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Resumen: Las directrices europeas, entre las que se encuentra la Agenda 2030, están 
enfocadas al cambio en la educación con la necesidad de un aprendizaje continuo, la 
asunción de la responsabilidad personal del propio aprendizaje y la adopción de nuevos 
enfoques de aprendizaje que preparen a las personas con las competencias pertinen-
tes. Los modelos educativos deben ir encaminados al desarrollo de habilidades blandas 
como la creatividad. Para el desarrollo de la capacidad creativa se han sugerido diversas 
estrategias en campos como la ingeniería o la medicina, pero son escasos los estudios 
centrados en la formación de docentes. El diseño metodológico es cualitativo a través 
de la búsqueda bibliográfica de artículos relevantes. Este artículo ofrece estrategias [uso 
de herramientas de pensamiento, aprendizaje basado en problemas (ABP) y creación de 
un entorno de aprendizaje propicio a la creatividad] que pueden aplicarse para la poten-
ciación de la creatividad en la formación de maestros. Además, analiza las características 
del ABP, su ciclo de aprendizaje y los métodos para mejorar su dinámica de grupo. El 
contenido de los programas de formación de maestros debe estar acorde a las competen-
cias que se espera que, posteriormente, los niños de educación primaria obtengan en los 
centros educativos.
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Palabras clave: creatividad; formación del profesorado; aprendizaje basado en 
problemas; estrategias; escuela primaria; creatividad del profesorado.

Abstract: European guidelines, including the 2030 Agenda, focus on change in 
education with the need for lifelong learning, taking personal responsibility for one’s 
own learning and adopting new approaches to learning that equip people with relevant 
competences. Educational models should be geared towards the development of soft 
skills such as creativity. For the development of creative skills, various strategies have 
been suggested in fields such as engineering or medicine, but few studies have focused 
on teacher training. The methodological design is qualitative through a literature search 
of relevant articles. This article offers strategies [use of thinking tools, problem-based 
learning (PBL) and creation of a learning environment conducive to creativity] that can 
be applied to enhance creativity in teacher education and analyses the characteristics 
of PBL, its learning cycle and methods to improve its group dynamics. The content of 
teacher training programs should be in line with the competences that primary school 
children are expected to obtain in schools later on.

Keywords: Creativity; teacher training; Problem-Based Learning; strategies, prima-
ry school; teachers’ creativity.

1. Introducción

El profesorado es el elemento esencial para la transformación de la educa-
ción; por lo tanto, el contenido de los programas de formación de maestros no 
puede estar aislado de las habilidades y de las competencias que se espera que 

los estudiantes de Primaria obtengan en su aprendizaje.
El Foro Económico Mundial denomina el momento actual la Cuarta Revolución 

Industrial. En un informe titulado La educación y la Cuarta Revolución Industrial, 
Brown-Martin (2017) menciona que «nada en nuestros sistemas educativos formales 
actuales está diseñado para hacer frente a los desafíos humanos del siglo xxi». Según 
este informe, la revolución tecnológica, unida al cambio climático y al rápido creci-
miento de la población mundial, hacen que este siglo sea el más desafiante al que se 
ha enfrentado nuestra especie. Tanto los gobiernos como los educadores y los padres 
deben preguntarse cómo pueden preparar a las generaciones presentes y futuras para 
prosperar en este mundo en transformación. Jack Ma, fundador del grupo Aliba-
ba, afirma que los trabajos del futuro serán aquellos que no puedan desarrollar las 
máquinas (Forbes, 1 de febrero de 2018). Esta idea sugiere que debemos potenciar 
aquellas competencias en las que los humanos superamos a las máquinas, a saber, la 
interacción social (con la inteligencia emocional que ello supone), la destreza física 
y la movilidad (danza, natación, escalada de montañas…) y la creatividad (descubri-
mientos científicos, escritura creativa, espíritu empresarial). Así, el sistema educativo, 
diseñado para una economía industrial en proceso de automatización, requiere de una 
transformación que pase de un sistema basado en hechos y procedimientos a otro que 
aplique activamente esos conocimientos a la resolución de problemas en grupo, con 
un enfoque sistémico. Estas consideraciones llevan implícita la necesidad de introdu-
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cir, desarrollar y potenciar la creatividad en la escuela de una manera sistemática y en 
todos los niveles educativos.

