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M." Josefa Garcia Payer es a/baeelclio de adopeion, y, 
aCfIlalmente profesora titular del Departamento de Lengua 
y Literatura de ta E. U. de EGB de A/haeele. 511 investiga
cion se orienta, por un lado, hacia fa EG B, y , por olro, 
hada fa lingiiistico y la lireratura afbacereiia. 

0- INTRODUCCION 

Analizada la parte te6rica sobre la Creatividad del Lenguaje, 
paso a exponer una experiencia realizada en E.G.B. para intentar 
comprobar que tipos de ejercicios fomentaban la creatividad y si el 
medio sociocultural podia influir en el desarrollo creativo. Eso nos 
decidi6 a aplicar a un curso de E.G.B. , 5.0 en este caso , una serie de 
ejercicios del tipo que , en mayor 0 menor grado, estrin acostumbra
dos a hacer , con otros que les permitie ran mayor libertad en la expre
si6n. 

Se eligieron ninos de un medio urbano y de un medio rural , apli
can doles las mismas pruebas; se siguieron los mismos criterios de 
evaluaci6n ; y luego se establecieron una tablas comparativas , 
pudiendo determinar que tipos de ejercicios son mas recomendables 
en el area de Lenguaje para el fomento de la creatividad. 

En concreto , los ninos sometidos a observaci6n fueron los de 5° 
de E.G.B. de la Escuela Aneja de Magisterio de Albacete y los de 
ese mismo curso del Colegio Publico de Alborea (Albacete) , pobla
ci6n que, a 60 Km. de la capital y con unos 1.500 habitantes, tiene un 
desarrollo sociocultural agricola. Para realizar el trabajo se eont6 
con la inestimable eolaboraci6n del director y profesor-tutor de este 
ul timo colegio don Jesus P. Herreros Araque , asi como con el direc
tor y la profesora-tutora de 5° de la Escuela Aneja , dona Ursula 
L6pez Navarro. 

En todo momento , y a nivel de observaci6n, distribuci6n , reeo
gida y clasificaci6n del material , luve alum nos de la Secci6n de Filo
logia de 3. n de Magisterio , hecho que motiv6 varios eoloquios y sesio-

(1) Este articulo es la continuaci6n del que con el mismo titulo sa li6 en ENSA YOS, 
n."2. mayo 1988, y trata de exponer la parte pnictica del trabajo 
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nes de mesa-redonda, a nivel de Seminario, para poder discutir los 
resultados y experiencias observadas. 

En primer lugar se aplic6 a todos los niiios el Test Sintetico de 
Inteligencia General de Ballard y distintos test analiticos de las fun
ciones intelectuales: 

- Atenci6n : Test de Hamburgo . 
- Percepci6n :Test de j:>alabras incompletas. 
- Memoria: Test econ6mico de la memoria global. 
- Asociaci6n: Prueba de semejanzas. 
- Discriminaci6n: Prueba de diferencias. 
- Razonamiento: Test de razonamiento. 
- Imaginaci6n : Prueba de asociaci6n de palabras. 
Soy consciente de que la fiabilidad de los test aplicados puede ser 

puesta en duda , pero no pretendiamos medir exhaustivamente su 
c. r. Queriamos saber las caracteristicas generales de los niiios con 
los que ibamos a trabajar ya que s610 los profesores-tutores las cono
ciano Ademas , deseabamos contrastar las posibles diferencias creati
vas entre los de un medio y otro para ver si ese medio era un condicio
nante. En varias ocasiones tuvimos que contactar con los nifios antes 
de reaLizar las pruebas con eL fin de crear un ambiente de cordialidad 
y naturalidad propicio , evitando asi La sensaci6n de examen en el 
momento de La ejecuci6n. Con ello , lograbamos que el dia que apli
dbamos pruebas , los niiios gozaran con la sensaci6n de 10 inespera
do , 10 nuevo, algo que se salia del numero de orden del ejercicio que 
les correspondfa hacer. Logramos interesar y motivar a los profeso
res-tutores de ambos cursos, aport aries unos datos sobre los alum nos 
que eran objeto de su educaci6n e interesar a Los alumnos de Magis
terio , a la vez que los niiios realizaban un trabajo que les gustaba. 

