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Resumen 

Esta investigación es una revisión sistemática de la literatura centrada en la creatividad 

contextualizada en el ámbito escolar. Entre los aspectos clave de la creatividad, se explorará su 

vinculación con la motivación en el proceso del aprendizaje. Esta revisión sistemática de la 

literatura, hecha en el año 2023, se hizo sobre las categorías creatividad-pensamiento creativo y 

motivación, e incluyó artículos indexados en bases de publicaciones de investigación. Se buscó 

las investigaciones que permitieran analizar las categorías mencionadas, así como las relaciones 

entre creatividad y motivación en el contexto de la educación primaria. Específicamente, se 
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examinó algunas de las bases de la experiencia y la motivación. Como resultado se concluye 

que el desarrollo de la creatividad y la motivación supone la movilización de procesos cognitivos, 

afectivos y activos, y que la relación entre ellas es mutuamente productiva para el éxito de los 

aprendizajes de los estudiantes de educación básica siempre y cuando los responsables los 

asuman desde una perspectiva pedagógica y didáctica.  

Palabras clave: motivación, creatividad, cognición, enseñanza, aprendizaje 

 

Abstract 

The focus of this research is the field related to creativity contextualized in the school environment. 

Among the aspects of the key role that creativity could play, it has been proposed to explore its 

link with motivation in terms of its implication in learning. A systematic review of the literature was 

carried out on the categories creativity-creative thinking and motivation in the year 2023 with 

articles published in research publication bases. Research was sought that would allow us to 

analyze the aforementioned categories, as well as the relationships between both in the context 

of primary education. Specifically, some of the bases of experience and motivation were 

examined. As a result, it is concluded that the development of both categories involves the 

mobilization of cognitive, affective and active processes and that the relationship between them 

is mutually productive for the success of the learning of basic education students as long as those 

responsible assume them from a pedagogical and didactic perspective.  

Keywords: motivation, creativity, cognition, teaching, learning. 
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La Creatividad como Dimensión en la Motivación Escolar 

La práctica educativa constituye una fuente valiosa para la investigación debido tanto a 

las situaciones diversas, complejas y desafiantes que presenta cada día como también a la 

necesidad de lograr resultados de calidad: la intención explícita e implícita es que los estudiantes 

logren aprendizajes significativos, duraderos y funcionales a la apropiación de saberes y al 

desarrollo de las competencias que establece el currículo. Esto plantea problemas, preguntas, 

necesidades de conocimiento y, a la vez, abre una variedad de perspectivas para la descripción, 

explicación y comprensión de situaciones en la escuela, lo que permitirá tomar decisiones frente 

a los desafíos en la experiencia educativa. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje están intervenidos por factores de distinta 

naturaleza, así, algunos son decisivos para alcanzar los objetivos principales. Desde una 

perspectiva docente, un factor central es la motivación debido a su incidencia en el aprendizaje 

escolar. En la actualidad, el contexto se torna desafiante debido a que los intereses de niños, 

niñas y adolescentes se orientan hacia actividades lúdicas o recreativas, lo cual se relaciona con 

el uso frecuente de aplicaciones tecnológicas que habitúan a sus usuarios a buscar soluciones 

inmediatas, a respuestas reactivas. Esto contrasta con la necesidad de pensar y razonar sobre 

los temas, y de participar en actividades que demandan un cierto nivel de abstracción y 

concentración.  

El presente estudio se enfoca en la motivación escolar y en la exploración de formas de 

renovarla y potenciarla desde los principios y posibilidades que ofrece el desarrollo de la 

competencia “creatividad”. La actualidad y pertinencia de la creatividad se plantea en el campo 

escolar al constituir uno de los desempeños de mayor relevancia entre las demandas curriculares 

del tiempo presente. La oportunidad de generar espacios de creatividad podría dinamizar las 

habilidades de los docentes y de los estudiantes para la creación de contextos de motivación. La 

relación de estas dos categorías – motivación y creatividad- es la base sobre la cual se asienta 

el presente estudio.  

En su análisis de la motivación, Sánchez-Márquez (2021) señala que en ella participan 

diversas “variables psicológicas que se basan en factores internos como necesidades, intereses, 

curiosidad y disfrute, los cuales son diferentes, peculiares y únicos para cada ser humano” (p. 

