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INTRODUCCIÓN. El constructo creatividad ha sido objeto de tantas investigaciones como de 
seguidores y ataques apasionados. Durante décadas fue utilizado como atributo alusivo a las per-
sonas más inteligentes o capaces, si bien los estudios y corrientes actuales posicionan dicho 
concepto como una variable independiente con respecto al constructo inteligencia. Este trabajo 
parte de la necesidad de comprobar las diferencias latentes en la alegría en función de los niveles 
de creatividad, entendiendo la alegría como un factor emocional en el contexto educativo y así 
conocer el alcance de las emociones positivas en dicho contexto. MÉTODO. La investigación se 
desarrolló bajo un diseño metodológico cuantitativo, no experimental, comparativo post hoc. La 
muestra estuvo formada por 727 alumnos con edades comprendidas entre los 6 y 14 años, esco-
larizados en centros públicos de la Región de Murcia (España), a los cuales se les administraron la 
prueba de creatividad figurativa de Torrance (Torrance, 1974) y la prueba SCTI-T de alegría (Ruch 
et al., 1996). RESULTADOS. Los resultados evidencian la existencia de asociaciones significativas 
entre rasgos de alegría, fluidez, flexibilidad y originalidad. Por su parte, el mal humor coincide con 
la presencia de bajas puntuaciones en fluidez y flexibilidad. No se evidencian diferencias con res-
pecto a la variable elaboración. DISCUSIÓN. Los resultados obtenidos en este trabajo obligan a 
reconsiderar el valor de los afectos positivos (en especial, la alegría) como variable descriptiva de 
la personalidad creativa. Del mismo modo, exigen incorporar algunos de los planteamientos de la 
psicología positiva a las aulas con el fin de desarrollar la creatividad y la alegría, siendo la escue-
la un espacio abierto y flexible que permite el desarrollo integral del alumnado.
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Introducción

La creatividad es una de las manifestaciones 
más remotas que ha acompañado a los indivi-
duos a lo largo de la historia. Actualmente, es 
considerada como una de las exigencias del si-
glo XXI que tiene rango de competencia (Eli-
sondo y Piga, 2020; Reimers y Chung, 2016). 
Con dicho término se alude a los propios orí -
genes de la humanidad, cuando la adaptación 
no era sino garantía de supervivencia, propi-
ciando el avance de las sociedades (Organisa-
tion for Economic Cooperation and Develop-
ment [OECD], 2020).

La creatividad es el resultado de múltiples fac-
tores en interacción, como los cognitivos, los 
afectivos, los comportamentales y los contex-
tuales (Da Costa et al., 2015; Rodríguez, 2005). 
Dentro de los factores personales, no se puede 
garantizar que ninguno de los rasgos de la per-
sonalidad pueda dar lugar a la producción crea-
tiva, aunque sí existe un cierto acuerdo en la 
presencia de determinados rasgos en los indivi-
duos con un mayor desarrollo de su crea  tividad 
(Romo et al., 2017).

En relación con su carácter genético o ambien-
tal, la comunidad científica acepta la influencia 
de la persona, el proceso, el producto y el am-
biente como variables explicativas en la génesis 
creativa (Hernández-Ortiz, 2017; López y Na-
varro, 2010). Glaveanu et al. (2019) detallan 
que la creatividad es una cualidad exclusiva de 
los humanos que puede llegar a dar significado 
a la vida, así como proporcionar bienestar 
emocional y alegría (Isen, 2000). De hecho, el 
bienestar subjetivo, entendido como la valora-
ción propia de cada individuo sobre su vida 
(González et al., 2020; Suriá, 2017), incluye 
aspectos tales como la felicidad y los afectos 
positivos.

