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Resumen
La creatividad es un proceso activo e integrador que involucra procesos cognitivos, senso-perceptivos y emocionales 
que desarrollan la capacidad de resolver situaciones de forma novedosa, útil y funcional. La creatividad se puede ver 
afectada por diferentes factores como lo son el desarrollo de los procesos cognitivos, afectivos y comportamentales. 
El presente estudio tiene como objetivo identificar la correlación existente entre el riesgo de síntomas afectivos y 
comportamentales con la creatividad y el perfil neuropsicológico en una muestra de niños, niñas y adolescentes 
de la ciudad de Manizales. Se realizó un estudio transversal y correlacional, la muestra estuvo conformada por 48 
participantes, 45.8% de sexo femenino y 54.2% de sexo masculino, con edad promedio de 9.5 años, se utilizo como 
herramientas de evaluación la prueba de imaginación creativa (PIC), la evaluación neuropsicológica infantil, el TMT A y 
B, el prorrateo para el WISC-IV y el Child Behavior Checklist (CBCL)-4/18. Los resultados evidenciaron que, a excepción 
de la correlación entre TMT B y Creatividad total, todas las correlaciones expuestas fueron positivas. Así mismo, a 
excepción de las correlaciones entre Recobro Espontáneo y Creatividad Narrativa y, Fluidez Verbal y Originalidad. 
Narrativa donde el coeficiente de correlación fue bajo, las demás tuvieron un coeficiente de correlación moderado, no 
se encontró correlación entre los síntomas afectivos y la creatividad. Los resultados se discuten a la luz de la literatura 
científica sobre el tema.

Abstract
Creativity is an active and integrating process that involves cognitive, sensory-perceptive and emotional processes 
that develop the ability to resolve situations in a novel, useful and functional way. Creativity can be affected by 
different factors such as the development of cognitive, affective and behavioral processes. The objective of this 
study is to identify the correlation between the risk of affective and behavioral symptoms with creativity and the 
neuropsychological profile in a sample of children and adolescents from the city of Manizales. A cross-sectional and 
correlational study was carried out, the sample consisted of 48 participants, 45.8% female and 54.2% male, with an 
average age of 9.5 years, the creative imagination test, the child neuropsychological evaluation were used as evaluation 
tools., the TMT A and B, the proration for the WISC-IV and the Child Behavior Checklist (CBCL)-4/18. The results showed 
that, with the exception of the correlation between TMT B and Total Creativity, all the exposed correlations were 
positive. Likewise, except for the correlations between Spontaneous Recovery and Narrative Creativity and Verbal 
Fluency and Narrative Originality where the correlation coefficient was low, the others had a moderate correlation 
coefficient, no correlation was found between affective symptoms and creativity. The results are discussed in light of 
the scientific literature on the subject.

Resumo
 A criatividade é um processo ativo e integrador que envolve processos cognitivos, sensório-perceptivos e emocionais 
que desenvolvem a capacidade de resolver situações de uma forma nova, útil e funcional. A criatividade pode ser 
afetada por diferentes fatores, como o desenvolvimento de processos cognitivos, afetivos e comportamentais. O 
presente estudo tem como objetivo identificar a correlação entre o risco de sintomas afetivos e comportamentais 
com a criatividade e o perfil neuropsicológico em uma amostra de crianças e adolescentes da cidade de Manizales. 
Foi realizado um estudo transversal e correlacional, a amostra foi composta por 48 participantes, 45,8% do sexo 
feminino e 54,2% do sexo masculino, com idade média de 9,5 anos, foi utilizado como instrumento de avaliação o 
Teste de Imaginação Criativa (PIC). , TMT A e B, rateio para WISC-IV e Child Behavior Checklist (CBCL)-4/18. Os resultados 
mostraram que, com exceção da correlação entre TMT B e Criatividade Total, todas as correlações expostas foram 
positivas. Da mesma forma, com exceção das correlações entre Recuperação Espontânea e Criatividade Narrativa e 
Fluência Verbal e Originalidade Na narrativa onde o coeficiente de correlação foi baixo, as demais tiveram coeficiente 
de correlação moderado, não foi encontrada correlação entre sintomas afetivos e criatividade. Os resultados são 
discutidos à luz da literatura científica sobre o assunto.
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Andrés Felipe Agudelo Hernández

Desde la psicología, el concepto de creatividad ha sido estudiado de forma amplia 
y rigurosa de tal manera que se han podido desarrollar diferentes construcciones 
teóricas que permiten comprender esta capacidad compleja que posee el ser 
humano, cómo se desarrolla y cómo se relaciona con los diferentes procesos 
cognoscitivos. La creatividad es un proceso activo e integrador que involucra 
procesos cognitivos, sensoperceptivos y emocionales que desarrollan la 
capacidad para resolver situaciones de forma novedosa, útil y funcional, a partir 
de diferentes formas de expresión del aprendizaje que permiten fomentar el 
crecimiento personal y la adaptación social en diferentes contextos (Matallana 
y Montañés, 2010).