13). Estos factores internos, en cierto modo, convergen con las actividades creativas en las que 

se desarrolla un pensamiento divergente que se asienta tanto en la curiosidad como en 

respuestas diversas, abiertas a nuevas miradas lúdicas y novedosas ante situaciones de 

aprendizaje activas. En la misma línea, Ausubel, investigador del aprendizaje significativo, 

sostenía la necesidad de movilizar factores de naturaleza cognitiva y de naturaleza afectiva — 
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significatividad afectiva— como condiciones que contribuyen a un aprendizaje significativo, 

permanente y desarrollador.  

La motivación de los estudiantes hacia las tareas de aprendizaje, planteada desde 

experiencias creativas, podría estimular la construcción de nuevos saberes y trascender hacia 

procesos de complejidad cognitiva superior. De ahí la necesidad de realizar estudios 

exploratorios que transformen la práctica de la motivación en la escuela que consiste en tareas 

que el docente planifica para motivar con situaciones que buscan una atención pasiva del 

estudiante, generalmente con un bajo nivel de participación en las clases, configurando prácticas 

rutinarias que pierden interés.  

López Muñoz (2004, pp. 103-105), por otra parte, al referirse a las tareas escolares, 

señala que la motivación efectiva para la tarea se caracteriza por propiciar una dificultad 

equilibrada y variada, estimulante y creativa para los estudiantes. Es decir, una secuencia de 

naturaleza cognitiva y creativa que contribuiría, en primer lugar, a sostener en el tiempo la 

motivación y, en segundo lugar, a generar autoconfianza en los estudiantes. Esto es posible 

porque los estudiantes adquieren mayor seguridad al participar en las actividades escolares, e 

involucrarse en ellas personal y positivamente. Desde el punto de vista cognitivo, Sánchez-

Márquez (2021, p.14) plantea la incidencia de la motivación en el aprendizaje como una influencia 

importante, porque el aprendizaje es producto de la confluencia entre la motivación y el grado de 

conocimiento anterior o experiencia previa de la que se deriva una consecuencia inmediata. Para 

dicho autor, esto es definitivo, pues sostiene que un estudiante aprende si está motivado: si no 

experimenta motivación, se dificulta el aprendizaje e incluso no se produce. 

El contexto actual demanda de la escuela acciones de vinculación de los procesos 

educativos con un conocimiento que se muestra impredecible, abierto, de acceso libre, e incluso 

desvirtuado debido a la facilidad de publicar información sin filtros tal como lo anunciaba desde 

décadas atrás el filósofo francés Morín en sus reflexiones sobre el futuro de la educación. La 

práctica educativa, en ese escenario, debe recuperar el desarrollo de competencias como la del 

pensamiento crítico, de la creatividad, de la colaboración y de la capacidad de tomar las mejores 

decisiones; además, la práctica educativa debe armonizar los intereses de los niños y niñas, y 

los valores personales y sociales. En este sentido, la búsqueda de fundamentos y estrategias 

que movilicen mecanismos de motivación en los espacios de enseñanza y de aprendizaje 

abiertos al pensamiento creativo, a la tecnología y a todo medio que movilice propician una 

apertura al pensamiento divergente de los niños en las actividades escolares desde una 

perspectiva atenta al contexto, a los intereses y a las potencialidades de los niños.  
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El aporte de la creatividad en las actividades de motivación para el aprendizaje se justifica 

por su caracterización – diversa en fundamentos provenientes de diferentes posturas teóricas – 

en relación con su aplicación en educación, mediante situaciones escolares versátiles, con 

alternativas variadas, estimulantes, de tareas que incentivan respuestas nuevas ante el desafío 

cognitivo, como parte de los procesos de aprendizaje especialmente en la motivación. En tal 

sentido, la definición que implícitamente reconoce la creatividad en la escuela en los términos 

descritos señala: “la creatividad es la capacidad de generar soluciones, ideas nuevas y útiles, o 

asociaciones múltiples, alternativas y variadas a un problema o estímulo” (Díaz y Justel, 2019, 

como se cita en Amanqui et al, 2023). La creatividad, el pensamiento creativo, tiene un potencial 

en educación que necesita ser investigado debido a lo que puede aportar, por ejemplo, en la 

capacidad de pensamiento divergente con apertura a nuevas soluciones; también en las tareas 

de enseñanza en general y, finalmente, en la motivación para el aprendizaje en particular. 