Sin embargo, resultan interesantes las conclu-
siones referidas por Huidobro (2002), quien 
revisó las definiciones aportadas por los in -
vestigadores más relevantes de este campo del 

conocimiento y seleccionó factorialmente las 
características más recurridas. En este sentido, 
desde el punto de vista de la persona se pone de 
manifiesto cómo esta alude a una combinación 
de características que favorecen la metacogni-
ción. En alusión al proceso, emerge desde la 
propia interpretación de una situación proble-
mática donde, de forma flexible y reflexiva, se 
ofrecen distintas soluciones hasta implementar 
aquella que en principio responde con mayor 
efectividad. Con respecto al producto, este res-
ponde a la necesidad de ofrecer o producir algo 
nuevo que, determinado por una rareza estadís-
tica y una transformación radical del estado de 
la cuestión, genere suficiente transcendencia e 
impacto. Esta se encuentra caracterizada por 
los siguientes indicadores: originalidad, fluidez, 
flexibilidad, elaboración, redefinición y pene-
tración (Guilford, 1950). Por último, se refiere 
al contexto, activándose e implementándose en 
función del tipo de circunstancias que rodean a 
la persona y al producto, caracterizándose por 
estar condicionado en función de la disponibili-
dad de recursos económicos, formativos y cul-
turales, así como por la presencia de modelos 
adecuados y la ausencia de obstáculos.

Otro de los constructos que tener en cuenta en 
este trabajo son las emociones. Según Bisquerra 
y López-Cassá (2020), una emoción es un esta-
do complejo del individuo que se caracteriza 
por una alteración que tiende a una respuesta 
organizada, siendo la respuesta a un suceso ex-
terno o interno. Diferentes estudios han revela-
do que transculturalmente compartimos seis 
emociones básicas: asco, miedo, alegría, sorpre-
sa, tristeza y enfado (Ekman y Friesen, 1971). 
Entre ellas, destaca la alegría, en el presente es-
tudio, que es una emoción positiva provocada 
por el desencadenamiento de acontecimientos 
beneficiosos para el individuo, asociada a otras 
emociones positivas, dotando de sentido a nues-
 tra vida (Sevilla, 2016).

En los últimos años, felicidad y alegría han pasa-
do a formar parte de un constructo más amplio, 
como es el bienestar subjetivo o satisfacción con 
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la vida (Charles-Leija et al., 2018; Veenhoven, 
2015) o, tal como se postula tras esta primera 
década del siglo XXI, la propia calidad de vida 
(Csikszentmihalyi, 2011; Ravina-Ripoll et al., 
2019). El sesgo asociado al contexto cultural en 
el que se producen, junto con la variabilidad de 
constructo, dificulta su constitución o estudio 
desde el punto de vista científico. Sin embargo, 
existe cierto consenso al definir ambos térmi-
nos como un conjunto de sentimientos positi-
vos que brindan un sentimiento de optimismo 
y plenitud (Sánchez, 2008). 

Siguiendo a Seligman (2002), felicidad y alegría 
pueden y deben cultivarse, lo que le lleva a for-
mular una serie de principios (2011). El prime-
ro de ellos, alusivo a la estructura y funciona-
miento de las instituciones educativas, atiende 
a la necesidad de reestructurar los roles y espa-
cios de tal forma que, contribuyendo a la crea-
ción de actitudes positivas hacia sí mismo y los 
demás, favorezca el desarrollo de un espíritu 
empático y altruista. El segundo, más allá de la 
dimensión personal de los agentes implicados, 
propone la emergencia y promoción de lazos de 
unión caracterizados por la libertad y transcen-
dencia. Por último, atendiendo al propio proce-
so de enseñanza y aprendizaje, tras una profun-
da reflexión justifica cómo la sociedad actual 
adolece de curiosidad, flexibilidad mental y 
creatividad, todas ellas dimensiones afiliativas 
de la alegría. 

De todo ello, al menos la alegría parece adquirir 
tres funciones primordiales: 1) una de carácter 
básica, tal y como supone su dimensión adapta-
tiva (presente en la fortaleza de sabiduría o 
amor por el conocimiento); 2) socializadora, pues 
su externalización como expresión o síntoma 
de felicidad facilita la apertura y las relaciones 
sociales (virtud de humanidad); y 3) motivacio-
nal, pues guía nuestra conducta (Sarrais, 2011). 
De hecho, en la planificación de actividades 
para desarrollar la creatividad, se considera ne-
cesario que los niños se encuentren alegres du-
rante la actividad como una forma de motiva-
ción (Medina et al., 2017).