La finalidad de esta investigación se basa en la consideración de que el diseño del 
plan de estudios para la formación de maestros tenga como fundamento propuestas 
que permitan el desarrollo de competencias como la creatividad. La conexión de la 
formación inicial del profesorado con el currículo escolar en relación con la capa-
cidad creativa facilita el desarrollo de actitudes reflexivas y críticas sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Con este planteamiento como referencia, los objetivos es-
pecíficos del artículo son los siguientes: (a) Valorar el concepto de creatividad como 
fundamental en la formación de docentes; (b) Analizar el modelo del Aprendizaje 
Basado en Problemas (ABP) y sus posibilidades para el fomento de la creatividad en 
la formación didáctico-disciplinar del profesorado; (c) Incentivar una formación, con 
la creatividad como núcleo, fundamentada en la investigación, la observación y la 
creación desde el conocimiento y la experiencia del currículo; (d) Generar instrumen-
tos de trabajo acordes con la estructura curricular de la etapa de Educación Primaria.

2. Metodología

Los artículos de investigación se seleccionaron en la base de datos Scopus a través 
de las palabras clave. En primer lugar, las palabras clave utilizadas en la búsqueda son 
«Creatividad» y «formación del profesorado», con un rango de búsqueda entre 2010 y 
2023. El buscador ofrece 155 documentos. En segundo lugar, restringimos la búsqueda 
a las áreas de Psicología y Ciencias Sociales, con artículos y capítulos de libro entre 
los tipos de documentos y que estén redactados en inglés y español. Scopus ofrece la 
posibilidad de seleccionar palabras clave dentro de la búsqueda inicial, ahí acotamos 
la búsqueda a «Formación de maestros», «Creatividad», «Enseñanza» y «Educación». 
Estas restricciones acotan la búsqueda a 53 documentos. Por último, seleccionamos 
los artículos para su análisis mediante la lectura de los títulos, los resúmenes y los 
textos completos, siguiendo los siguientes criterios: (a) el artículo es pertinente para 
la pregunta del estudio y (b) el artículo trata el resultado que interesa a esta investi-
gación. El número final de artículos seleccionadoses de 27. Las referencias anteriores 
a estas fechas aluden a estudios pioneros que destacan en el campo de estudio y, por 
tanto, ineludibles. 

3. La creatividad como concepto

A los primeros estudios sobre creatividad que se centraban en determinantes psi-
cológicos del individuo, como la genialidad y la superdotación, siguieron estudios 
posteriores que exploraron ideas como que la creatividad aparece en determinadas 
condiciones (Craft et al., 2001; Grigorenko, 2018), que la creatividad no está delimi-
tada a actividades o personas concretas (Gibson y Ewing, 2020) o que educar para la 
creatividad es un proceso riguroso basado en el conocimiento y la habilidad (Rendón 
Uribe, 2012; Ritter et al., 2020). 

En los últimos años, la creatividad ha sido objeto de gran debate en los campos 
de la psicología (Benedek y Fink, 2019), identificando las capacidades cognitivas y/o 
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los rasgos de personalidad que conforman a una persona creativa; la psicología social 
(Amabile, 1996), estudiando el proceso de creatividad como una interacción dentro de 
un contexto determinado, la psicología cultural (Glaveanu, 2010); o la cultura social 
(Shao et al., 2019) definiendo la creatividad como proceso ambiental y estudiando las 
redes de comunicación eficaces formadas por personalidades destacadas con conoci-
mientos amplios y profundos. 

En la actualidad, existe una creciente atención hacia la configuración del desarro-
llo de la creatividad a través del trabajo en grupo en el entorno de aprendizaje (van 
Knippenberg y Hoever, 2017). Las tendencias recientes han implicado un enfoque 
integrado e interdisciplinario de la creatividad, que incluye perspectivas psicológicas, 
socioculturales y de gestión (para una revisión, véase Moirano et al., 2019). 