La calidad de la mediación educativa requiere salidas exitosas para el trabajo docente y 

para la consecución de aprendizajes efectivos. Con este propósito, este estudio aborda una 

revisión sistemática de la literatura en torno a la pregunta de si la creatividad es un factor que 

puede contribuir a la motivación para el aprendizaje. De esta interrogante se derivan otras como, 

por ejemplo, sobre los escenarios en los que se desarrolla la creatividad o el pensamiento 

creativo; o sobre las propuestas, metodologías, estrategias, diseños de actividades y recursos 

utilizados para desarrollar complementariamente motivación y creatividad escolar. 

Nuestro propósito es revisar diversas fuentes de información y analizar las propuestas 

acerca de los conceptos motivación y creatividad, así como las relaciones entre ambos en la 

educación primaria, nivel en el cual se desarrolla la formación profesional de las integrantes del 

grupo de investigación que realiza el presente estudio. Diversas fuentes han permitido proponer 

categorías de análisis sobre los conceptos motivación y creatividad y su implicancia en la calidad 

de los procesos de aprendizaje; específicamente, en la descripción de aspectos o factores 

concordantes en las dimensiones cognitiva y psicológica entre creatividad y motivación, en el 

reconocimiento de los escenarios en que se desarrollan la creatividad, el pensamiento creativo y 

la motivación, así como las estrategias, actividades y recursos utilizados para desarrollar 

complementariamente la motivación y creatividad en el aprendizaje. Es claro que también se 

pretende abrir nuevas perspectivas para futuras investigaciones. 

Metodología 

Este estudio es una investigación exploratoria que se inscribe en los parámetros de la 

metodología de la revisión sistemática sobre publicaciones científicas, en este caso, sobre las 

categorías motivación y creatividad en el ámbito de la educación básica. La revisión sistemática 
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es un tipo de investigación que busca identificar publicaciones relevantes acerca de un tema 

específico en investigaciones publicadas, básicamente es una búsqueda exhaustiva de estudios 

respecto de un tema en específico (Cooper et al., 2018). Una vez identificados y obtenidos dichos 

estudios, los resultados son sintetizados de acuerdo con un método preestablecido y explícito 

(Sáenz, 2001). 

En primer lugar, se ha realizado una búsqueda de literatura científica en bases de datos 

de revistas científicas y centros de investigación. Esta actividad tuvo como eje una ecuación 

basada en los términos centrales del estudio: motivación y creatividad; asimismo, se siguió la 

orientación de las preguntas y objetivos de investigación del estudio durante la fase de 

planificación que precedió a las acciones procedimentales. En la Figura 1, se precisan los 

términos utilizados en la fase de identificación del método de revisión sistemática, según el 

protocolo PRISMA descrito en la Figura 2.  

Figura 1 

Términos de búsqueda 

 

Se procedió luego a la recolección de la información en bases de datos en trabajos de 

investigación, en un inicio con apertura a publicaciones comprendidas entre 2004 y 2023. Luego, 
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se efectuó la primera lectura de las fuentes encontradas, lo que permitió contar con un número 

de fuentes identificadas sobre las categorías de estudio propuestas; para ello se aplicó la técnica 

documental de cribación. A partir de ello se inició la revisión de los artículos que tenían relación 

con las preguntas que guían el desarrollo de esta investigación (primer paso de las actividades 

de elegibilidad). En esta instancia se procedió a realizar las fases de selección y elegibilidad. Se 

seleccionaron artículos en español e inglés sobre motivación escolar y creatividad y se llegaron 

a identificar 50 artículos que procedían de diferentes fuentes.  