Así pues, siguiendo a Chóliz (2005), según pro-
puso Reeve (1994), la evidencia práctica confir-
ma que los pensamientos articulados en torno a 
emociones positivas favorecen la emergencia de 
un juicio benévolo, dilatan el bienestar, pro-
mueven formas de pensamiento tolerantes y 
expansivas, preparan el camino hacia la creati-
vidad (por favorecer la imaginación y la nove-
dad) y en climas educativos optimizan las rela-
ciones sociales al tiempo que se contribuye a la 
satisfacción personal (Ayuso, 2019). 

Sin embargo, cuando se habla de alegría se alude 
a uno de los componentes que forman parte de 
todo un enfoque más amplio como es la psicolo-
gía positiva (Seligman, 2002), desde la que cabe 
ser estudiado el potencial de fortalezas y virtudes 
humanas alrededor de los conceptos de escolari-
zación y aprendizaje (Harzer et al., 2017). Con-
textualizar los principios de la misma en el marco 
educativo supone reflexionar sobre una pedago-
gía de la felicidad en la que se aumente la calidad 
de vida escolar tanto de los docentes como del 
alumnado (Puiu, 2021), estudiando las repercu-
siones del bienestar más allá de la ausencia de 
problemas y considerando el bienestar emocional 
como una de las finalidades que debería tener la 
educación (Bisquerra y Hernández, 2017; Molero 
et al., 2017). Por esta razón, surge la necesidad de 
estudiar posibles interacciones entre los niveles 
de creatividad y alegría.

Los estados emocionales guardan una relación 
directa con los aprendizajes (Gallardo et al., 
2021; García-Lázaro et al., 2019), pues en de-
terminados contextos el déficit de emociones 
positivas o promoción de negativas favorecen la 
emergencia de graves trastornos personales, in-
terpersonales y académicos, impulsan o dificul-
tan el desarrollo de aprendizajes funcionales 
en alumnado con necesidades educativas espe-
ciales graves y permanentes (Carpena y López, 
2012a) o, incluso, con problemas de salud (Car-
pena y López, 2012b).

En el estudio cuasiexperimental de Barrera et al. 
(2012), consistente en el visionado de vídeos y 

Bordon 73 4.indb   45Bordon 73 4.indb   45 27/12/21   12:2927/12/21   12:29



Olivia López Martínez, Antonio José Lorca Garrido y M.a Isabel de Vicente-Yagüe Jara

46 • Bordón 73 (4), 2021, 43-63, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577

audición de obras que transmitían sentimientos 
de alegría y tristeza, tras la implementación del 
test de creatividad infantil (TCI) se evalúo ori-
ginalidad, capacidad para producir figuras in-
ventadas y características del producto. Los re-
sultados arrojaron cómo los niños que habían 
visionado una película alegre tendían a generar 
respuestas asertivas e ingeniosas ante situacio-
nes problemáticas. En esta línea, en el metaaná-
lisis de Bass et al. (2008) sobre la relación entre 
emociones y creatividad, se llegó a la conclusión 
de que las emociones positivas como la felicidad 
refuerzan el pensamiento creativo, mientras que 
las emociones negativas como la tristeza no mos-
traron asociación con la creatividad.

De hecho, las emociones son las que activan el 
proceso creativo, lo regulan estando presentes 
dentro del mismo y surgen como un subproceso 
del mismo (Ivcevic y Hoffmann, 2019). Por ello, 
Conner y Silvia (2015) muestran que las emocio-
nes negativas pueden potenciar la creatividad. 
Por otra parte, las tareas creativas desembocan en 
un aumento de las emociones positivas debido al 
sentimiento de autonomía que conllevan (Bujacz 
et al., 2016), al igual que una sensación de bien-
estar debido a las emociones positivas fruto de los 
comportamientos creativos (Conner et al., 2018).