La concepción del término creatividad, desde distintas perspectivas, plantea difi-
cultades a los educadores a la hora de diseñar o emplear estrategias para su desarrollo 
(Skiba et al., 2010). Mediante una intervención deliberada, en forma de formación o 
instrucción, todos los individuos pueden hacer un mejor uso de la creatividad, mejo-
rar su nivel de realización creativa y, de este modo, desarrollar más plenamente sus 
potenciales creativos (Sawyer, 2017).

4. La creatividad en la formación de maestros

Las investigaciones ponen el foco en la necesidad de desarrollar las cualidades 
personales de un futuro profesor para el éxito de su actividad profesional creativa 
(Vale, & Barbosa, 2015; Kaplan, 2019). El conocimiento del concepto de creatividad y 
el hecho de que esta capacidad sea susceptible de enseñanza a través de enfoques peda-
gógicos adecuados ayudan a que el profesorado enfrente mejor las tareas de desarrollo 
de la creatividad en su aula (Beghetto, & Kaufman, 2010; Skiba et al., 2010). 

La creatividad implica la generación de ideas nuevas y útiles (Amabile, 1996; Stern-
berg, 1999), en cambio, según algunos estudios (Dawson et al., 1999; Skiba et al., 2010), 
los profesores perciben los productos creativos como novedosos, pero no necesaria-
mente útiles. 

Independientemente del área de contenido, juzgar la capacidad creativa por los 
productos confunde el potencial con el logro (Sternberg, & Lubart, 1997). Un enfo-
que muy orientado al producto descuida el aspecto de desarrollo de la creatividad y 
puede impedir que los profesores vean oportunidades para desarrollar las percepcio-
nes cotidianas de los alumnos en productos creativos más completos (Cohen, 1989). 
Cuando los profesores calificaron a sus alumnos más y menos preferidos en cuanto a 
características de personalidad, las cualidades prototípicas de la creatividad estuvieron 
relacionadas con los alumnos menos favoritos y a la inversa (Runco, 2017). 

Como sugieren Hoffmann et al. (2005), la creatividad en general es esencial para el 
progreso y el crecimiento, lo que en sí mismo basta para dar una finalidad a todos los 
esfuerzos creativos. A diferencia de la «creatividad general», que no es específica de 
un ámbito, la creatividad en la formación de maestros se centra más en la capacidad de 
resolver problemas que pueden darse en el aula y con el abordaje y la didáctica de las 
diferentes áreas. En referencia al campo de la ingeniería y, creemos, también aplicable 
a la formación de maestros, Charyton y Merrill (2009) afirman que los profesores no 
solo tienen que ocuparse de la estética como los artistas, sino que también tienen que 
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prevenir y resolver problemas y abordar la utilidad dentro de las limitaciones y los 
parámetros que se designen.

5. Estrategias de fomento de la creatividad en el profesorado

Las estrategias de fomento de la creatividad en el profesorado han seguido prin-
cipalmente tres líneas: (a) el uso de herramientas de pensamiento, (b) la creación de 
un entorno de aprendizaje propicio a la creatividad y (c) el aprendizaje basado en 
problemas. 

5.1. Uso de herramientas de pensamiento

Como sugieren Liu y Schoenwetter (2004), el profesor comienza con la instruc-
ción directa en el uso de las herramientas de pensamiento y luego incorpora las herra-
mientas a los contenidos del curso. Hay que tener en cuenta que los estudiantes ne-
cesitan saber cómo utilizar las herramientas de forma específica y eficaz para facilitar 
la generación de ideas. La literatura muestra muchas publicaciones relacionadas con 
las herramientas de pensamiento creativo. Aquí ofrecemos una revisión de las herra-
mientas que pueden ser más relevantes para la formación del profesorado (Micheli et 
al., 2019; Panke, 2019; Watson, 2015). Estas herramientas incluyen el pensamiento ana-
lógico, la lluvia de ideas, las listas de control de ideas, los mapas mentales y el análisis 
morfológico.