Una vez realizada la evaluaci6n de los test aplicados y las corres
pondientes fichas individuales, aplicamos Las pruebas que en mayor 
o menor grado, permitfan La manifestaci6n creativa de los alumnos 
de E.G.B. Para ello dividimos estas pruebas en tres grados 0 niveles , 
pero todos los dias que dur6 la ex peri en cia se les aplicaban pruebas 
de los tres tipos , pues se pretendfa que los niiios pasaran de una acti
vi dad a otra totalmente distinta , buscando las que ofrecian mayor 
contraste. 

1 - PRUEBAS APLICADAS 

Las que lIamamos de nivel A eran pruebas demasiado dirigidas a 
una respuesta concreta ; de ahi que permitieran pocos rasgos 0 aspec
tos creativos y que, incluso, evaluaramos algunos que mas que 
fomentar la creatividad , la anularan . 

En este nivel consideramos aspectos como la concisi6n del voca-



bulario empleado (a mayor concision , menor creatividad), descrip
ciones objetivas, etc. Pero tambien se incluyen otros much os con ele
mentos subjetivos: el enfoque creativo de un hecho , etc. 

Las pruebas de nivei B permitian un mayor grado de subjetividad 
en la expresion. Las habia en que se presentaban los modelos a seguir 
o sujetas a algun condicionante, pero en cualquier caso permitian 
mayor desarrollo de la expresion creadora. 

Todos los factores evaluados tenian mayor incidencia creativa, 
bien por los enfoques que podia adoptar la respuesta , por el numero 
de elementos introducidos, asi como riqueza de matices , etc . 

Las del nivel Ceran pruebas de libertad total en la expresion. A 
veces para explicar la prueba y 10 que se les pedia, se mostraba un 
pequeiio ejemplo pero luego no se les pedia para la realizacion de la 
prueba ningun tipo de condicionante. Asi , eran de 10 mas variadas: 
desde la descripcion de la casa en las que les hubiera gustado vivir, el 
itinerario de un viaje deseado , la creacion de adivinanzas, etc. , hasta 
colocarles en una hipotesis como esta: " Imagina por un momento 
que no tuvieramos que trabajar nunca. Ni los padres , ni los niiios. 
i,Como crees que viviriamos?" . 

Naturalmente que este tipo de pruebas permite mayor numero de 
rasgos evaluables y son las mas ricas. 

2 - EVALUACION Y PUNTUACION DE LAS PRUEBAS 

Una vez aplicadas las pruebas a los niiios y establecidos previa
mente los criterios evaluables en cad a una de elias , establecimos una 
escal'a de calificacion que iba de "nulo" a "muy bien" , valorando 
esta calificacion numericamente de "0" a "4" puntos , tal como se 
detalla en este baremo: 

Calificacion 

NULO 
ESCASO 

ACEPTABLE 
BIEN 

MUY BIEN 

Puntuacion de Aspectos 
Positivos Negativos 

o 4 
I 3 
2 2 
3 1 
4 0 

Para lIevar a cabo la evaluacion de los aspectos creativos, 
empleamos el sistema de "jueces" , cosa que no fue necesaria para 
hallar el coeficiente intelectual ni el perfil mental. En una reunion 
previa nos pusimos de acuerdo sobre la definici6n de cad a aspecto a 
evaluar y la escala que empleariamos ; despues, hicimos la evaluacion 
junto con los profesores-tutores de los niiios. De cada prueba obte
nfamos asi tres not as que , en muchos casos , coincidian.Si no era asf, 
se hacfa la nota media de las tres. En total se calificaron veintitres 
aspectos , algunos de ellos en varias de las pruebas. 
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Evaluado todo el trabajo realizado observamos que entre los 
nifios de ambito urbano, a los que llamamos "grupo U", y los de 
ambito rural , "grupo R" , habia much as diferencias. Para observarlas 
y como muestra , elegimos a los nifios de una misma edad cronol6gi
ca, contada en meses, y obtuvimos algunas conclusiones que mas 
adelante detail amos. 
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3 - CONCLUSIONES 

Tomamos como muestra ninos que tuvieran una misma 0 pare
cida edad cronol6gica, en este caso de 120 a 136 meses. De esta 
ultima edad es el nino senalado como R-3, que repetfa curso escolar. 
Los mas j6venes son los ninos R-9 y R-IO. 