Objetivo

Así pues, a partir de las consideraciones men-
cionadas, en la presente investigación se persi-
gue como objetivo general el estudio de las di-
ferencias latentes en el bienestar emocional en 
función de los niveles de creatividad del alum-
nado de educación primaria, que se articula en 
los siguientes objetivos específicos:

• Conocer las diferencias en los niveles de 
alegría, mal humor y seriedad en función 
del nivel de creatividad del alumnado en 
edad escolar.

• Conocer el alcance de las emociones en el 
contexto escolar y establecer las implica-
ciones educativas que se derivan de ello.

Método

Participantes

La investigación se desarrolló bajo un diseño 
metodológico cuantitativo, no experimental 
comparativo post hoc (Bernal, 2016). En el estu-
dio participaron 727 alumnos escolarizados en 
cuatro centros educativos de primaria de titula-
ridad pública pertenecientes a la Consejería de 
Educación, Universidades y Empleo de la co-
munidad autónoma de la Región de Murcia. La 
distribución por sexo fue de 366 niños (50.34%) 
y 361 niñas (49.66%), con edades comprendi-
das entre los 6 y 14 años (M = 9.06, DT = 1.93), 
siendo alumnos con necesidades educativas es-
peciales los individuos de 13 y 14 años. Para la 
selección de la muestra se optó por un mues-
treo no probabilístico intencional, seleccionan-
do centros educativos de titularidad pública 
con alumnado que cumpliera las condiciones 
típicas que generalmente caracterizan a dichos 
centros, es decir, niños y niñas procedentes de 
familias con un nivel socioeconómico medio o 
medio-bajo, un número equiparado entre niños 
y niñas, así como la inexistencia de otras varia-
bles que tendieran a favorecer la dispersión de 
la muestra (Valdivia, 2018).

Instrumentos

Los instrumentos empleados fueron los si-
guientes:

• Inventario de Estado-Rasgo-Alegría co-
mo rasgos (STCI-T) (Ruch et al., 1996): 
instrumento desarrollado para medir las 
bases cognitivas y afectivas del sentido 
del humor a través de la evaluación de las 
dimensiones de alegría (CH), seriedad 
(SE) y mal humor (BM). Se constituye a 
través de una escala tipo Likert con cua-
tro opciones de respuesta comprendidas 
entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 4 
(totalmente de acuerdo). Este inventario 
carece de alternativa intermedia, por lo 
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que se evita el sesgo de tendencia central 
(Matas, 2018). Los valores alfa de Cron -
bach para cada una de las dimensiones 
del instrumento son las siguientes: ale-
gría .76, seriedad .73 y mal humor .75.

• Test de Pensamiento Creativo de Torrance 
(TTCT) (Torrance, 1974): consta de una 
prueba verbal (TTCT-verbal) y una prue-
ba figurativa (TTCT-figurativo), con sen-
das formas paralelas A y B. En este trabajo 
se empleó el test figurativo, concretamen-
te la subprueba II (“acabar un dibujo”) y 
III (“líneas paralelas”). La subprueba II 
consta de diez trazos (uno por ítem), a 
partir de los cuales el niño debe acabar 
un dibujo. Con ello, se está evaluando 
fluidez (número de ideas), flexibilidad 
(categorías de respuestas), originalidad 
(carácter usual o inusual de la produc-
ción) y elaboración (cantidad de deta-
lles). La subprueba III consta de 30 pares 
de líneas paralelas. El objetivo es crear 
tantos dibujos como ideas puedan ser in-
tegradas en cada par, tanto de forma aisla-
da como en su conjunto. De la misma 
forma se evalúa fluidez (aptitud para ha-
cer asociaciones múltiples), flexibilidad 
(capacidad para cambiar el patrón o es-
tructura de las composiciones), originali-
dad (elementos diferentes y poco familia-
res) y elaboración. La prueba presentó 
una alta fiabilidad (α = .89).