5.1.1. Pensamiento analógico

Los investigadores en psicología cognitiva suelen coincidir en definir la creativi-
dad como la unión novedosa de elementos de conocimiento existentes para producir 
una idea nueva. El pensamiento analógico se ha propuesto como un mecanismo bá-
sico subyacente a las tareas creativas, en el que las personas transfieren información 
de categorías existentes (es decir, dominios de conocimientos base) y la utilizan en 
la construcción de una nueva idea (es decir, el dominio objetivo) (Dahl, & Moreau, 
2002). Mediante el uso de analogías, un individuo o grupo puede encontrar a menu-
do una nueva visión y enfoque de la naturaleza de un problema (Zapata-Ros, 2015). 
Para llevar a cabo esta técnica, se anima a los alumnos a plantearse deliberadamente 
preguntas como «¿Qué han hecho otros?», «¿Qué ideas puedo modificar para adap-
tarlas a mi problema?, «¿Qué más se parece a esto?» o «¿Dónde puedo encontrar una 
idea?».

5.1.2. Lluvia de ideas

Como herramienta más utilizada para generar nuevas ideas, la lluvia de ideas o 
brainstorming, según el término inglés, consiste en proponer ideas sobre un tema, sin 
pensar si son o no adecuadas (Liu, & Schoenwetter, 2004). Esta herramienta supuso 
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un gran avance en la aplicación de la psicología de la creatividad a las actividades 
de resolución de problemas, pero conviene aplicarla en una combinación de práctica 
individual y de grupo (Bonnardel, & Didier, 2020). Se han dado cuatro reglas básicas 
del brainstorming: (1) Ausencia de crítica; (2) Prioridad a la libertad y la originalidad; 
(3) Búsqueda de la cantidad para llegar a la calidad; y (4) Búsqueda de combinaciones 
entre las ideas del grupo y mejoras (Osborn, 1953).

5.1.3. Listas de comprobación de ideas

Esta herramienta consiste en elaborar una lista de comprobación que anime al 
alumno a examinar diversos puntos, áreas y posibilidades de diseño de un tema. Se 
utiliza mucho en el diseño de ingeniería como medio de evaluación, pero también 
puede ser aplicable en la formación de maestros (Dos Santos, 2020; May et al., 2019; 
Shieh et al., 2023). La lista de verificación de verbos manipulativos puede proporcio-
nar palabras para identificar posibles ideas o enfoques alternativos para resolver un 
problema (Liu, & Schoenwetter, 2004).

5.1.4. Mapas mentales

Mientras que el brainstorming y las listas de comprobación son formas de generar 
ideas, la elaboración de mapas mentales sirve para la organización de estas. Esta he-
rramienta fue desarrollada por primera vez por Buzan (1976), matemático, psicólogo 
e investigador del cerebro, como una técnica especial para tomar notas lo más breve-
mente posible sin que dejasen de ser interesantes a simple vista. Los mapas mentales 
se estructuran y elaboran jerárquicamente, existen multitud de herramientas y aplica-
ciones para su elaboración o pueden realizarse con lápiz y papel. El objetivo es señalar 
la idea principal y, a partir de ella, enlazar las ideas secundarias a través de conectores 
(Mento et al., 1999). La visión de conjunto que proporciona esta elaboración ayuda 
a pensar sobre un tema en un sentido global y holístico, aumentando la flexibilidad 
mental.

5.1.5. Análisis morfológico

El análisis morfológico es un método que se utiliza para explorar posibles solu-
ciones a problemas multidimensionales o problemas complejos. Esta herramienta ha 
sido empleada tradicionalmente en ingeniería, pero también en la previsión tecnoló-
gica, el análisis de políticas, el desarrollo organizativo y la escritura creativa. Apli-
cado a la formación de maestros puede servir para dividir el problema en funciones 
y subfunciones, generando ideas alternativas para cada una de ellas. La posibilidad 
de diferentes alternativas ofrece una visión general del problema y permite desechar 
aquellas soluciones que no son aceptables (Liu, & Schoenwetter, 2004; Jones, 1970).

Las herramientas mencionadas son solo algunos ejemplos que se pueden emplear 
en la formación de maestros. En la bibliografía se mencionan otras herramientas como 
el pensamiento ilusorio, la escritura cerebral y TRIZ, como estrategias de resolución 
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de problemas (Baille, 2006). Estas herramientas pueden ayudar a que el estudiante 
disponga de más canales para la adquisición de la información y su pensamiento se 
torne más divergente y eficaz (Liu, & Schoenwetter, 2004). Según Baille (2006), no 
hay reglas para el pensamiento creativo; no obstante, el papel del profesorado, como 
agente facilitador, consiste en crear la atmósfera adecuada para la generación de ideas 
y seleccionar la técnica más adecuada en función de los participantes, el contexto y los 
problemas particulares por resolver.