EI c.r. alcanza unos valores totalmente distintos: el mas alto es 
140 y el mas bajo 92; no tiene nada que ver el ambiente educativo de 
los nifios porque precisamente los valores mas altos se dan en el 
medio rural. Segun nuestra grMica comparativa, el mayor numero de 
ninos de ambiente urbano estan comprendidos entre 110 y 120, 
mientras que en el medio rural , el C. I. de los ninos es mas bajo y dis
perso. 

EI perfil mental de los ninos, dado en percentiles , presenta gran
des variaciones segun la aptitud medida. Mientras la Imaginaci6n 
tiene valores altos y muy semejantes entre un grupo y otro, la Discri
minaci6n presenta valores muy bajos , tam bien de forma parecida 
entre los dos grupos. Sin embargo, la prueba contraria a esta ultima , 
la Asociaci6n , tiene valores muy altos en general , 0 10 que es 10 mis
mo , los ninos asocian mejor que discriminan. 

La aptitud que presenta mayor discrepancia entre los ninos de 
uno y otro grupo es la Percepci6n, que adquiere valores muy bajos en 
los ninos de ambiente rural. Por supuesto que pueden mejorarse 
ambas aptitudes desde el marco escolar con ejercicios que faciliten 
estas facultades. 

En cambio, la Memoria tiene valores altos y semejantes en ambos 
grupos. Es c1aramente superior , en general , el Razonamiento en el 
grupo U que en el R. 

No queremos extra polar estos datos a otros ninos distintos de los 
observados, ni tam poco generalizarlos al ambiente urbano 0 rural. 
S610 hablamos de los ninos observados y en un momento educativo 
determinado . Hay facultades que fiicilmente pueden se r mejoradas 
desde el propio ambito escolar, y maestros y alumnos de Magisterio 
asf 10 reconocieron , concertandose un debate en el Seminario de 
Lengua sobre diversos tipos de ejercicios que se pueden hacer. 

En cuanto a las pruebas aplicadas para determinar aspectos y ras
gos creativos en la expresi6n, nos encontramos con que los ninos de 
5° curso , al tener socializado ellenguaje , tienden a la concisi6n , a la 
descripci6n objetiva; puede resultarles fiicilla eliminaci6n de rima en 
los textos; al tener muy desarrollada la imaginaci6n , son capaces de 
poner simbologia en sus expresiones; dan una soluci6n original a una 
situaci6n planteada; con facilidad pueden evadirse del espacio cir
cundante y pasar , tanto a otro continente, como a la estratosfera; no 
les resulta tan facil trasladarse en el tiempo como no sea en una pro
pecci6n futura, pero cuando se les plantea una hip6tesis fuera del 
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ambiente ordinario y de su entorno real, algo que rompe todos los 
moldes y exige un planteamiento totalmente nuevo , se sienten inde
fensos y no saben, en !ineas generales, romper el molde de 10 cotidia
no. 

Si comparamos el c.1. con los resultados obtenidos en Creativi
dad , nos encontramos con que no guard an apenas relaci6n. En los 
niiios de alto c.1., la Creatividad es, proporcionalmente, mas baja 
que en los niiios de c.1. mas bajo. (Observese en la grafica cones- 37 
pondiente los valores relativos a U-3 y R-8). 
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C.l. 

Tambien hay gran diferencia de valores entre los niiios de c.I. 
muy bajo, ya que pueden alcanzar grandes cotas de Creatividad. (Ni
iios de R-2 y R-IO). 

La mayor regularidad entre ambos valores se presenta entre 
niiios con c.I. entre 100 y 120. Aqui , las diferencias que alcanzan son 
menores . 

Si hacemos la comparaci6n por grupos, hay mayor regularidad en 
el c.1. de los niiios de medio urbano que en los del rural. Sin embar
go , el medio no es obstaculo para que puedan darse valores semejan
tes tanto en uno como en otro. 

Tambien hay mayor uniformidad en los valores de Creatividad 
alcanzados en el grupo U. En general, los niveles de uno y otro 
aspecto presentan mayores diferencias en el medio rural. Por 10 que 
creemos que la creatividad puede presentarse , a pnon , en un 
ambiente 0 en otro con igual intensidad. 