Según Walia (2019) parece existir un consenso general de que la creatividad 
implica la generación de ideas y productos novedosos y útiles; la novedad se 
puede entender como la producción de algo nuevo y la utilidad se refiere a la 
idoneidad de una idea determinada para resolver un interrogante o problema en 
cuestión. Sin embargo, esta definición solo tiene en consideración el producto 
(creación) y no el proceso creativo (creatividad), por lo que muchas personas 
pueden ser creativas pero sus producciones no pueden ser reconocidas como tal 
en un momento determinado (p, e. Vincent van Gogh). Autores como Mumford et 
al. (2002) reconocen dos procesos que se encuentran involucrados en el trabajo 
creativo: 1) acciones que conducen a la generación de ideas (ideación) y 2) acciones 
necesarias para implementar ideas (implementación), que necesariamente son 
complementarias y permite que las ideas creativas tengan utilidad.
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Kampylis y Valtanen (2010) después de analizar un total de 42 de-
finiciones concluyen que la mayoría de conceptualizaciones coinciden 
en cuatro elementos centrales para conceptualizar la creatividad: a) la 
creatividad es una habilidad clave de las personas, b) supone una ac-
tividad intencional, c) ocurre en un contexto especifico y d) implica la 
generación de productos, por lo anterior Walia (2019) considera que:

“La creatividad es un acto que surge de una percepción del 
entorno que reconoce un cierto desequilibrio, lo que resulta 
en una actividad productiva que desafía los procesos de 
pensamiento y las normas establecidas, y da lugar a algo 
nuevo en la forma de un objeto físico o incluso mental o 
emocional” (p.6)

Clásicamente la literatura científica ha planteado dos tipos de 
pensamiento: el convergente y divergente, este último se encuentra 
fuertemente vinculado con la creatividad. El pensamiento divergente 
que se entiende como la capacidad de identificar y expresar nuevas 
y múltiples respuestas ante una situación problemática, se basa en la 
facilidad y naturalidad para generar soluciones, a partir de este se pro-
ducen ideas flexibles en un momento específico ante situaciones ines-
peradas. Siguiendo los argumentos de Zhang et al. (2020), este tipo de 
pensamiento permite generar muchas ideas novedosas en un contex-
to donde más de una solución es apropiada.

Frente a los correlatos neuroanatómicos del pensamiento diver-
gente se ha descrito que se beneficia de la interacción o la sincroniza-
ción de la red de control ejecutivo (RCE) y la red predeterminada (RP), 
que refleja tanto la recuperación de la memoria episódica dirigida a un 
objetivo como la inhibición de la información semántica como respues-
ta prepotente, por lo que se ha sugerido que este tipo de pensamiento 
está modulado por estados de metacontrol (Zhang et al. 2020). Otros 
autores han demostrado que la red de modo predeterminado (DMN) 
se correlaciona con la capacidad creativa (Kenett et al. 2020).

De igual manera las áreas cerebrales principales que participan 
en el circuito del pensamiento divergente son: la circunvolución frontal 
izquierda (CFI), la corteza prefrontal dorsolateral izquierda (CPDLI), el 
hemisferio derecho y la corteza parietal posterior (CPP) (Zhang et al. 
2020), la creatividad y pensamiento divergente ha sido predichas por 
las características de la circunvolución frontal inferior (CFI) y el lóbulo 
parietal inferior (LPI) y la conectividad funcional entre ambas cortezas 
que son de vital importancia para el control ejecutivo y la DMN, lo que 
según Sunavsky y Poppenk (2019) respalda el concepto que la modu-
lación ejecutiva de la DNM optimiza la ideación de tipo creativo.

Así, el desarrollo de la creatividad se encuentra relacionado direc-
tamente con el pensamiento divergente, ya que implica la resolución 
de problemas, toma de decisiones y formulación de ideas de forma 
creativa, es decir, permite nuevas asociaciones entre fenómenos ya co-
nocidos que ofrezcan soluciones novedosas y eficientes.

En la primera infancia y en el proceso de escolarización, cada niño 
cuenta con rasgos y características propias que lo diferencian de los 
demás y que son aprendidas en el contexto en el que se desarrollan, 
como lo son la familia, la comunidad, la escuela, el ambiente cultural 
y social, entre otros. Cada uno de estos factores están directamen-
te implicados en el desarrollo de la creatividad, pues el niño al estar 
expuesto a un ambiente motivador, organizado y flexible tendrá más 
oportunidades de potencializar habilidades creativas que le permitan 
adquirir confianza en sí mismo (Barcia, 2006). La creatividad se puede 
ver afectada por diferentes factores como lo son el desarrollo de los 
procesos cognitivos, afectivos y comportamentales.

Creatividad y procesos 
cognitivos.
En la literatura científica diferentes trabajos han buscado establecer la 
relación entre el proceso creativo y los diferentes procesos cognitivos. 
Algunas de las relaciones que más se han reportado son especialmente 
con la inteligencia y las funciones ejecutivas (FFEE).

Las FFEE fueron conceptualizadas inicialmente por Lezak, (1982) 
y aunque aún no hay consenso como tal frente a una definición de las 
mismas según Delgado-Reyes et al., (2022) independiente de la pos-
tura que se adopte todas se complementan y coinciden en la premisa 
que las FFEE cumplen la función de: controlar, supervisar y regular dife-
rentes procesos cognitivos, emocionales y comportamentales. Depen-
diendo del modelo que se adopte el funcionamiento ejecutivo puede 
estar conformado por diferentes subprocesos como: la memoria de 
trabajo, flexibilidad cognitiva, inhibición, toma de decisiones, teoría 
de la mente y fluidez verbal. Todas estas permiten que el ser humano 
coordine su conducta y pensamiento hacia un fin específico, lo que es 
de vital importancia para su adaptación social en el medio.

Por medio de las FFEE se desarrollan otros procesos como la 
gestión emocional, la fluidez, flexibilidad y originalidad, que abarcan 
y comprometen el desarrollo de la creatividad en el sujeto, ya que las 
FFEE permiten integrar aquellas cogniciones donde intervienen proce-
sos como la memoria, atención, percepción, los pensamientos y com-
portamientos que tienen como propósito brindar la solución más ópti-
ma a las situaciones problemáticas (Flores y Ostrosky-Shejet, 2012). 
Para llegar a este fin es necesario conocer el proceso neuropsicológico 
que se debe llevar a cabo para el mismo, como lo es realizar una repre-
sentación interna del problema, planificar y operacionalizar por etapas 
las posibles soluciones, ejecutar el plan de acción y realizar un proceso 
de evaluación ante la solución brindada, es importante recalcar que 
todo este proceso ocurre de forma muy ágil por intermedio de la corte-
za prefrontal, que representa el sustento biológico de la capacidad de 
resolver los problemas a los que el ser humano se ve expuesto.