Figura 2  

Proceso de selección 

 

El primer filtro para la aplicación de criterios de exclusión consistió en revisar los títulos y 

palabras clave de los artículos. Se decidió mantener la mayoría de aquellos con una antigüedad 

de cinco años o menos. Esta selección excluyó catorce documentos anteriores al año 2019. Un 

segundo filtro llevó a retirar ocho estudios que no tenían relevancia para la presente 

investigación, es decir, aquellos no relacionados con las preguntas de investigación o aquellos 

no concernientes a la creatividad y la motivación en niveles distintos al de la educación básica. 

Se excluyeron también seis trabajos sin acceso abierto y dos artículos duplicados.  
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Cabe mencionar que la búsqueda demandó procesos de cribación específicos, por 

ejemplo, en la búsqueda en la base Scopus. Mediante la fórmula ‘creativity and motivation’ se 

hallaron 433 documentos, los cuales, luego de aplicar criterios de cribación y elegibilidad, se 

redujeron a diez artículos para la fase de análisis. Se determinó analizar el tema con 11 artículos 

sobre los que se aplicó la metodología de revisión sistemática en los artículos que abordan las 

categorías de estudio motivación y creatividad, y que examinan su posible relación como fuente 

de la calidad de los procesos de aprendizaje. Finalmente, esta selección se utilizó para la 

realización del análisis de la información con criterios articulados con los objetivos de la 

investigación y que permitieron determinar los resultados. 

Resultados 

 Los resultados de la aplicación del método son los siguientes: 

Motivación y Creatividad. Relación y Convergencia 

Las fuentes que desarrollan esta temática se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Convergencias Motivación – Creatividad 

 

Uno de los vínculos que plantea De la Peña (2019) reside en que el aprendizaje en forma 

esencial busca generar cambios en “productos, métodos, soluciones”; de manera 

complementaria, Nami, Marsooli y Ashouri (2014, como se cita en De la Peña, 2019) sostienen 
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que la creatividad contribuye a los aprendizajes debido a que aporta la novedad en la que los 

aprendizajes se pueden dar. La motivación, como parte del proceso de aprendizaje creativo y 

con apertura a la novedad, da mayor consistencia a los cambios (aprendizajes) sólidos y estables 

(Alexander, Schallert y Reynolds, 2009, como se cita en De la Peña, 2019). En tal sentido, la 

motivación para el aprendizaje se podría potenciar con la inclusión de un proceso que promueva 

pensamiento, y acciones diversas, nuevas, creativas y significativas. 

Otra línea de análisis es la que proponen Moura de Carvalho et al. (2021, p.170) al 

plantear como factores generales del pensamiento creativo la inteligencia, la motivación y un 

entorno adecuado. Asimismo, Silvia, Kaufman y Pretz (2009, como se cita en Moura de Carvalho 

et al., 2021) proponen factores específicos: la motivación para un dominio concreto, y el 

conocimiento en esa área específica de tal manera que el pensamiento creativo se constituye en 

una forma específica de actividad cognitiva que moviliza flexibilidad, originalidad y fluidez de los 

estudiantes en actividades escolares. Según Torrance (1966, como se cita en Moura de Carvalho 

et al., 2021), estas actividades pueden ser, por ejemplo, construir, formular o resolver problemas, 

tanto en la escuela como en las relaciones sociales. 

Una perspectiva interesante es que algunos especialistas proponen desarrollar la 

motivación para la búsqueda de conocimiento desde la infancia como condición previa para una 

posterior motivación académica en estudios especializados. En esta dirección, Jean-Christophe 

Goulet-Pelletier, Patrick Gaudreau y Denis Cousineau (2023) sostienen que la apertura de los 

estudiantes hacia experiencias que posibiliten una motivación intrínseca en sus estudios 

permitiría el desarrollo de habilidades transversales como el pensamiento creativo; en este 

sentido, la motivación real para la adquisición del conocimiento conduciría a un pensamiento 

creativo posiblemente abierto a la adquisición de nuevos conocimientos. Estos autores proponen 

además promover la investigación de la relación entre, por un lado, la motivación y, por el otro, 

aquellos indicadores de creatividad que podrían llevar a los estudiantes a aplicar sus 

conocimientos y habilidades sin mayor presión externa. Destacan así el estudio de diversas 

formas de motivación que integren la vivencia de experiencias emocionales y cognitivas. En este 

sentido, se plantea una influencia de la motivación en el incremento de actividades que 

desarrollan capacidades creativas relacionadas con la adquisición del conocimiento: la 

interacción entre el contenido, la exploración y el aprendizaje. 