4 - CONSECUENCIAS PRACTICAS PARA LA E.G.B. 
EN EL AREA DE LENGUAJE 

EI area de Lenguaje en la E.G. B. tiene como objetivo primordial 
el usn de la lengua a nivel oral y escrito. Este objetivo desglosado en 
el doble plano de la comprensi6n y la expresi6n. 

Estamos de acuerdo en que la expresi6n de nuestros ninos es 
pobre en dos aspectos: a) el uso del vocabulario, y b) la combinaci6n 
de ese vocabulario para formar expresiones. No podemos confor
marnos con saber que la adquisici6n del vocabulario infantil se 
estanca hacia los ocho anos , precisamente como fruto de la socializa
ci6n del nino en la escuela. Eso podra satisfacernos en el ambito del 
vocabulario cientifico en el que cada termino debe adquirir un valor 
y s610 uno , concreto, pero tambien para cada valor hay un termino. 
Aquila creatividad es escaslsima , por no decir nula , y la expresi6n 
puede ser uniforme. Pero frente a este campo hay multitud de ejerci
cios que permiten la libertad de expresi6n. 

Vayamos a distintas tecnicas que permitan el enriquecimiento de 
vocabulario. Entendemos que el vocabulario se enriquece en "exten
si6n", es decir , por adquisici6n de palabras nuevas , yen "profundi
dad", por aprendizaje de las distintas acepciones de una palabra. 
Para este segundo aspecto es imprescindible el uso del diccionario en 
forma correcta , que los ninos tampoco sa ben usaf. 

En much as ocasiones , y desde el punto de vista de la creatividad , 
no es s610 la adquisici6n nueva 10 importante, sino nuevas combina
ciones. De ahl que sea importante realizar ejercicios de asociaci6n de 
vocabulario como estos: 

I. Asociaciones partiendo de las relaciones paradigmaticas que 
propone el propio Saussure. (2) 

~ENSENANZA~ 

ensena , apre~iZaje , templanza , lanza, 
ensenemos , educaci6n, esperanza, balanza , 

etc. etc. etc. etc. 

Se justifica diciendo que un termino cualquiera es como una cons
telaci6n en el que convergen otros terminos coordinados y cuya suma 
es indefinida. E'I orden puede ser indeterminado y el numero indefi
nido en alguno de los ejes , aunque el que se refiere a la flexi6n Sl esta 
determinado. 

2. Siguiendo con asociaci6n de vocabulario , podemos hacer una 
selecci6n lexica de tipo horizontal y vertical , partiendo de una pala-

(2) SAUSSURE . Ferdinand de, Curso de LingiHstica Genera/, pag. 212. 39 
Losada, 1976. 
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bra-nucleo. Ejemplo partiendo de: 

I Lluvia I 
I - Iago 
1- lodo 
u - ungir 
v - vapor 
i - intransitable 
a - acuoso 

agua, barro , nube, higrima, gata, tierra, etc. 

3. En muchas ocasiones se les hace asociar vocabulario con 
motivo de cualquier tipo de ejercicio y de todas las areas. Para buscar 
el te"fmino justo, concreto , adecuado, proponemos: 

Nombre Adjetivo Nombre Adjetivo 

Caracol ::::::::::: 

/

ViVO/ acelga =-----
~pez 

arbol 

~ jardin 

frondoso / bosque """======= 

~ pinar ========:: 
4. Por otro lado, al nino hay que darle mecanismos tecnicos para 

poder crear vocabulario. Asi, debe conocer suficientes y variados 
elementos derivativos , tanto apreciativos como significativos. Sen a
lamos estos: 

A) Prefijos: 
1- Significativos: 2 - Apreciativos: 

a- archi-
anti- extra-
des- , de, dis- reo , requete-
en-, entre- super-
ex-, extra-
hiper-, hipo-
in-, im-, i-



infra

inter-
pro

post
fetro

sobre

sub

super

supra-

B) Sufijos: 
I -Significativos: 

a) de nombres: 
-dad, -eria, -ez 
-eza, -ismo, -Of, Aura 
-adeTa, -ander~ , -era, -on 