La corteza prefrontal permite el desarrollo de las FFEE y se obser-
va correlación con el proceso creativo en la medida que permite inter-
nalizar las características del ambiente y reaccionar de forma rápida 
ante las situaciones que generan conflicto, logrando estructurar dife-
rentes soluciones a una misma situación de características complejas, 
permitiendo el cambio de perspectiva, adaptarse a nuevos entornos 
o reglas, ver distintos puntos de vista de una situación problemática y 
permitir la activación de la memoria reciente y remota que contiene y 
brinda información obtenida por experiencias previas y de esta forma 
aporta diferentes estrategias para reaccionar ante las situaciones del 
entorno (Flores y Ostrosky-Shejet, 2012; Ardila y Ostrosky-Shejet, 
2012).

Algunos estudios ponen de manifiesto que las FFEE especialmen-
te la flexibilidad cognitiva se correlaciona con la creatividad verbal y 
gráfica, así mismo se ha podido evidenciar que el aumento de la flexi-
bilidad cognitiva muestra un aumento significativo en la creatividad, lo 
que genera una acomodación del pensamiento según las demandas 
del contexto (Krumm et al. 2020; Sánchez-Macías et al. 2021), sin 
embargo, otros estudios como el realizado por Benedek et al., (2014) 
refleja que los sujetos más creativos son menos flexibles cognitivamen-
te.

Otros procesos cognitivos de tipo ejecutivo han sido vinculados 
con la creatividad, por ejemplo, los niños con mayor creatividad mues-
tran un rendimiento mayor en memoria de trabajo, inhibición, atención 
visual y auditiva (Krumm et al. 2020; Cárdenas et al. 2018), así mismo 
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se ha podido observar que la fluidez verbal puede predecir la creativi-
dad (Bustos et al. 2013).

Respecto a la inteligencia y sus subtipos, diferentes estudios han 
buscado establecer la relación existente con la creatividad, por ejem-
plo, Maureira (2018) en un estudio de revisión sistemática logra eviden-
ciar cierta relación entre ambas funciones, en esta misma línea Casti-
llo-Delgado et al., (2016) logró encontrar una relación significativa entre 
la creatividad de tipo gráfico y la inteligencia interpersonal y entre la in-
teligencia lingüística y la creatividad verbal, siendo de vital importancia 
la inteligencia ejecutiva ya que como lo refiere Marina, (2013) esta afec-
ta directamente la creatividad evaluando las diferentes ocurrencias de 
la inteligencia generadora, manteniendo los proyectos, dirigiendo las 
actividades de búsqueda, transformación y procesamiento de la infor-
mación, sobre todo, activando la memoria de trabajo; en el estudio de 
Frith et al. (2021), se concluye la existencia de redes cerebrales que se 
superponen en distintos grados y pueden predecir la capacidad creati-
va; dichas redes han sido identificadas en la corteza prefrontal en la red 
de control ejecutivo lo que indicaría que la inteligencia y el pensamien-
to creativo se basan en sistemas neuronales y cognitivos similares.

Otros estudios como el de Gatica y Bizama, (2019) revelaron 
una relación positiva entre ambas variables en donde los estudiantes 
muestran un aumento de la creatividad dependiendo de la inteligencia, 
aunque esta relación no es muy estable en los diferentes trabajos pu-
blicados, como lo evidencia López – Martínez y Navarro-Lozano (2010) 
en donde la correlación encontrada no es muy significativa al estudiar 
las variables en cuestión o son dependiente del nivel motivacional de 
los estudiantes en un momento determinado (Toivainen et al. 2021), 
o del nivel de formación de los mismos, por ejemplo, López-Martínez, y 
Navarro-Lozano, (2010) refiere que en la educación primaria se puede 
percibir una relación entre la inteligencia y la creatividad.

Estudios han mostrado que los análisis discriminantes en ni-
ños con altas capacidades intelectuales presentan diferencias claves 
en la creatividad en aspectos como la originalidad y la elaboración. 
(Gryazeva-Dobshinskaya et al. 2020). Aunque estudios como el ex-
puesto por Jauk, et al. (2013), en donde se encuentra que una capa-
cidad intelectual total de 85 puntos se puede tomar como un umbral 
para determinar el potencial creativo.

Manifestaciones afectivo-
comportamentales y 
creatividad
Dentro del estudio de las enfermedades mentales generalmente 
la tradición investigativa se ha centrado en aspectos propios de la 
psicopatología con el fin de reducir los síntomas propios de cada 
uno de los trastornos mentales, sin embargo, estudios han buscado 
entender el fenómeno creativo ante la alteración de diferentes procesos 
psicológicos, en la historia se han reportado casos de alta creatividad 
en sujetos con secuelas de daño cerebral adquirido y/o enfermedad 
mental, tal como lo expone Pachalska, (2020), quien describe el caso 
de un paciente diagnosticado con esquizofrenia desde los 18 años, 
que retrataba sus alucinaciones visuales. Este mismo paciente sufre 
posteriormente una lesión cerebral que comprometió las áreas frontales 
superiores subcorticales y una atrofia asimétrica del lóbulo frontal con 
predominio del lado izquierdo, tras la lesión su estilo pictórico cambió 
con una evidente reducción del contenido alucinatorio. De igual 
manera, muchos estudios han buscado vincular los estados afectivos, 

las alteraciones comportamentales y las alteraciones sensoperceptivas 
con la capacidad de crear.