La dimensión cognitiva está presente en los procesos y habilidades que movilizan las 

categorías de motivación y creatividad. Agnoli, Runco, Kirsch y Corazza (2018) recogen los 

aportes de investigaciones que estudian las capacidades cognitivas que participan en la creación 

de ideas originales, propias y asimismo efectivas en la consecución de resultados eficientes. 
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Dichas capacidades se enmarcan en el concepto pensamiento divergente, un tipo de 

pensamiento que moviliza la capacidad de generar muchas alternativas para un problema y que 

se complementa con otras capacidades: la del ejercicio del pensamiento crítico y la de la 

selección de la opción que conduzca al objetivo o a la mejor solución.  

La mayoría de los especialistas destacan la implicancia educativa de desarrollar estas 

capacidades cognitivas para motivar y desarrollar pensamiento creativo, señalan que estas 

pueden y debieran ser enseñadas en la escuela; así, Agnoli et al. (2018) respaldan esta postura 

y se remiten a estudios previos de Amabile (1996), Baer y Kaufman (2006), Cropley (1992), 

Kaufman y Beghetto (2009), Runco y Chand (1995), y Wilson (2005) entre otros. Las propuestas 

abordan la necesidad de promover la enseñanza de la creatividad en los espacios educativos, 

con contenidos correspondientes a todas las materias de enseñanza. De este modo, se ha de 

generar una motivación más profunda desde la educación básica, que es cuando se inician los 

aprendizajes intencionados. Los primeros niveles de educación, como la educación primaria, 

corresponden a la etapa en que se asientan las bases que conducen al desarrollo de las 

competencias en niños y niñas hasta convertirse en hábito de pensamiento y de desempeño. La 

psicología cognitiva y social, y las investigaciones orientadas a una educación para la creatividad 

proponen dos aspectos para considerar: el primero, la enseñanza diseñada y realizada por 

educadores que buscan proporcionar prácticas creativas e innovadoras que movilicen en los 

estudiantes un tipo de pensamiento de alto nivel que, al ser desarrollado, les permita desenvolver 

su potencial, su capacidad de asumir riesgos y de explorar múltiples alternativas (Cropley, 1992; 

Fryer, 1996; Lin, 2011, como se cita en Agnoli et al., 2028), es decir, que construyan una 

motivación intrínseca. Un segundo aspecto es la creación de un escenario, un ambiente propicio 

a la motivación y al comportamiento creativo; esto, más que a infraestructura, se refiere a 

condiciones que permitan la participación, el aprendizaje en actividad. 

Escenarios, Estrategias y Recursos para el Desarrollo de la Motivación y la Creatividad 

En estos resultados se presentan los hallazgos en relación con experiencias en las que 

se han incorporado estrategias y recursos en los que se ha podido lograr la conjunción en 

actividades que, por un lado, movilizan el pensamiento creativo y que, por otro lado, propician y 

mantienen la motivación por el aprendizaje en diversas áreas curriculares. Para esto, usan 

recursos de creciente vigencia, entre ellos, aquellos basados en la tecnología; en tal sentido 

proponen y abren espacio para considerar temas y relaciones en proyectos de investigación. 

Tabla 2 

Estrategias, recursos de motivación-creatividad 
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Actualmente es más notoria la convicción de fomentar la creatividad en la etapa escolar. 

Esto ha motivado que algunas escuelas procuren desarrollar el pensamiento creativo en eventos 

en el aula como la gestión del tiempo, el ejercicio de pensamiento sistémico —de acuerdo con el 

nivel escolar y de madurez psicológica—, el debate de temas, y la formulación de comentarios 

constructivos que contribuyan al desarrollo creativo (Karwowski, 2021, como se cita en Goulet-

Pelletier et al, 2023).  