-ista, -ado, -aje, -ar , -al 
-eda, -erra , -erio 

b) de adjetivos: 
-aria, -es , -ii, -ina, -izo 
-an , -udo, -edor 
-able 

c) de verbos: 
-ear 

-eeer 
-ificar 
-izar 

- Principales raices prefijas y sufijas: 

a) Prefijas: 
aero- multi-

anfi- neera-

antropo- nea-
bi- neuro-

bia- omni-
cosmo- oto-
crono- panto-
deci- pluri-

2 -Apreciativos: 
-ilia, -iea, -ito, -uelo 
-on, -aID , -ote 
-isimo 
-arrear 
-otear 

-uquear 

b) Sufijas: 
-algi a -graffa 

-area -iatfa 

-arquia -Iatria 
-cefaha -Iogia 
-cidio -mania 

. -cfacia -metria 
-crata -marfa 

41 
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deca- plus- -Cfona -onimia 
demo- poli- -edro -patia 
endeca- proto- -emta -pode 

cnea- serna- -fagi' -podo 
fooo- seml- -fago -otero 

folO- seudo- -fero -ragm 
gastro- tele- -filia -sclerosis 
macro- lermo- -fobio -scopia 
maxi- topo- -fonfa -Ierapia 
mlcro- tri - -forme - lOllla 

mili- Unt- -gamia -voro 

mmus- xeno- ogema -zoo 
miria- zoo- -gono 
mono-

No pretendemos que el nino los memorice sin mas; creemos que 
es una herramienta de trabajo para tener a mano , en el momento de 
realizar cualquier ejercicio de composici6n escrita. POI' supuesto que 
con ell os pueden hacerse ejercicios especificos de adquisici6n de 
vocabulario, por ejemplo: 

a) Completar est os terminos: 
maxi - E mono- E semi- E 

::::::3 -fob i a ::::::3 -for 01 e ::::::3 -fil i a 
b) Combinar estos elementos del mayor numera de form as 

posible: 

son- + 
en- + 

a- + 

-nco-
-rancio-
-resto-
-rajo-
-raso-
-rep-

-rinc6n-

+ - r 

S610 pretendemos con ello dar herrramientas para el momento 
de la creaci6n expresiva; que el nino no se encuentre impotente para 
expresar cualquier idea que se Ie pueda ocurrir. 

5_ Es asfmismo imprescindible que el nino enriquezca su vocabu
lario en prafundidad. Hay que ensenarle el uso del diccionario ; a 
escoger el significado id6neo de cad a palabra y en cada texto. 

42 Para ello puede partirse de palabras sencillas y asequibles ; por 
ejemplo: 



Cabeza I. Parte superior del cuerpo del hombre y superior 
y anterior de muchos animales , en la que estan 
situados algunos 6rganos de los sentidos. 

2. Principio 0 parte extern a de una cosa. 
3. Extremidad abultada y roma opuesta a la punta 

de un clavo 
4. Cumbre 0 parte mas elevada de un monte 0 

sierra 
5. Juicio, talento, capacidad. 
6. Superior. Jefe que gobierna, preside 0 acaudilla 

una comunidad 0 familia. 
7. Ciudad 0 villa principal de un territorio que 

comprende algunos otros pueblos dependientes 
en 10 judicial. 

8. Posici6n militar que establece un ejercito a la 
orilla de un puente , rio, etc. , en terreno enemi
go, para preparar el paso de la tropa. 

9. Valores figurados: 
- alzar cabeza, 
-bajar uno la cabeza, 
-{;alentarse la cabeza, 
-romperse la cabeza , 
-tener tocada la cabeza, 
--<lar cabezadas, etc. 

Como puede observarse, no hemos agotado los valores de la 
palabra pero hemos cogido aquellos que nos parecian mas asequibles 
para la E . G. B. EI paso siguiente es usar la palabra en estas acepcio
nes como minimo. Pero entendemos que usar la palabra no es utili
zarIa en determinado ejercicio, es incorporarla allexico de forma tan 
indeleble y casi automatica que surja con su correspondiente acep
ci6n en el momenta oportuno. 

EI nino debe usar el diccionario; pero no olvidemos que el diccio
nario es un libro tecnico y aunque se quiera adaptar a ninos , seguira 
y debera seguir siendo un libro kcnico; por tanto , para que el nino 
no se sature con su uso indiscriminado, hay que acercarle con deci
si6n pero acompanandole en su andadura. 