Se plantea la hipótesis que la creatividad humana vinculada a la 
enfermedad mental suele ser una respuesta a las necesidades asocia-
das al componente emocional (Pachalska et al. 2020), así según Pa-
chalska (2007), la esencia de la creatividad no consiste solamente en 
crear lo que no está, sino en re-imaginar y transformar lo ya existente, 
el establecimiento de vínculos previamente desapercibidos entre los 
constituyentes de la realidad estudiada puede ser presentada por me-
dio de obras de arte como una forma de simbolizar lo que las palabras 
no pueden. Al considerar trastornos del afecto como la depresión y el 
trastorno bipolar, en un meta análisis realizado por Taylor (2017), en 
el que se incluyó un total de 38 estudios en donde se evalúan los tras-
tornos del afecto y se comparan muestras clínicas y no clínicas. Los 
resultados sugieren que la relación entre la creatividad y el trastorno 
del estado de ánimo difiere según el enfoque de la investigación.

Autores como Andreasen (2008), sugieren que en sujetos con 
trastorno del estado del ánimo como el trastorno bipolar y la depre-
sión unipolar muestran altos niveles de creatividad, de igual manera 
Strong et al. (2007) refieren que algunos estados de ánimo como la 
ciclotimia y la distimia presentan relaciones diferenciales con la creati-
vidad en aspectos emocionales y cognitivos, por lo que realizan la invi-
tación para aclarar los mecanismos de la creatividad y su vínculo con 
trastornos bipolares y los procesos afectivos.

En población infanto – juvenil al analizar las conductas proble-
máticas internalizantes y externalizantes en relación a la creatividad 
se puede considerar que los síntomas de hiperactividad-inatención se 
asociación de manera positiva con la creatividad, de igual manera las 
conductas de tipo disocial muestra pequeñas correlaciones, mientras 
que las conductas de tipo internalizante muestran una relación mode-
radamente negativa con los aspectos creativos (Lüdeke et al. 2020). 
Frente algunos trastornos internalizantes algunos trabajos han refle-
jado que los niños con trastorno bipolar e hijos de padres bipolares 
presentan puntuaciones más altas en pruebas de creatividad que los 
niños sanos del grupo control (Santosa et al. 2007; Simeonova et al. 
2005; Armstrong, 2012).

A nivel comportamental una de las condiciones que más se ha 
vinculado con la creatividad es el trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH), se ha podido evidenciar que las personas con 
este diagnóstico pueden sobresalir de forma selectiva en dominios 
creativos que se ajusten a sus habilidades y preferencias particulares 
(Boot et al. 2020), así mismo Hoogman et al. (2020) refiere que en el 
TDAH se puede apreciar mayor pensamiento divergente para aquellos 
que presentan altos síntomas del trastorno pero que no cumplen con 
todos los criterios para diagnosticarlo como tal. Boot et al. (2017) re-
fiere que la hiperactividad-impulsividad es principal componente del 
TDAH que se asocia con la creatividad, especialmente con aspectos 
como la flexibilidad y la originalidad.

Por lo anterior el presente estudio tiene como objetivo identificar 
la correlación existente entre el riesgo de síntomas afectivos y com-
portamentales con la creatividad y el perfil neuropsicológico en una 
muestra de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Manizales. Esto 
representa una nueva perspectiva de investigación que difiere de la vi-
sión tradicional que se enfoca de manera primordial en la detección de 
factores de riesgo y la presencia de trastornos clínicos, ya que la crea-
tividad se vincula de manera primordial con los contextos escolares y 
vocacionales, pero no en el clínico.
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Método
Participantes:
Se realizó un estudio transversal y correlacional, la muestra estuvo 
conformada por 48 participantes, 45.8% de sexo femenino y 54.2% de 
sexo masculino, con edad promedio 9.5 años (D.E. ± 2.6 años). Como 
criterios de inclusión se encuentran niños entre los 5 y 16 años de 
edad, no presentar quejas cognitivas o del aprendizaje de relevancia 
y contar con el consentimiento informado por parte de los padres y 
el asentimiento informado diligenciados por los menores de edad que 
participaron de forma voluntaria en el presente estudio

Diseño:
Investigación transversal, descriptiva y correlacional, ya que las 
mediciones se dan en un momento especifico y busca especificar el 
rendimiento del grupo evaluado en una serie de variables determinadas, 
a partir de esto se busca establecer el grado de correlación entre 
la creatividad gráfica y verbal y los diferentes procesos cognitivos 
evaluados (Sampieri et al., 2014; Delgado Reyes et al., 2021)

Procedimiento:
La metodología y propósito de la presente investigación fueron 
presentados al comité de bioética e investigaciones de la universidad 
de Manizales como parte del macro proyecto “Manizales Mas, Elige la 
vida” (Delgado y Agudelo, 2022) que tenía como objetivo la detección 
temprana de psicopatología infantil. Dentro de la muestra de niños 
evaluados por el macro proyecto en 33 instituciones educativas 
diferentes, algunos de estos niños fueron derivados a neuropsicología 
y neuropsicopedagogía para aplicación del protocolo de evaluación 
que se describe en la sección de instrumentos. El protocolo de 
evaluación fue aplicado en una única sesión por un especialista en 
neuropsicopedagogía con experiencia de más de 5 años en evaluación 
cognitiva de niños y adolescentes, en un tiempo aproximado de 50 
minutos por persona, como contraprestación por la participación al 
acudiente del participante se le entregaba un informe de evaluación 
con los resultados de la evaluación, se brindan recomendaciones y se 
daban pautas de manejo según el caso particular.

