierre prema-
turo de la situación problemática.
Tolerar la ambigüedad no implica
permanecer en ella, tampoco apunta
a una experiencia caótica, indiscri-
minada; sino que incluye una forma
de ir asimilando la experiencia de
manera ordenada sin forzar las res-
puestas. 

c) Perseverancia: se refiere a la motiva-
ción por ver un problema concluido.
Esta motivación tendría en la base un

componente cognitivo, en el que se
le asigna un valor a ciertas ideas o
juicios acerca de lo positivo de con-
cluir y cerrar etapas, terminar obras,
entre otros. Así como un componen-
te afectivo dado por un gusto espe-
cial por ver un producto terminado,
por exhibirlo. 

d) Motivación a crear: esta se refiere al
impulso por crear, es decir al interés
que una persona puede tener; como
el hecho de resolver problemas cu-
yas soluciones se desconocen. Se ha
observado sujetos creativos mos-
trándose más motivados por las ma-
nifestaciones que no se pueden orde-
nar fácilmente, o las que presentan
contradicciones desconcertantes.

e) Habilidades sociales: implican com-
prender al ser humano como ser so-
ciable por naturaleza. Así, la acepta-
ción del otro, la empatía, la capaci-
dad de establecer relaciones positi-
vas permite que la creatividad tenga
un sentido, pues ella responde a la
solución de problemas de lo cotidia-
no5. 

Recientemente, en el campo de la edu-
cación, diversas teorías y enfoques han
destacado la importancia de aprender a
pensar, así como la importancia que tiene
para el proceso de aprendizaje que los par-
ticipantes sean capaces de adquirir habili-
dades sociales y comunicacionales. Se ha
destacado la importancia de la inteligen-
cia emocional y de la comprensión de los
diferentes tipos de inteligencia de los es-

tudiantes para así lograr no solo una edu-
cación enfocada en los procesos y los as-
pectos lógicos–verbales, sino una forma-
ción integral donde el educando sea capaz
de integrar la comprensión, la empatía, la
capacidad para resolver conflictos pacífi-
camente, y lo relativo a la ciudadanía y el
emprendimiento a su aprendizaje6. 

De acuerdo con Manuel Segura,  

En el campo de la teoría de la educación
se han producido en los últimos años cua-
tro grandes oleadas. La primera fue el
descubrimiento de la importancia de
aprender a pensar. Surgieron… el progra-
ma de filosofía en el aula de Matthew
Lipman; el programa para la revolución
de la inteligencia de la Universidad de
Harvard; el programa de enriquecimien-
to intelectual (PEI), del profesor Feuers-
tein en Israel, el método CORT; los tra-
bajos sobre lógica fluida y pensamiento
lateral de Edward De Bono y las origina-
les ideas de Howard Gardner sobre las in-
teligencias múltiples… La segunda olea-
da fue y es, el entrenamiento en habilida-
des sociales. Desde los libros de Golds-
tein y Michaelson, han aparecido y si-
guen apareciendo cada año excelentes
programas y estudios sobre habilidades
sociales… como los de Caballo… quien
insiste más bien en la asertividad como
centro y meta de todas las habilidades so-
ciales. Ser asertivo, es decir, ser justo y
eficaz en la relación interpersonal… es lo
que consigue no solo el éxito personal, si-
no también la satisfacción ética perso-
nal… La tercera oleada ha sido el descu-
brimiento de la trascendencia de la edu-
cación emocional. A partir de Goleman y
su libro La inteligencia emocional, mu-
chos han intentado aplicar sus ideas para
mejorar la educación emocional de los
alumnos…Lo que está claro en este cam-
po de la educación emocional es que el
trabajo educativo, en la familia, y en la es-
cuela, no puede tener como objeto repri-
mir las emociones, sino conocerlas, sa-
berlas utilizar para el desarrollo y la mo-
tivación personal y también aprender a
controlarlas cuando puedan desbordar-
nos. Es un paso gigantesco haber intro-
ducido seriamente en el campo de la psi-
cología y de la educación, el mundo de las
emociones, que antes se reservaba más
bien para la literatura y el arte7. 

El psicólogo Jean Piaget explicó en sus
teorías que todos los individuos pasamos
por etapas de desarrollo intelectual y
aprendizaje, lo que implica que estamos pro-
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Lo que está claro en este
campo de la educación 
emocional es que el trabajo
educativo, en la familia, y 
en la escuela, no puede tener
como objeto reprimir las emo-
ciones, sino conocerlas, saber-
las utilizar para el desarrollo y
la motivación personal y tam-
bién aprender a controlarlas
cuando puedan desbordarnos.
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gramados para aprender ciertas cosas en
determinados momentos de nuestro creci-
miento y que nuestras predisposiciones
innatas de acuerdo con el mundo en el que
vivamos repercutirán invariablemente en
nuestra formación. 