Oespues de tener elementos materiales , podemos, de forma sis
tematica , emprender la tarea de inculcar la expresi6n oral yescrita 
de forma creativa. Oecimos sistematica porque evidentemente, el 
nino se expresa cuando lIega a la escuela. Nuestra labor es enrique
cer esa expresi6n en todos los 6rdenes. 

M" Concepci6n Perez Montero(3) sen ala dos aspectos didacticos 

(3) PEREZ MONTERO, M.e.. Illiciacion a la Expresion Lireraria, Cauee, 1980. 43 
n.03 . pag. 242. 



en la expresi6n literaria: 
- La ensenanza de la expresi6n escrita ha de ser individualizada. 
- La composici6n escrita necesita de una motivaci6n muy espe-

cial. 
Tal como se muestra hoy la realidad escolar, deberemos ofrecer 

a nuestros alumnos distintos modelos y tecnicas de tal manera que 
ellos opten por las que mejor se adapten a su psicologia , momento e 
interes, y con el tiempo ini mejorando su tecnica a la vez que ira for
mando su estilo propio. Lo que aqui proponemos son s610 algunos 
tipos de ejercicios , variables y combinables, como distintas vias para 
el logro creativo. No podemos quedarnos en el "serendipity" de los 
ingleses, a la espera pasiva del momenta creativo. Hay que esfor
zarse y salir a su encuentro. Veamos algunos de esos caminos: 

a) Collage-poema. 
Se introducen en una bolsa fichas con palabras que hacen refe

rencia a campos semanticos pr6ximos y/o lejanos (objetos reales , 
colores , sonidos, nombres de personas , lugares , conceptos abstrac
tos, etc.). Al azar, se van sacando y colocando en el corcho 0 en la 
pizarra. Con ellos y algun elemento relacionante , y si es preciso 
algun otro elemento conceptual , se da forma a nuestro poema: 

mar 
lagrima 
pereza 

saber 
flor 

cielo - negro 
- susurro 

vida 
- lastima 

- sonar 

EI mar no sabe de cielos negros 
S610 cuando las l<igrimas de la flor 
dan un susurro de lastima 

calma 

y la pereza nos hace sonar una vida en calma 
Tambien esta tecnica puede utilizarse para la composici6n de 

relatos cortos. Rodari(4} 10 emplea con recortes de periodico para 
obtener noticias graciosas y obsurdas. 

b) Combinatoria semantica. 
Partiendo de textos preexistentes, bien de la literatura 0 de textos 

infantiles , se trata de incorporar algun elemento obtenido al azar , a 
traves del diccionario , libro , etc. La labor de integraci6n del nuevo 
elemento lleva implicita la reorganizaci6n y estructuraci6n del texto 
para que tenga un nuevo sentido. Por ejemplo: (alborada) 

Como un islote en junio (nube) 
te cine el mar dorado (bandera) 
de las espigas que a la brisa on dean , (enamora-
y canta sobre ti la alondra el canto da) 

44 (4) RODARI , G. , Gramalica de fa Fail/asIa, pag. 45 . Rcforma de la Escucla. 
Barcelona , 1979 



de la cosecha. (estio) 
(M. de Unamuno) 

c) Metodo S+ 7 
Fue inventado por Jean Lescure y consiste en sustituir en un texto 

cualquier cada sustantivo por la septima palabra que Ie sigue en el 
diccionario. A partir de aqui puede tomar las variantes que desee
mos. En lugar de ser la septima palabra la que ocupe su lugar puede 
ser el septimo sustantivo , y en lugar de reemplazar solo sustantivos , 
cambiar tambien adjetivos y verbos. 

Podemos utilizar una formula como esta: S + 7 - A + 3 - V + 2. 
Cambiando la anotacion , un texto puede tener multitud de varia

bles. Algunas pueden resultar absurd as pero sobre elias pueden 
construirse variables gramaticales y aceptables. 

d) Composicion por connotaciones. 
Partiendo de un texto base, el alumno crea un texto nuevo cam

biando los elementos nocionales (sustantivos , adjetivos , verbos) por 
las connotaciones que esos terminos suscitan en SU mente; asf el texto 
se va modificando a partir de las sugerencias iniciales. Como ejerci
cio de preparacion para el desarrollo de la capacidad evocativa pode
mos piacticar haciendo preguntas como esta: 

- Cuando decimos 0 leemos la palabra "agua" , i,que nos sugiere? 
- Sol, mar , etc. 
- Luego proponemos un texto , que puede ser este: 

La nina , 
con los ojos dichosos , 
iba -rodeada 
de luz , su sombra por las viiias
a la mar. 
Le cantaban los labios , 
su corazon pequeiio Ie batia. 
Los aires de las olas 
volaban su cabello. 