Instrumentos:
Child Behavior Checklist (CBCL)-4/18: es un instrumento que permite 
obtener información sobre factores comportamentales (Escala de 
Problemas) y sociales (Escala de competencia Social) de niños entre 
4 y 18 años. Está diseñado para ser diligenciado por los padres y/o 
cuidadores. Se compone de 112 ítems, los cuales plantean conductas 
problemas que pueden ser categorizadas de la siguiente manera: 0= 
no es cierto, 1= es cierto algunas veces, 2= muy cierto. A partir de la 
evaluación de la Escala de Problemas se obtiene la puntuación en 
ocho escalas de entre las que se encuentra: ansiedad/ depresión, 
aislamiento, problemas sociales, quejas somáticas, problemas de 
pensamiento, problemas de atención, conducta agresiva y rompimiento 
de normas), y dos escalas que agrupa los problemas interiorizados y 
exteriorizados, los cuales dan como resultado la puntuación total, el 
tiempo de administración es de 25 a 30 minutos. Este cuestionario ha 
sido validado para diferentes poblaciones, en el trabajo de Ivanova 

et al. (2007) se obtuvo una alfa de consistencia interna de 0.97 y una 
confiabilidad test-retest r= 0.84, diferentes trabajos que han buscado 
determinar las características psicométricas de este instrumento, en 
población colombiana muestra una consistencia interna de 0,94 un 
alfa de cronbach de 0,96 (Hewitt et al. 2012; Ocampo et al. 2020).

A partir del CBCL se determinaba el nivel de riesgo en salud men-
tal para cada uno de los participantes de la investigación, este se ob-
tuvo al utilizar el sistema de evaluación propuesto por Lacalle (2009) 
para población española, en donde la ubicación en el percentil 70 o 
más, es indicativo de riesgo.

Prueba de Imaginación Creativa (PIC): evalúa niños entre los 8 y 
12 años. Esta prueba está diseñada para evaluar la creatividad a través 
del uso de la imaginación o fantasía del evaluado. Dentro de la prueba 
se tienen instrumentos que permitan identificar la fluidez, flexibilidad 
y originalidad para evaluar el pensamiento divergente. La prueba PIC 
consta de cuatro subpruebas. El primer test evalúa la fluidez ideacio-
nal, la fluidez narrativa y la flexibilidad narrativa, el segundo test per-
mite evaluar la espontaneidad productiva, la originalidad narrativa y 
la capacidad para producir nuevas ideas; y el tercer test evalúa la flui-
dez de ideas, la flexibilidad espontánea y la originalidad productiva. El 
cuarto test, se encarga de evaluar la creatividad gráfica, por medio de 
imágenes, figuras, dibujos, detalles y colores. El tiempo de administra-
ción de la prueba es de 35 a 40 minutos (Referencia del manual).

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI): batería de evaluación 
diseñada para determinar el estado de diferentes procesos cognitivos 
en niños de 5 a 16 años, cuenta con datos normativos para población 
hispanohablante especialmente de Colombia y México (Rosselli et al. 
2004), aunque su uso se ha extendido por toda Sudamérica especial-
mente en los que tienen como lengua oficial el español. La aplicación 
completa de todo el instrumento tiene una duración aproximada de 
tres horas en donde se evalúan 13 procesos neuropsicológicos a través 
de 79 subpruebas (Matute et al. 2014), para la presente investigación 
se tomaron algunas subpruebas que permitieran: a) generar un perfil 
neuropsicológico completo del evaluado y 2) establecer correlaciones 
estadísticas según lo reportado por la literatura científica.

Dentro de las pruebas utilizadas se encuentra pruebas dirigidas 
a evaluar: las habilidades Gnósico-práxicas (copia de la figura comple-
ja), memoria en sus dos componentes principales Codificación (lista 
de palabras) y recuperación (Recuperación espontánea y por claves 
y reconocimiento), memoria visual (recuperación de la figura comple-
ja), atención visual (cancelación de dibujos y letras), atención auditiva 
(dígitos en progresión), memoria de trabajo (dígitos en regresión), len-
guaje comprensivo y expresivo (seguimiento de instrucciones y fluidez 
verbal), funciones ejecutivas (fluidez fonológica), para consultar de ma-
nera más amplia los procesos cognitivos implicados en cada una de 
las subpruebas se invita a consultar el trabajo de Delgado Reyes et al. 
(2021).

Trail Making Test (TMT A y B): Es una prueba que ha demostra-
do ser sensible y específica para evaluar diferentes aspectos del com-
ponente ejecutivo, está conformado por dos partes independientes 
la parte A que consiste en unir solo números en orden progresivo y la 
parte B en unir números en orden ascendente e intercalarlos con le-
tras en el orden del abecedario, clásicamente se ha considerado que 
la parte A, mide habilidades motoras, viso espaciales, búsqueda visual 
y atención sostenida, mientras que la parte B, permite la evaluación, 
del funcionamiento ejecutivo (EF) y atención dividida, en Colombia se 
encuentra validada para población infantojuvenil (Arango-Lasprilla, Ri-
vera y Olabarrieta-Landa, 2017; Ardila y Ostrosky, 2012).

Prorrateo escala de inteligencia de Wechsler para niños y adoles-
centes WISC IV: La familia de instrumentos de evaluación de la inteligen-
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cia de Wechsler se considera como el patrón de oro para la estimación 
de la capacidad cognitiva en preescolares, niños y adultos. Para niños 
y adolescentes el WISC-IV permite la estimación de capacidad intelec-
tual en sujetos de 6 a 16 años (Jiménez, 2007). La aplicación de las 10 
pruebas principales de esta batería de evaluación se usa para obtener 
la capacidad intelectual total, tarda cerca de 45-60 minutos, sin embar-
go, existe el índice de capacidad general (ICG) que es un estimado de la 
capacidad intelectual total que elimina los componentes de memoria 
de trabajo y velocidad de procesamiento. En la literatura científica se 
han descrito diferentes formas abreviadas para la estimación de ICG, 
en el presente protocolo de investigación se usó una de estas formas 
conformado solo por dos subpruebas: Vocabulario y diseño con cubos, 
siendo considerada una de las versiones de dos subpruebas para obte-
ner el ICG que presentan alta correlación el Coeficiente intelectual total 
(Sattler et al. 2010).