5.2. Creación de un entorno de aprendizaje propicio a la creatividad

Los enfoques sociales de la creatividad han hecho hincapié en el papel relevante 
del entorno (Amabile, 1996). Como sugieren Plucker et al. (2004), la creatividad es la 
interacción entre la aptitud, el proceso y el contexto mediante la cual un individuo o 
grupo produce un producto que es novedoso y útil, tal como se define dentro de un 
contexto social. Los profesores perciben la creatividad como un componente fun-
damental en la docencia por su papel para ayudar a los niños a aprender y disfrutar 
aprendiendo. Sin embargo, la extensión del currículo y su falta de flexibilidad dismi-
nuyen la autonomía del profesorado e inhiben las capacidades creativas del alumnado 
(Olivant, 2015).

En consecuencia, Kazerounian y Foley (2007) proponen diez factores denomina-
dos Máximas de la Creatividad en la Educación, que pueden constituir un entorno 
educativo propicio para fomentar la creatividad en los estudiantes del Grado de Maes-
tro. Estas máximas son: (a) Mantener la mente abierta; (b) Considerar la ambigüe-
dad como buena; (c) Trabajar con procesos interactivos que incluyan la incubación 
de ideas; d) Recompensar la creatividad; e) Predicar con el ejemplo; f) Aprender a 
fracasar; g) Fomentar el riesgo; h) Buscar múltiples respuestas; i) Motivar de mane-
ra interna; y j) Hacer que el alumnado se apropie del proceso de aprendizaje. Liu 
y Schoenwetter (2004) subrayan que es responsabilidad del facilitador enseñar a los 
alumnos a reconocer y eliminar los bloqueos creativos y señalan estrategias para eli-
minarlos (ver Tabla 1).

Tabla 1. Bloqueos comunes y estrategias para eliminarlos

Bloqueos de la creatividad Estrategias para la eliminación 
de bloqueos

Miedo a lo desconocido Evitar situaciones poco claras, 
lo desconocido frente a lo cono-
cido; y necesidad de conocer el 
futuro antes de seguir adelante.

Enseñar a los estudiantes medios 
de información para aclarar la 
situación.

Miedo al fracaso Retroceder, no asumir riesgos 
y conformarse con menos para 
evitar el posible dolor o la ver-
güenza de fracasar.

Proporcionar a los estudiantes 
oportunidades para fracasar y 
emplear estas oportunidades 
como momentos en los que los 
alumnos suelen ser más recepti-
vos a una explicación de por qué 
no funcionó.
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Reticencia a ejercer influencia Miedo a emplear comportamien-
tos que puedan influir en los de-
más; vacilar a la hora de defender 
lo que uno cree; y no hacerse oír 
o escuchar.

Incorporar historias de invento-
res que proporcionaron estudios 
valiosos, enfrentándose a otros 
en defensa de sus innovaciones. 

Evitación de la frustración Rendirse demasiado pronto ante 
los obstáculos, para evitar el do-
lor o la
incomodidad que suele ir asocia-
da al cambio o a soluciones no-
vedosas a problemas.

Contar historias sobre grandes 
inventores, como Edison, que 
sobrevivió a miles de fracasos 
experimentales.

Miopía de recursos No identificar los propios pun-
tos fuertes y minusvalorar la 
importancia de recursos de su 
entorno.

Integración de las fortalezas per-
sonales con los recursos dispo-
nibles.

Encasillamiento Realizar un excesivo énfasis en 
enfoques tradicionales; veneran-
do el pasado y con tendencia a 
conformarse incluso cuando no 
es necesario.

Ofrecer a los alumnos oportu-
nidades de aportar nuevas ideas 
basadas en las tradicionales.

Reticencia a jugar No jugar con el material, temien-
do
parecer tonto o insensato si se 
actúa de manera inusual.