(Francisco Brines) 
e) Poesia antonimica 0 sinonimica. 
En este ejercicio, partiendo de un modelo , se van sustituyendo 

algunos elementos por opuestos 0 por sus sinonimos: 
Va la carreta bamboleante, 
por el camino sobre una foz, 
el can al flanco va jadeante, 
dentro una sombra canta sin voz: 
-Soiie laureles, no los espero, 
y tengo el alma libre de hie!. 
iNo envidio nada, si no es dinero! 
i Ya no me queda ningun laurel! 
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f) Podemos forzar un poco mas la creatividad poniendo condicio
nantes allexico. Tal es el caso de los lipogramas y de los topogramas. 
En el primero se prohibe el usc de un fonema 0 de una letra; por 
ejemplo, excluyendo una voca!. En el segundo caso se obliga a que 
todos los versos de un poema comiencen por el mismo fonema 0 la 
misma letra. Evidentemente el conocimiento lexico es la base de este 
tipo de ejercicios. 

Hasta aqui hemos facilitado al alumno distintos modelos y 
bases sobre los que poder ejercer su actividad. Queda el ultimo paso, 
en el que el alumno debera, el solo, enfrentarse con el problema de 
su propia creacion literaria. Es importante la eleccion del tema y 
para ello, en los primeros momentos, habra que proponer diversos 
temas con posibilidades divergentes e imaginativas para que el 
alum no elija el que mejor se adecue a su momento y a su interes. 

Un tipo de sugerencia tematica es el que recogen diversos autores 
(Rodari, Torrance) con la denominacion generica de "Hipotesis 
Fantasticas", en las que se deja al nino libre para imaginar una situa
cion utopica: 

-Que pasarfa si .. ? 
-Imagina que ... 
-Supongamos que ... 
-Tu eres un sabio. i,Que inventarias para ... ? 

Gtra forma de sugerencia temritica adopta la formula de pregun
tas creativas y asi aprovechamos para desarrollar la asociacion y la 
discriminacion : 

-i, Que parecidos encuentras entre ... ? 
-i, Que diferencias encuentras entre ... ? 

En cualquier caso el metoda de composicion creativa que nos 
propongamos deberii tener estos requisitos y segun estos pasos: 

a) Seleccion lexica. 
De ahi que 'layamos hecho hincapie em proporcionar a nuestros 

alum nos los medios suficientes para poder expresarse con toda pro
piedad segun sus necesidades. 

b) Combinacion 0 asociacion de ideas. 
Consiste en la ordenacion sintagmatica del material obtenido en 

la fase anterior. Es una actualizacion de las potencialidades adquiri
das por medio dellexico. 

Esta combinaci6n puede obedecer a un proceso de " racionaliza
cion a priori" por el cual , quien escribe , redacta las ideas conforme 
estas se presentan de forma ordenada, plenas de sentido y de signifi
cacion logica y raciona!. 

Gtro modo de concretar esta combinacion de terminos consiste 
en abandonarse a los caprichos de azar 0 a un dictado irracional 0 

mecanico. Basta comenzar a redactar enlazando convenientemente 



CA TEGORIAS DE V ALORACION 

RASGO PROGRESA ADECUADAMENTE NECESITA 
HABILIDAD RESPONDE A 
CR ITER IO DESTACA EXIGENCIAS MEJORAR 

MINIMAS 

I Comicnzo bien Disposici6n general Ordenamiento 
ORGANIZACION dcfinido y desarrollo aceptablc defectuoso 

GENERAL cohcrente 

2 Sc aplicaran distintas categorias de evaluati6n segun: Iimpieza. 

PRESE NTACION mttrgent:s.legibilidad. caligrafia. estetica general etc. 