Aproximaciones como las realizadas
por Piaget hacia el asunto del aprendizaje,
han contribuido para que uno de los temas
centrales en el estudio de la convivencia
ciudadana sean el aprendizaje colectivo y
las condiciones facilitadoras del aprendi-
zaje. Tomando como base las ideas de
Wenger, la posibilidad de supervivencia
de una comunidad está determinada por
su capacidad para diseñarse a sí misma
como un sistema social de aprendizaje, lo
que requiere considerar no solamente
cada una de sus unidades, sino también las
relaciones que sus miembros mantienen
entre sí para alcanzar aprendizajes más
amplios. 

En el Instituto Politécnico Nacional de
México, tres profesores han desarrollado
la tesis del aprendizaje colectivo dentro
del proceso de reproducción social, con el
objetivo de ubicar las relaciones existen-
tes entre los seres humanos (viviendo en
sociedad) y su medio ambiente social y
cultural, dentro de un proceso de repro-
ducción social. El análisis se inicia con
una reflexión acerca de la lucha que ha
sostenido el hombre desde tiempos inme-
moriales para satisfacer sus necesidades,
haciendo evidente el significativo cambio
que representa que los seres humanos pa-
samos de ser buscadores a productores de
nuestras satisfacciones, pues toda activi-
dad productiva involucra la acción colec-
tiva, la necesidad de otros en quienes apo-
yarse y con quienes cooperar: “Esto ha
contribuido para que el ser humano se re-
produzca como ser social, y por lo tanto,
como creador de cultura”8

Dicho proceso de aprendizaje de las
sociedades humanas incluye como fun-
ción característica de la existencia hu-
mana concreta, una organización particu-
lar del conjunto de relaciones individua-
les de convivencia. Es decir, implica una
clasificación de los individuos sociales
según su intervención tanto en la actividad
laboral como en la de disfrute; implica por
tanto una definición de las relaciones de
propiedad, una distribución del objeto de
la riqueza social –medios de producción y
bienes para el disfrute– entre los distintos
miembros del sujeto social global9. 

El aprendizaje social está mediado en
buena medida por la comunicación. De
acuerdo con Germán Rey (2003), “la co-
municación tiene un lugar central en la

vida social contemporánea, y a la vez es
un campo tensionado de intereses, un ám-
bito en que se producen colisiones seme-
jantes a las que se viven en otras áreas de
la sociedad”10. 

Y la comunicación se convierte así en
un elemento fundamental para lograr la
transversalidad en los diferentes enfoques
planteados por las recientes teorías de la
educación. De acuerdo con Segura
(2003), cada una de las oleadas que han
propuesto diversos enfoques para mejorar
el aprendizaje, “la de pensar, la de las ha-
bilidades sociales, la emocional y la de los
valores, ha determinado la aparición de
programas educativos concretos. Y los
fracasos que todos hemos vivido, en
mayor o menor grado, en estos últimos
años con esa clase de programas no se
debe a que el programa sea malo, sino a
que era incompleto… Las cuatro oleadas
son acertadas y responden a facetas bási-
cas de la educación del ser humano… y por
eso, en un programa eficaz deben inte-
grarse las cuatro”11.

Esa integración puede hacerse a través
de experiencias de comunicación directa
con alta carga de contenido simbólico y
donde se resalten los aspectos positivos
de la convivencia pacífica frente a los ele-
mentos negativos de la violencia. O se
puede hacer integrando en el proceso ele-
mentos de la comunicación y las artes vi-
suales.

Pues tal como lo señala Howard Gard-
ner (1990), desde los postulados del an-
tropólogo Claude Lévi-Strauss, quien
sostenía que la mente del artista en el sen-
tido más amplio del término, que incluye
no solo al pintor, sino también al poeta, al

fotógrafo, al creador de mitos e historias
y al músico, utiliza sus cualidades y ex-
periencias para tratar de comprender los
enigmas fundamentales de su sociedad. 

Mientras que según el filósofo alemán
Ernst Cassirer, nuestra construcción de la
realidad se basa en la disponibilidad de
una vasta colección de concepciones
mentales o formas simbólicas. Los es-
fuerzos de los seres humanos por captar sus
experiencias y expresarlas en formas que
puedan comunicarse con eficacia, depen-
den de una combinación de estas concep-
ciones o formas simbólicas. Lo cual,
según Gardner, es natural en el proceso de
creación, de pensamiento y aprendizaje
de los artistas, e incluso de aquellos que
se aproximan al arte por primera vez12.
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