En educación primaria, los juegos tradicionales tienen un impacto significativo en la 

motivación de los estudiantes, Ramos-Hernández y Maya-Rosell (2022) investigaron su 

capacidad motivadora en el aprendizaje del idioma inglés. Entre los hallazgos se verificó que 

tales juegos constituyen una forma creativa de abordar la enseñanza que los estudiantes reciben 

con agrado, pues colaboran entre pares y en algunas situaciones al trabajo autónomo en algunas 
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soluciones en las que se aprecia un ejercicio de auto instrucción, es decir, los juegos se pueden 

transformar en recursos didácticos que motivan y desafían a los estudiantes generando además 

una contribución al equilibrio emocional. Se observó asimismo que las técnicas tradicionales de 

motivación no funcionan y esto se manifiesta en la pérdida de interés en las clases de idiomas.  

Otro escenario es el mundo innovador y tecnológico como contexto que afecta a las 

personas en general y a los niños en particular, ya que están cada vez más inmersos en las 

tecnologías digitales con las cuales ejercitan habilidades del pensamiento crítico y creativo. 

Varías (2022) realizó un estudio exploratorio que llegó a la conclusión de que la utilización de 

estrategias basadas en el uso de programas, aplicaciones o recursos tecnológicos promueven 

en los estudiantes la autonomía, la responsabilidad y la habilidad de controlar su proceso de 

aprendizaje. Se constituye así una estrategia motivadora e innovadora que desarrolla habilidades 

y destrezas necesarias para un alto nivel de aprendizaje en un medio cada vez más flexible. 

El acceso y la atracción que generan las aplicaciones y recursos tecnológicos entre los 

estudiantes demandan investigaciones que permitan establecer nuevas formas de escenarios 

creativos en torno a las innovaciones tecnológicas aplicadas como estrategias de aprendizaje, y 

en torno a las interacciones colaborativas como espacios propicios al desarrollo del pensamiento 

analítico, crítico y reflexivo (Hanif, 2020; Hallifax, S., Lavoué, E., & Serna, A., 2020). Por otro 

lado, Robles y Zambrano (2020) remarcan el nuevo perfil de los estudiantes: “A nuestras aulas 

acuden con mayor frecuencia estudiantes de los llamados nativos digitales, jóvenes que manejan 

artefactos y dispositivos digitales con una habilidad intuitiva y casi innata que los lleva en 

ocasiones a un nivel bastante profesional”. A ello se agrega que muchos de ellos se guían solo 

por la atracción que les genera tales dispositivos y prescinden de la reflexión crítica sobre los 

medios y los contenidos propios de una situación de aprendizaje. 

Desde otra mirada, Mendoza y Vigueras (2019) proponen la creación de contextos 

favorables a la motivación, que impulsen la creatividad desde la planificación y enseñanza por 

parte del docente, y que motiven a los estudiantes a realizar actividades diversas y estimulantes 

sobre el contenido que se haya planificado para alcanzar un buen nivel de aprendizaje. Estos 

autores enfatizan que la motivación está determinada inicialmente por las necesidades e 

impulsos individuales, factores que generan una voluntad de aprender y que ayudan a la 

concentración. Los investigadores sostienen que los cambios reales, productos del aprendizaje, 

aumentan las expectativas y motivan el esfuerzo para realizar las actividades, ya que la meta es 

el deseo de éxito. Los estudiantes con una motivación intrínseca llegan a considerar al 

aprendizaje como un objetivo en sí mismo; la motivación para aprender proviene de la tarea 

misma, pero esencialmente de la necesidad de buscar soluciones diversas, abiertas a su 
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inventiva y creatividad originadas en razones internas como la competencia y el esfuerzo que el 

docente puede promover. 