Proporcionar a los estudiantes 
un aprendizaje práctico y expe-
riencias de aprendizaje tangibles.

Reticencia a la fluidez Tratar de imponer soluciones a 
los
problemas, en lugar de dejar que 
las cosas sucedan naturalmente.

Ofrecer a los estudiantes oportu-
nidades de hacer cosas de acuer-
do a sus capacidades, animándo-
los a seguir adelante.

Vida emocional empobrecida Despreciar el poder motivador 
de la emoción; intentar frenar 
las expresiones espontáneas y 
descuidar la importancia de los 
sentimientos a la hora de asumir 
compromisos.

Proporcionar oportunidades de 
celebración a los estudiantes, 
por ejemplo, mediante la parti-
cipación en eventos nacionales e 
internacionales que premien sus 
esfuerzos creativos.

Exceso de certeza Persistir en un comportamiento 
que no es funcional, sin compro-
bar las propias suposiciones.

Ofrecer a los estudiantes opor-
tunidades para reflexionar y eva-
luar sus métodos de resolución 
creativa de problemas.

Fuente: Elaborado a partir de Liu y Schoenwetter (2004)

5.3. El aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en problemas (ABP) está respaldado por las teorías del 
aprendizaje, que abarcan desde el constructivismo y la cognición hasta la resolución 
de problemas. Estas teorías han intervenido en los debates sobre el desarrollo de la 
creatividad en el ABP desde diferentes perspectivas como la cognitiva, la sociocultu-
ral, la psicológica y la sociopsicológica (Gallaguer, 2015; Haavold y Sriraman, 2022; 
Zhou, 2012). Según algunos autores (Zhou et al., 2011; Zhou y Krogh, 2019), hay al 
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menos tres aspectos clave del ABP que satisfacen las condiciones de la creatividad: 
(a) La orientación a problemas y trabajo por proyectos: punto de partida en proble-
mas abiertos y de la vida real; (b) El contexto de aprendizaje en grupo: proceso de 
colaboración en grupo en la búsqueda de soluciones; (c) El paso de la enseñanza a la 
facilitación o guía: facilitación del aprendizaje directo de los alumnos en lugar de la 
enseñanza tradicional.

La resolución de problemas es una fuente de creatividad pues es un proceso en el 
que el alumno selecciona y utiliza reglas para encontrar una solución de forma nove-
dosa (Tan et al., 2009). Un problema desencadena compromiso en términos de mo-
tivación emocional y pensamiento profundo; cuando resolvemos un problema, nos 
involucramos en una búsqueda activa de información significativa, realizamos una 
inmersión proactiva en la tarea, una inversión consciente y subconsciente de tiempo 
en la tarea y una búsqueda de significado y explicación, junto con la adopción de 
orientaciones a diferentes objetivos.

El enfoque de resolución creativa de problemas (CPS, en sus siglas en inglés) ha 
sido muy discutido en la literatura (Awang y Ramly, 2008; Baille, 2006; Fruchter, 
2001). Liu y Schoenwetter (2004) sugieren estudios de casos, simulaciones, juegos de 
rol o trabajo en equipo en la enseñanza de la resolución de problemas. Discuten un 
modelo elaborado por Treffinger et al. (2000), que consta de tres niveles jerárquicos: 
aprender y utilizar herramientas básicas de pensamiento, aprender y practicar un pro-
ceso sistemático de resolución de problemas y trabajar con problemas reales. El uso 
de herramientas de pensamiento proporciona una metodología estructural para sus 
aplicaciones en la resolución de problemas, además de constituir un buen ejemplo 
para la enseñanza de la creatividad. En el siguiente apartado desarrollamos este enfo-
que de resolución de problemas. 