Procedimiento 

Previa autorización de la institución y del con-
sentimiento informado por parte de los padres, 
todos los participantes completaron las pruebas 
en una sesión y en un tiempo aproximado de 45 
minutos, en su aula de referencia y en horarios 
académicos de manera voluntaria y anónima. 
Con el fin de evitar respuestas aleatorias, reacti-
vidad o deseabilidad social, se matizó que en 
ningún momento se trataba de un examen, sien-
do correctas aquellas respuestas que atendían a 
cómo se sentían, con independencia de que 

fuera positivas o negativas. Para la administra-
ción grupal se separaron las mesas. 

Todos los participantes fueron informados de 
la confidencialidad de los datos y objetivos de la 
investigación, siguiendo los estándares éticos 
que indica el Comité de Ética de la Universidad 
de Murcia (2021), y fueron atendidas las dudas 
que surgieron en el momento de aplicación por 
los autores de la investigación.

Análisis de datos

Se elaboró una matriz con los datos aportados 
por medio de los instrumentos de recogida de 
la información. A partir de los mismos, se rea-
lizaron los análisis descriptivos e inferenciales 
con el software IBM SPSS Stadistics (versión 
27.0.1.0, 2020). En primer lugar, en cuanto a la 
creatividad, las puntuaciones finales en cada 
una de las dimensiones (flexibilidad, fluidez, 
originalidad y elaboración) se categorizaron 
por cuartiles (bajo, medio-bajo, medio-alto, 
alto). Con la finalidad de obtener una perspec-
tiva general de las relaciones entre los distintos 
niveles de creatividad y la alegría, seriedad o 
mal humor del alumnado, y tras aplicar los co-
rrespondientes test de normalidad que indica-
ron que la muestra no tenía una distribución 
normal, se aplicó la prueba no paramétrica de 
Kruskal-Wallis, con contrastes post hoc a partir 
de la prueba U de Mann-Whitney para los casos 
en los que se encontraron puntuaciones signifi-
cativas.

Resultados

La tabla 1 muestra los resultados de las prue-
bas de Kruskal-Wallis para las variables del 
SCTI-T y los resultados del test de Torrance 
para fluidez, flexibilidad, originalidad y elabo-
ración. A partir de los resultados obtenidos en 
esta prueba, se realizaron los análisis dos a dos 
para las variables cuya asociación resultó sig-
nificativa.
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Tabla 1. Prueba Kruskal-Wallis. TTCT-figurativo - SCTI-T

Rasgos Niveles fluidez N Rango promedio χ2 gl p

CH

Bajo 153 259.83

6.099 3 .107

Medio-bajo 147 297.11

Medio-alto 138 295.78

Alto 137 301.85

Total 575

CH1

Bajo 154 270.03

2.724 3 .436

Medio-bajo 147 292.62

Medio-alto 138 299.38

Alto 137 293.89

Total 576

CH2

Bajo 153 261.14

5.966 3 .113

Medio-bajo 147 297.06

Medio-alto 138 291.01

Alto 137 305.24

Total 575

SE

Bajo 154 313.13

6.116 3 .106

Medio-bajo 147 282.87

Medio-alto 138 265.82

Alto 137 289.70

Total 576

SE1

Bajo 154 300.93

2.363 3 .501

Medio-bajo 147 285.22

Medio-alto 138 272.46

Alto 137 294.21

Total 576

SE2

Bajo 154 315.13

6.620 3 .085

Medio-bajo 147 288.48

Medio-alto 138 266.80

Alto 137 280.44

Total 576

BM

Bajo 154 331.58

17.757 3 .000

Medio-bajo 147 291.52

Medio-alto 137 265.86

Alto 137 257.37

Total 575
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Rasgos Niveles fluidez N Rango promedio χ2 gl p