Discusión y Conclusiones 

En el ámbito educativo, la motivación y la creatividad son componentes fundamentales 

para fomentar un aprendizaje significativo y duradero. La motivación impulsa a los estudiantes a 

comprometerse con el proceso de aprendizaje, mientras que la creatividad les permite explorar 

nuevas ideas y soluciones. En este sentido, esta investigación parte del reconocimiento de la 

importancia de implementar estrategias pedagógicas que promuevan la motivación y la 

creatividad de manera comprobadamente complementaria. Debido a ello, una primera cuestión 

fue hallar estudios sobre las relaciones entre las categorías “motivación” y “creatividad”. En este 

sentido, las investigaciones señalan la influencia de la motivación en resultados creativos de 

estudiantes, específicamente en la promoción de entornos que faciliten la interacción con tareas 

y actividades relacionadas con la apertura a nuevas experiencias y la originalidad de la respuesta 

en una tarea de pensamiento divergente, es decir, creativo. En este sentido, Lubart (2001, como 

se cita en Agnoli et al., 2018) destaca la necesidad de contar con las bases teóricas desarrolladas 

en propuestas de modelos integrales del proceso de pensamiento creativo. La característica 

principal de estos modelos es que describen al proceso creativo conformado por, según Lubart, 

“un conjunto de factores cognitivos, de personalidad y contextuales” que propiciarían el 

pensamiento divergente y que coincidentemente participarían también en las acciones de 

motivación escolar. Sin embargo, desarrollar estos aspectos de manera complementaria en 

experiencias de aprendizaje puede resultar todo un desafío para los educadores si no tienen en 

cuenta los factores mencionados en la planificación y ejecución de las tareas escolares.  

Según Santander et al. (2022), un aspecto central en la vinculación entre las categorías 

de este estudio con el fin práctico de su implementación en los procesos de aprendizaje es la 

significatividad y permanencia de los cambios e, incluso, la creación de nuevo conocimiento. A 

ello se suman los resultados de estudios que señalan la incidencia de la motivación en el proceso 

de aprendizaje por su efecto no solo en la construcción de cambios, sino también en el 

rendimiento y en los estados psicoemocionales de los estudiantes. En este sentido, Santander 

afirma que la propuesta plantea una reflexión sobre la forma como se concibe la enseñanza en 

general y cómo transformarla en otra que ofrezca como prioridades “despertar la curiosidad, 

mantener el interés, generar reflexión crítica y capacidad para reconocer errores, así como 

plantear alternativas para poder corregir sus procesos de aprendizaje” (Santander et al., 2022, 

pp. 4-5). Esto, desde el punto de vista didáctico, nos lleva nuevamente a pensar en la necesidad 
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de idear e implementar estrategias de motivación vinculadas con la creatividad y el desarrollo 

cognitivo.  

De lo anterior se deriva la necesidad de explorar en distintas propuestas pedagógicas el 

marco apropiado —por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, o la enseñanza invertida o 

flipped learning, etc.— para la aplicación de estrategias pedagógicas que promuevan la 

motivación y la creatividad de manera complementaria en un ambiente escolar en el que 

predomine la metodología activa. Esta se caracteriza por el trabajo colaborativo en equipo, la 

exploración de diferentes perspectivas, la resolución de problemas reales y la generación de 

proyectos creativos que movilizan procesos cognitivos creativos e invitan a la participación y 

fomentan la motivación para mantener y desarrollar aprendizaje significativo (Jamal y Yusof, 

2023) 

Una conclusión central de la operación de vincular, en los procesos de aprendizaje, una 

relación recíproca entre motivación y creatividad es que dicha operación podría constituir una 

forma de potenciar la enseñanza al facilitar un entorno en el que los estudiantes experimenten 

un aprendizaje más dinámico y participativo, que fomente su iniciativa y su capacidad de pensar 

de forma flexible. Por otra parte, los recursos que pueden ser utilizados para apoyar el desarrollo 

de la motivación y la creatividad en el contexto educativo tendrían que ser aquellos que incluyan 

materiales didácticos interactivos, herramientas tecnológicas vigentes, espacios de aprendizaje 

inspiradores y acceso a información diversa y actualizada (Casado Fernández y Checa Romero, 

2023). 

Este estudio coincide con autores que destacan el hecho de que la curiosidad, la 

exploración y la actividad son parte de las acciones y vivencias del ser humano —de manera 

particular en la etapa de la infancia que corresponde a los estudios primarios—. Esto ha sido 

mostrado en diferentes momentos de la historia en el ámbito de la actividad humana, y permite 

concluir que articular procesos que activen dichas características son un campo seguro para la 

enseñanza y para el aprendizaje que pueda trascender a la posibilidad de la creación auténtica 

por parte de los estudiantes. 
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