6. El aprendizaje basado en problemas (ABP): una estrategia para el fomento de 
la creatividad en el profesorado

La bibliografía muestra que el ABP se ha empleado en diferentes ámbitos de la en-
señanza superior, como la gestión empresarial (Smith, 2005), la medicina (Hendry et 
al., 2003) y la ingeniería (De Graaff y Kolmos, 2007). Recientemente, el ABP se ha in-
troducido en muchos campos profesionales de la educación y parece tener un interés 
creciente en la enseñanza superior (Crespí et al., 2022; Leijon et al., 2022). En el ABP, 
el aprendizaje de los alumnos se centra en la resolución de problemas complejos y mal 
estructurados que no tienen una única respuesta válida. Los alumnos trabajan en gru-
pos colaborativos para identificar lo que necesitan aprender para resolver el problema 
y realizan un aprendizaje autodirigido aplicando sus conocimientos y reflexionando 
sobre lo que han aprendido y la eficacia de las estrategias empleadas. Como sugiere 
Savin-Baden (2000), el ABP puede ofrecer a los alumnos la oportunidad de aprender 
a «darse sentido» a sí mismos, personal, pedagógica e interactivamente. 

El ABP también puede ayudar a que los estudiantes sean conscientes del valor del 
método como enfoque de aprendizaje y a comprender y cuestionar diferentes situa-
ciones académicas y marcos de referencia, animándolos a aprender con la complejidad 
y a través de la ambigüedad. En consecuencia, los escenarios de ABP se caracterizan 
por los siguientes rasgos (Porath y Jordan, 2009):
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 – Problemas mal estructurados, tal y como aparecen en el mundo real donde, a 
menudo, carecen de límites o estructuras que definan sus soluciones. 

 – Información parcial. Cuando nos encontramos con un problema en la vida 
real, en la mayoría de ocasiones, solo disponemos de información parcial. 

 – Preguntas que pertenecen a los alumnos. Los escenarios de ABP están diseña-
dos para dar a los estudiantes la oportunidad de ser autónomos en la búsqueda 
de soluciones, convirtiéndose así en elementos proactivos capaces de formular 
preguntas.
• Posibilidad de varias soluciones plausibles. La naturaleza poco estructurada 

de los problemas reales hace que, muchas veces, haya más de una solución 
válida. 

• Necesidad del trabajo cooperativo en grupo. Como seres humanos, la ten-
dencia natural que tenemos para colaborar en la resolución de problemas 
queda recogida en el procedimiento del ABP; como seres sociales, tende-
mos a buscar individuos que tengan información que pueda ser útil para la 
solución de problemas y solemos discutir nuestros hallazgos para consoli-
dar nuestra comprensión de los problemas y las situaciones.

Son varios los modelos ofrecidos desde el ABP como proceso de resolución de 
problemas. En todos ellos, el rol del profesorado es supervisar el proceso grupal y 
ayudar a los alumnos a identificar los conocimientos necesarios para la resolución 
del problema (Poikela et al., 2009). Los tutores, más que expertos en un determina-
do contenido, son expertos en aprendizaje, capaces de modelar buenas estrategias de 
aprendizaje y pensamiento. Uno de los modelos más conocidos es el método de los 
siete saltos (Wijnia et al., 2019) donde los estudiantes empiezan por aclarar los térmi-
nos, identificar el problema, realizar una lluvia de ideas empleando sus conocimientos 
previos y, finalmente, formular sus objetivos de aprendizaje. Al hilo de estos roles de 
profesorado y alumnado, se han sugerido métodos para colaborar con éxito e inspirar 
la creatividad en el entorno del ABP (Gerhardt, & Gerhardt, 2009), como:

1. Método de los Seis Sombreros de Edward de Bono (De Bono, 1985). Este mé-
todo se diseñó específicamente para contrarrestar las tendencias negativas de 
la argumentación y el conflicto. El uso de los Seis Sombreros permite enfocar 
el pensamiento en una dirección concreta a la vez, pasando de la información 
a las cuestiones positivas, al pensamiento crítico, a la generación de ideas, a las 
intuiciones y, por último, al pensamiento sobre el pensamiento y a las conclu-
siones constructivas. 

2. Cambio del entorno. Trasladarse al exterior o a un entorno más o menos es-
timulante puede aumentar la productividad del equipo o aumentar la concen-
tración. Reorganizar el mobiliario del aula puede dar al grupo una nueva pers-
pectiva. Cambiar el entorno supone, a veces, que la idea previamente fijada 
también cambie (Chang et al., 2013; Johansen et al., 2022).