Estrategias de análisis de datos
La información recolectada se organizó en una base de datos de Excel, 
para asegurar la consistencia y coherencia de la base de datos la misma 
fue revisada por medio de la selección aleatoria de un participante 
y la contrastación con lo reportado en el protocolo de evaluación 
físico y la base de datos, este procedimiento fue realizado por una 
persona ajena al grupo de investigación que tuviera experiencia en el 
uso de los instrumentos utilizados para rectificar la coherencia de las 
puntuaciones (máximas y mínimas). El proceso de revisión se realiza de 
forma aleatoria durante 10 oportunidades y donde se utilizó

como criterio para repetir la base de datos en su totalidad la pre-
sencia de dos errores, aspecto que no se presentó y se procedió con 

el análisis de los datos de las pruebas neuropsicológicas, pruebas de 
creatividad y síntomas afectivos medidos a través del CBCL, a través 
del software de procesamiento estadístico SPSS versión 24.

El análisis de los resultados se presenta en 3 momentos: en el pri-
mero de ellos se presenta el comportamiento de las variables de estu-
dio, en el segundo se muestra un análisis de correlaciones entre varia-
bles de interés que comprende la batería de pruebas y finalmente se 
realiza una comparación de las variables de la creatividad según el ni-
vel de riesgo en presentar problemas en salud mental. En esta sección 
se analizó las correlaciones existentes entre las pruebas de creatividad 
y las demás pruebas de la batería aplicada. Para la elección de dicha 
prueba se verificó la normalidad de los puntajes mediante la prueba de 
Shapiro-Wilk, determinando que no seguían una distribución normal 
(Valor p<0,05), motivo por el cual se utilizó una prueba no paramétrica. 
En la tabla 2 se presentan el valor del coeficiente de correlación (C.C.) 
con su respectivo Valor p de pares de variables que resultaron estadís-
ticamente significativas.

Resultados
Descripción de las variables de 
análisis
En la tabla 1 se presentan las demás medidas de tendencia central y 
dispersión de las pruebas realizadas.

Tabla 1.
Medidas de tendencia central y dispersión de las variables evaluadas por la batería

Variable Categorías Media D.E. Min. Máx.

Visoconstrucción
Dibujo Figura Humana 11.3 3.3 3.0 15.0
Recobro Figura Humana 7.8 2.9 2.5 14.5

Memoria

Memoria verbal codificada 25.4 5.9 11.0 42.0
Recobro espontáneo 7.2 1.8 3.0 11.0
Recobro por claves 6.9 2.1 1.0 12.0
Reconocimiento verbal 18.6 3.9 10.0 24.0

Atención y funciones ejecutivas

Cancelación dibujos 17.2 8.9 0.0 39.0
Cancelación letras 19.1 12.6 0.0 59.0
Dígitos regresión 2.9 1.3 0.0 5.0
Dígitos progresión 4.4 1.1 0.0 6.0
TMT A 43.7 29.3 0.0 165.0
TMT B 70.0 57.0 0.0 220.0
Fluidez Fonológica 6.8 5.1 0.0 17.0

Vocabulario
Fluidez Verbal 12.1 4.8 5.0 27.0
Seguimiento de instrucciones 19.3 26.4 5.0 95.0

Inteligencia Índice de capacidad General 96.7 13.6 74.0 129.0

Creatividad narrativa

Fluidez narrativa 12.7 8.8 0.0 50.0
Flexibilidad narrativa 7.3 4.6 0.0 25.0
Originalidad narrativa 1.6 2.5 0.0 9.0
Creatividad narrativa 21.5 15.0 0.0 83.0

Creatividad gráfica

Originalidad 7.5 3.2 0.0 12.0
Elaboración 1.4 1.4 0.0 8.0
Sombras y color 0.2 0.7 0.0 3.0
Título 0.4 1.0 0.0 4.0
Detalles especiales 0.2 0.7 0.0 4.0
Creatividad gráfica 9.7 4.7 3.0 25.0
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Variable Categorías Media D.E. Min. Máx.

Creatividad total Creatividad total 31.3 15.9 13.0 98.0

CBCL

Aislamiento 4.5 3.8 0.0 15.0
Quejas somáticas 1.8 1.6 0.0 6.0
Ansiedad/Depresión 7.2 5.5 0.0 21.0
Internalización 12.6 9.7 0.0 33.0
Problemas sociales 3.5 2.4 0.0 10.0
Alteraciones del pensamiento 2.2 2.5 0.0 9.0
Inatención 6.6 5.2 0.0 16.0
Externalización 16.8 12.5 0.0 54.0
Conducta delictiva 4.1 4.2 0.0 18.0
Conducta agresiva 13.4 8.7 0.0 36.0
Total 44.9 26.7 1.0 102.0

Nota: elaboración propia

Los resultados mostraron que a excepción de la correlación en-
tre TMT B y Creatividad total, todas las correlaciones expuestas fueron 
positivas. Así mismo, a excepción de las correlaciones entre Recobro 
espontáneo y Creatividad narrativa y, Fluidez Verbal y Originalidad na-
rrativa donde el coeficiente de correlación fue bajo, las demás tuvieron 
un coeficiente de correlación moderado.

Creatividad y Riesgo
En el grafico 1, 2 y 3 se presentan la media y la desviación estándar del 
puntaje obtenido por los participantes en las pruebas de creatividad 
narrativa, creatividad gráfica y creatividad total de acuerdo a los niveles 
de riesgo. También se presenta la comparación del puntaje medio 
entre grupos mediante el estadístico Kruskal-Wallis. Dicha prueba se 
selección debido a que los datos no seguían una distribución normal, 
motivo por el que escogió una prueba no paramétrica.

También, un 31.3% de los participantes reportó sufrir de un problema de salud serio, un 47.9% tener antecedentes familiares en salud mental 
y un 68.8% haber tenido atención reciente en psicología infantil.