BM1

Bajo 154 332.94

16.240 3 .001

Medio-bajo 147 284.39

Medio-alto 138 267.24

Alto 137 264.36

Total 576

BM2

Bajo 154 321.41

11.885 3 .008

Medio-bajo 147 295.24

Medio-alto 137 270.52

Alto 137 260.15

Total 575

Rasgos Niveles flexibilidad N Rango promedio χ2 gl p

CH Bajo 168 271.95

2.394 3 .495

Medio-bajo 140 295.18

Medio-alto 146 290.45

Alto 121 299.02

Total 575

CH1

Bajo 169 273.47

2.571 3 .463

Medio-bajo 140 30.68

Medio-alto 146 289.88

Alto 121 290.26

Total 576

CH2

Bajo 168 274.98

2.276 3 .517

Medio-bajo 140 288.20

Medio-alto 146 288.89

Alto 121 304.79

Total 575

SE

Bajo 169 304.18

3.130 3 .372

Medio-bajo 140 285.23

Medio-alto 146 271.38

Alto 121 291.04

Total 576
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Rasgos Niveles flexibilidad N Rango promedio χ2 gl p

SE1

Bajo 169 298.69

0.959 3 .811

Medio-bajo 140 286.03

Medio-alto 146 281.55

Alto 121 285.52

Total 576

SE2

Bajo 169 305.07

4.746 3 .191

Medio-bajo 140 290.43

Medio-alto 146 264.66

Alto 121 291.88

Total 576

BM

Bajo 169 326.20

18.373 3 .000

Medio-bajo 139 292.59

Medio-alto 146 246.80

Alto 121 279.09

Total 575

BM1

Bajo 169 323.81

14.377 3 .002

Medio-bajo 140 287.84

Medio-alto 146 253.15

Alto 121 282.60

Total 576

BM2

Bajo 169 319.41

15.412 3 .001
Medio-bajo 139 297.85

Medio-alto 146 247.46

Alto 121 281.73

Total 575

Rasgos Niveles originalidad N Rango promedio χ2 gl P

CH

Bajo 136 258.32

11.748 3 .008

Medio-bajo 142 269.40

Medio-alto 150 314.58

Alto 147 306.30

Total 575
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Rasgos Niveles originalidad N Rango promedio χ2 gl P

CH1

Bajo 137 265.97

5.538 3 .136

Medio-bajo 142 279.75

Medio-alto 150 308.69

Alto 147 297.35

Total 576

CH2

Bajo 136 260.52

12.348 3 .006

Medio-bajo 142 265.23

Medio-alto 150 310.59

Alto 147 312.37

Total 575

SE

Bajo 137 315.01

5.141 3 .162

Medio-bajo 142 279.88

Medio-alto 150 287.63

Alto 147 273.00

Total 576

SE1

Bajo 137 300.21

1.480 3 .687

Medio-bajo 142 277.44

Medio-alto 150 292.36

Alto 147 284.34

Total 576

SE2

Bajo 137 319.90

8.250 3 .041

Medio-bajo 142 288.83

Medio-alto 150 283.72

Alto 147 263.80

Total 576

BM

Bajo 137 337.22

22.404 3 .000

Medio-bajo 141 301.10

Medio-alto 150 265.77

Alto 147 252.25

Total 575

BM1

Bajo 137 338.92

21.267 3 .000

Medio-bajo 142 295.99

Medio-alto 150 269.30

Alto 147 253.86

Total 576

Bordon 73 4.indb   51Bordon 73 4.indb   51 27/12/21   12:2927/12/21   12:29



Olivia López Martínez, Antonio José Lorca Garrido y M.a Isabel de Vicente-Yagüe Jara

52 • Bordón 73 (4), 2021, 43-63, ISSN: 0210-5934, e-ISSN: 2340-6577

Rasgos Niveles originalidad N Rango promedio χ2 gl P

BM2

Bajo 137 325.74

15.412 3 .001
Medio-bajo 141 301.91

Medio-alto 150 267.52

Alto 147 260.38

Total 575

Rasgos Niveles elaboración N Rango promedio χ2 gl P

CH Bajo 157 284.36 .374 3 .946

Medio-bajo 147 283.65

Medio-alto 126 292.00

Alto 145 292.87

Total 575

CH1

Bajo 158 295.66

.973 3 .808

Medio-bajo 147 277.59

Medio-alto 126 288.84

Alto 145 291.46

Total 576

CH2

Bajo 157 276.54

1.075 3 .783

Medio-bajo 147 289.96

Medio-alto 126 293.36

Alto 145 293.76

Total 575

SE

Bajo 158 293.37

1.209 3 .751

Medio-bajo 147 294.86

Medio-alto 126 289.65

Alto 145 275.74

Total 576

SE1

Bajo 158 289.40

2.212 3 .530

Medio-bajo 147 287.57

Medio-alto 126 304.35

Alto 145 274.32

Total 576
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Rasgos Niveles elaboración N Rango promedio χ2 gl P