3. Entrega de soluciones parciales. La idea es repartir conceptos incompletos para 
obtener ideas inesperadas. Aunque un miembro del grupo no pueda completar 
todo el ciclo, otro sí puede hacerlo. Este principio es muy poderoso en los 
esfuerzos de colaboración, cuando, por ejemplo, los estudiantes trabajan en 
programaciones de aula, didáctica de diferentes áreas o incluso en proyectos 
colaborativos. El trabajo se realiza por relevos, pasando el testigo de un alum-
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no a otro, para así poder mantener un esfuerzo óptimo (Gerhardt, & Gerhardt, 
2009).

El planteamiento de problemas abiertos, poco o mal estructurados, favorece el 
pensamiento flexible y divergente; si, además, esos problemas se basan en experien-
cias reales o en situaciones que los estudiantes pueden encontrar en su futuro trabajo 
como maestros, la motivación intrínseca de los estudiantes aumenta (Hmelo-Silver, 
2004). En añadido al aprendizaje a través de problemas, el aprendizaje basado en pro-
yectos puede también constituir una forma de aprendizaje en la enseñanza superior, 
en concreto en la formación de maestros (Kokotsaki et al., 2016). Los proyectos rela-
cionan principios y conceptos básicos con problemas reales, permitiendo un apren-
dizaje profundo, ampliando los conocimientos y fomentando la creatividad. Además, 
estimulan hacia un ejercicio realista y motivador, que enseña a desempeñar funciones 
como parte de un equipo profesional. Los proyectos específicos con los que trabajar 
en grupo, desde el aprendizaje basado en proyectos, pueden ser sugeridos por los 
propios estudiantes, pero lo más común y deseable es que sean sugeridos por el pro-
fesorado, a menudo en colaboración con los propios centros educativos.

7. Conclusiones

La creciente complejidad de la práctica educativa ha planteado retos a los futuros 
maestros, esto ha dado lugar a una revisión bibliográfica destinada a subrayar la nece-
sidad de fomentar la creatividad en su formación. El contenido de los programas de 
educación de maestros no puede estar aislado de las habilidades y las competencias 
que se espera que, posteriormente, los estudiantes de educación primaria obtengan 
con su formación. El estudiante del Grado de Maestro debe ser capaz de analizar 
y reflexionar sobre su práctica diaria y la teoría aplicada para así seleccionar las op-
ciones que mejor se ajusten al contexto del centro de enseñanza y a sus alumnos. La 
creatividad puede ayudar a los docentes a dar forma a nuevos conocimientos, a plan-
tear nuevas soluciones a los problemas y a participar en actividades innovadoras. De 
este modo, las competencias docentes deberían comprender tres elementos: a) conoci-
mientos sobre la práctica diaria en la escuela, b) habilidades y competencias necesarias 
en esa práctica diaria, y c) análisis y reflexiones sobre dicha práctica. La reflexión y 
la combinación de conocimientos y habilidades permitirá a los futuros profesores 
enseñar y actuar sobre una base consolidada y eficiente. Es esencial que la formación 
del profesorado, sobre la base de la investigación, dote a los futuros maestros de las 
competencias necesarias para tener éxito en la escuela del futuro. La capacidad de 
resolver problemas de forma creativa es un atributo esencial de ese proceso. El uso 
de herramientas de pensamiento, la creación de entornos de aprendizaje propicios 
a la creatividad y el aprendizaje mediante la resolución de problemas pueden pro-
porcionar un marco de aprendizaje autodirigido y de construcción colaborativa del 
conocimiento bajo la filosofía central del aprendizaje centrado en el alumno. Aplicar 
estrategias para la potenciación de la creatividad y las habilidades de pensamiento de 
alto nivel no debería convertirse en una carga excesiva ni para los estudiantes ni para 
los profesores, sino que deberían resultar eficaces y atractivas, introduciéndose a lo 
largo de todo el plan de estudios y relacionándose con temas interesantes y motiva-
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dores para los estudiantes del Grado de Maestro. Así pues, la clave del desarrollo de 
la creatividad en la formación de maestros puede pasar por ayudar a los estudiantes a 
tomar conciencia de su potencial creativo y a aumentar la confianza de ser profesores 
creativos en su futuro desarrollo profesional.
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