Grafico 1
Diagrama de Cajas y Bigotes según el nivel de síntomas y la creatividad grafica

Nota: elaboración propia

Análisis de correlaciones
Tabla 2.
Correlaciones entre variables de interés

Variables correlacionadas C.C. Valor p

Recobro espontáneo – Flexibilidad narrativa 0.452 0.001

Recobro espontáneo – Creatividad narrativa 0.298 0.040

Recobro espontáneo – Creatividad total 0.307 0.034

TMT B – Creatividad narrativa -0.301 0.038

Fluidez Verbal – Fluidez narrativa 0.455 0.001

Fluidez Verbal – Originalidad narrativa 0.296 0.041

Fluidez Verbal – Creatividad narrativa 0.396 0.005

Fluidez Verbal – Creatividad total 0.405 0.004

Índice de capacidad General – Fluidez narrativa 0.326 0.024

Nota: elaboración propia
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Grafico 2.
Diagrama de Cajas y Bigotes según el nivel de síntomas y la creatividad narrativa

Nota: elaboración propia

Grafico 3.
Diagrama de Cajas y Bigotes según el nivel de síntomas y la creatividad total

Nota: elaboración propia

Discusión
El presente estudio tenía como objetivo identificar la correlación 
existente entre el riesgo de síntomas afectivos y comportamentales 
con la creatividad y el perfil neuropsicológico en una muestra de niños, 
niñas y adolescentes de la ciudad de Manizales, los resultados hallados 
se pueden contrastar a la luz de la literatura científica sobre el tema.

Los resultados mostraron que quienes exhibieron un riesgo me-
dio tuvieron un puntaje promedio por debajo de aquellos sin síntomas, 
un 26.1% en la creatividad narrativa, 18.7% en la creatividad gráfica y 
23.6% en la creatividad total. En el caso de la comparación entre aque-
llos con riesgo alto y aquellos sin síntomas el resultado fue similar, pero 
la diferencia porcentual fue más baja, estando por debajo un 2.1% la 
creatividad narrativa, un 8.5% la creatividad gráfica y un 4.1% la creati-
vidad total. Sin embargo, las pruebas indicaron que dichas diferencias 
no fueron estadísticamente significativas.
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Dentro de los hallazgos encontrados resalta la correlación de flui-
dez verbal y diferentes dimensiones de la creatividad narrativa como 
lo es la fluidez, la originalidad y la creatividad narrativa total, según 
Bustos et al. (2013) la fluidez verbal es predictora de las habilidades 
creativas, a nivel neuropsicológico este tipo de prueba en su variante 
semántica se asocia más con un funcionamiento temporal por lo que 
evalúa la capacidad de acceder a la memoria a largo plazo siguiendo 
una categoría conceptual determinada, así la creatividad se vería vin-
culada con la capacidad que tiene un sujeto determinado para recu-
perar información de manera eficiente y eficaz de su almacén a largo 
plazo, los autores anteriormente mencionados también mencionan 
que el componente ejecutivo de la memoria se encuentra fuertemente 
vinculado debido a que los procesos ejecutivos eficaces pueden apo-
yar la recuperación efectiva del conocimiento y así ayudar a inhibir las 
respuestas predominantes y acceder a conceptos e ideas remotas y 
no relacionadas para combinarlas en la formación de ideas creativas, 
así mismo se ha encontrado una relación significativa y negativa entre 
creatividad e inhibición verbal, entre más creatividad menos inhiben 
las respuestas verbales (Benedek et al. 2014).

Lo anterior concuerda con algunos de los resultados encontra-
dos en la presente investigación en donde la prueba de recuperación 
espontánea se correlaciona con la flexibilidad narrativa, la creatividad 
narrativa y la creatividad total, siguiendo a Benedek et al. (2012), las 
ideas de tipo creativas o divergentes nacen de la asociación exitosa 
de conceptos previamente no relacionados que son tomados de la 
memoria, según López-Fernández, y Llamas-Salguero (2018) el pro-
ceso creativo está conformado por diferentes etapas entre las que se 
encuentra las fases de: preparación, incubación, iluminación y verifi-
cación. En la fase de incubación se requieren de procesos mentales 
que permitan obtener mayor elaboración de la información por lo que 
se necesita que identifique, seleccione, almacene y clasifique, necesi-
tando especialmente de funciones como la memoria y estructuras de 
tipo hipocampal; siguiendo esta línea la creatividad podría emplear la 
representación de información que se adquiere a través de los sentidos 
utilizando datos almacenados y combinando de manera selectiva tro-
zos de información. Para esto es fundamental la memoria a largo plazo 
ya que se ha evidenciado la relación entre el conocimiento (memoria 
semántica) y la creatividad, llegando a la conclusión básica de que el 
conocimiento específico de dominio es un requisito previo para la crea-
tividad (Weisberg, 1999).

Ditta y Storm, (2018) sugieren que dentro de la cognición creativa 
se identifica a la memoria como uno de los elementos claves que sub-
yacen a la creatividad, estos autores realizan una revisión maravillosa 
de como los siete pecados de la memoria son componentes claves no 
solo para el mismo proceso cognitivo sino también para la creativi-
dad; dentro de los 7 pecados se encuentra la transitoriedad (Schacter, 
2003), esta permite la formación de nuevas ideas, algunos elementos 
de los recuerdos se vuelven inaccesibles por lo que se pueden cambiar 
y remodelar con el tiempo a través de diversos procesos de re conso-
lidación a medida que se va articulando diferente información lo que 
sugiere que los mecanismos responsables de la transitoriedad pueden 
estar integrados, al menos parcialmente, con los procesos cognitivos 
que subyacen a la creatividad, en resumen, la capacidad humana de 
pensar creativamente se basa, en parte, en la capacidad de olvidar y 
recordar mal.