3 Concordancia v subor- Ligeros enores Numerosos 

CONSTRUCCION dinaci6n correclas. sintacticos efTOres 

GRAMATICAL Variedad en nexos. en las estructuras 

Riqueza en los Aceptable uso y Confusion en la 

• terminos utilizados. variedad de terminos significacion. 
VOCABULARIO No hay redundancias. Pobreza lexica 

5 Se tend ran en cuenta: signos de puntuaci6n , acentuaci6n y ortografia 
ORTOGRAFIA propiamente dicha. 

Abundante profusi6n Numero aceptable Pocas ideas 
FLUIDEZO de ideas sin analizar de ideas Enfoque unico de 

PRODUCTIVIDAD su calidad un lema 

7 
Muchas ideas en lorna Numero suficien te 
al mismo lema. de ideas 

FLEXIBILIDAD Difercnlcs formas 
de enfoque. 

8 Temas c ideas no comunes y atrayentes. Poca individ. de 

ORIGINALIDAD Organizacion individual y creativa. enfoque 0 conten. 
Topicos 

9 Titulo sugestiva, coherente can el lema Titulo arbitrario , 
EXPRESIVIDAD compuesto, original, imprevislo, can humor, elc. poco sugestivo. 

ENTITULOS 

10 Sugerimos: Grado de expresividad emotiva 0 implicacion personal. 

OTROS rasgos comicas 0 de humor, proycccion de lecturas realizadas , no copia 
servil , etc. 47 



los te rminos a nivel sintactico y pensando 10 menos posible sobre 10 
que se esta escribiendo. EI proceso de racionalizaci6n puede venir 
mas tarde, "a posteriori ". 

c) Correlaci6n y reelaboraci6n literaria . 
Es dar al ejercicio la fo rma definitiva y coherente. Marin Ibanez 

sen ala que cualquier mente creadora no se contentani con una vaga 
formu laci6n, con una intuici6n que pronto abandona. Una obra 
artlstica exige una fuerte disciplina interior, una apasionada entrega, 
un recurrir a todo cuanto pueda dar cuerpo y vida a una idea inicial. 

Es necesario ensenar a los alumnos que los grandes autores. rara 
vez logran una obra de arte si no es trabajandola, sometiendolas a 
continuas enmiendas y revisiones. 

Pero toda labor educativa hay que someterla a eva luaci6n; no 
tanto por saber e l nivel del alumno, y esto es muy importante . sino 
para tener conciencia de la eficacia de la metodos aplicados y los 
resultados obtenidos por nuestros alumnos. Por eso proponemos 
una ficha de seguimiento de nuestros alumnos propuesta por J. M" 
Toro Ale en Revista Cauce n.O 6, pag. 279 , 1983 , que es un resumen 
de la formu lada por P. Lafourcade ("EI dialogo basado en una 
secuencia de si luetas". Kapelusz . Buenos Aires, 1976) y la que hacen 
Foster y Ferreres (" Innovaci6n Creadora" , n .O 9 , pags. 30-31). 

S. FINAL 

Es obvio que el nino usa y debe usar un lenguaje claro, evidente 
y conciso; que debe iniciarse en ellenguaje cientifico, en el practico 
yen el utili tario . Ahora bien, la poesla y 10 fa ntastico se situan en el 
polo opuesto de este uso social. La analogla de la palabra nace del 
uso impreciso; pero, por otro lado, no queremos dar a los ninos un 
lenguaje artificial ni artificioso. No pretendemos que el uso excesivo 
de 10 anteriormente expuesto nos conduzca a un amaneramiento. 

Para evi ta rlo , e l profeso r, debe insistir siempre que sea preciso en 
la no excl usividad de los metodos creativos. No siempre, ni en todo 
momen to. ni en to do lugar, se debe componer de l mi smo modo. Lo 
propiamente imaginativo, 10 tenido de cierta irracionalidad, tiene un 
momento, un lugar y una circunstancia que 10 reclaman , exacta
mente igual que 10 16gico y 10 racional. 

La palabra es el instrumento mas humanizador porque, como 
decia Nietzche . con e lla eI hombre danza sobre las cosas. Su dominio 

48 en el uso y en la comprensi6n hara mas li bres y mas humanos a nues
tros ninos. 
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