Diferentes estudios al buscar la correlación entre memoria y crea-
tividad han reportado resultados divergentes, por ejemplo, Ramos 
Moreno et al. (2017), no encuentran algún tipo de relación, aunque en 
el trabajo de Acuña Barrantes et al. (2020) se reporta una correlación 
estadísticamente significativa entre la creatividad y la memoria visual. 
No obstante, los procesos de memoria implicados en la capacidad 
creativa no sólo aluden a la memoria a largo plazo, sino que también 

requieren la participación de la memoria de trabajo, ya que es ésta la 
que permite mantener, operar y manipular la información de manera 
activa durante periodos limitados. Tanto es así, que si ocurre una lesión 
del cerebro que afecta a la memoria, la capacidad de crear también 
puede verse alterada (Drubach et al. 2007)

Otro de los hallazgos importantes del presente trabajo es la corre-
lación entre el índice de capacidad general (ICG) y fluidez narrativa. El 
ICG es una medida de inteligencia que no dependen de funciones de 
orden superior como la memoria de trabajo y la velocidad de procesa-
miento, de manera general los estudios que exploran este vínculo no 
exponen conclusiones definitivas por ejemplo Peralda-Lopez, (1985) 
describe que dentro de los límites normales de la capacidad intelec-
tual, esta no influye en el grado de desarrollo de las capacidades crea-
tivas y de memoria, algunos estudios más recientes como el Gatica y 
Bizama, (2019) revelan un relación positiva entre ambas variables en 
donde los estudiantes muestran un aumento de la creatividad depen-
diendo de la inteligencia, de igual manera Amado (2018) refiere que a 
mayor de nivel de creatividad, mayor relación con sus niveles de de-
sarrollo intelectual, siendo reportada una correlación moderada entre 
creatividad verbal e inteligencia (Cassia Nakano et al. 2015).

La creatividad es una capacidad que puede ser desarrollada en 
diferentes momentos de la vida y en variadas condiciones cognitivas 
por ejemplo González Arreola et al. (2020), implementaron un progra-
ma para fortalecer las habilidades superiores, sus resultados eviden-
cian que hubo un incremento significativo en variables como la creati-
vidad e inteligencia, así mismo las actividades creativas pueden ser el 
puente para fortalecer otros procesos cognitivos como las funciones 
ejecutivas por ejemplo Díaz Rojas y López Fernández, (2018) sugieren 
que diferentes habilidades ejecutivas podría estimularse a través de 
actividades creativas. En adultos mayores el trabajo de Merino-Soto et 
al. (2021) encuentran que la creatividad puede moderar la perdida de 
la memoria volviéndose importante fomentar la creatividad para pre-
venir problemas de memoria en adultos mayores sanos.

El presente trabajo si bien no encuentra una correlación entre los 
síntomas afectivos y la creatividad esto se puede deber a múltiples va-
riables que se han documentado y pueden explicar los procesos creati-
vos como el género y el estrato socioeconómico que fueron tenidos en 
cuenta en la presente investigación (Lüdeke et al. 2020), de igual ma-
nera un estudio meta analítico muestran una tendencia ascendente 
con algunas discontinuidades en el pensamiento divergente aunque se 
puede percibir una caída importante en el séptimo grado lo que pue-
de afectar los resultados de la presente investigación y debe ser consi-
derado en futuros estudios al pensar desde una perspectiva evolutiva 
de la creatividad (Said-Metwaly et al. 2021), ya que estudios como el 
Oztop y Gummerum (2020) utilizando creaciones narrativas califica a 
los estudiantes de bachillerato como más creativos en comparación 
que los estudiantes de primaria, aunque hay que tener en cuenta que 
la mayor cantidad de experiencias vitales y el mayor conocimiento se-
mántico puede afectar esta correlación.

Es importante explorar con muestra de trabajos más amplios, 
así mismo el presente estudio fue realizado con niños, niñas y adoles-
centes que tenían riesgo en salud mental pero no un trastorno mental 
diagnosticado propiamente dicho. Para futuros estudios se deben de 
tener en consideración estas barreras para obtener resultados más 
generalizables y realizar trabajos con diseños longitudinales con eva-
luaciones multidimensionales y multidominio de la creatividad en po-
blación neurotípica y con diferentes tipos de alteraciones para recono-
cer la evolución de este constructo a lo largo del tiempo (Babot et al. 
2016).
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Un aspecto importante es que más allá de buscar desarrollar la 
creatividad como proceso neuropsicológico es emplearla como herra-
mienta de intervención psicológica ( Zacatelco Ramírez et al. 2017) , 
que permita por medio de la poesía, la escritura, la pintura, la escultura 
y la danza ser una forma inacabada para expresar, representar o sim-
bolizar las tristezas más ocultas de cada uno de nosotros, o por el con-
trario cómo un forma de expresar nuestras más profundas alegrías, la 
creatividad es un constructo inacabado en términos neuropsicológicos 
y muy pobre explorado en términos psicológicos.

La principal conclusión del presente trabajo es la correlación entre 
la recuperación espontánea y diferentes aspectos de la creatividad na-
rrativa, al analizar dicho hallazgo a la luz de la literatura científica sobre 
el tema se puede apreciar que la memoria juega un papel importante 
al momento de brindar soluciones eficaces a diferentes situaciones del 
medio. Desde el contexto escolar, es necesario brindar espacios a los 
niños en los cuales se vean enfrentados a situaciones inesperadas que 
les permitan buscar nuevas soluciones por sí mismos, todo esto ya que 
al estar en constante desarrollo cognitivo aún no tiene esquemas fijos 
que le permitan seguir una ruta de respuesta, por el contrario se deben 
generar espacios que permitan proponer múltiples opciones de solu-
ción, de esta manera el niño podrá incrementar su seguridad, toma 
de decisiones y flexibilidad cognitiva para lograr tener mayor agilidad 
mental y enfrentarse adecuadamente a las demandas de su contexto.
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