SE2

Bajo 158 293.45

1.32 3 .724

Medio-bajo 147 298.34

Medio-alto 126 279.55

Alto 145 280.91

Total 576

BM

Bajo 158 293.86

3.088 3 .378

Medio-bajo 146 283.32

Medio-alto 126 305.11

Alto 145 271.46

Total 575

BM1

Bajo 158 296.52

1.937 3 .586

Medio-bajo 147 289.50

Medio-alto 126 295.62

Alto 145 272.56

Total 576

BM2

Bajo 158 284.54

4.304 3 .23
Medio-bajo 146 281.29

Medio-alto 126 314.40

Alto 145 275.59

Total 575

Nota: CH = alegría; CH1 = prevalencia del carácter alegre; CH2 = umbral bajo para sonreír y reír; SE = seriedad; SE1 = prevalencia 
de estados serios; SE2 = percepción de que los acontecimientos de todos los días tienen la misma importancia; BM = mal humor; 
BM1 = prevalencia de la tristeza; BM2 = prevalencia del enfado. 

Tras la realización de un análisis dos a dos, se 
observa cómo emergen diferencias entre los 
niveles de fluidez (cantidad de ideas produci-
das por el alumnado) y mal humor (BM), tan-
to en prevalencia de tristeza (BM1) como de 
enfado (BM2). El alumnado con un bajo nivel 
de fluidez presenta una puntuación significa-
tivamente más alta (U = 9599.5, p < .05, r = 

.1314) en BM (Me = 50), con respecto a los de 
medio-bajo (Me = 43), emergiendo diferen-
cias en BM1, donde igualmente el alumnado 
con baja puntuación en fluidez (U = 9314.5,    
p < .01, r = .1532) presenta puntuaciones sig-
nificativamente más altas en BM (Me = 23) en 
comparación con los de medio-bajo (Me = 19) 
(tabla 2).
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Tabla 2. Comparativa SCTI-rasgo (BM, BM1 y BM2) entre niveles de fluidez bajo y medio-bajo, y entre 
niveles de fluidez bajo y medio-alto. Prueba U Mann-Whitney

Rasgos Niveles fluidez N Mediana Rango promedio
U

Tamaño del efecto
p

BM

Bajo 154 50 162.17 9599.5 .1314

Medio-bajo 147 43 139.3 .023

Bajo 154 30 160.71 8283
.1855

Medio-alto 137 37 129.46 .002

BM1

Bajo 154 23 164.02 9314.5
.1532

Medio-bajo 147 19 137.36 .008

Bajo 154 23 161.27 8351
.1851

Medio-alto 138 16.5 130.01 .002

BM2

Bajo 154 26 158.5 10164.5
.0882

Medio-bajo 147 24 143.15 .126

Bajo 154 26 157.78 8734.5

.1486Medio-alto 137 21 132.76 .011

Nota: BM = mal humor; BM1 = prevalencia de la tristeza; BM2 = prevalencia del enfado.

Del mismo modo, evidencia que los alumnos 
que han puntuado medio-alto en fluidez pre-
sentan puntuaciones significativamente más al-
tas (U = 8283, p < .01, r = .1855) en BM (Me = 37), 
con respecto a bajo (Me = 30). Además, el alum-
nado que puntúa bajo en fluidez alcanza pun-
tuaciones significativamente más altas (U = 8351, 
p < .01, r = .1851) en tristeza (Me = 23), con re -
lación a los que puntúan medio-alto (Me = 16.5). 
Incluso, los alumnos que puntúan bajo en flui-
dez arrojan puntuaciones significativamente 
más altas (U = 8734.5, p < .05, r = .1486) en 
tristeza (Me = 26) con respecto a los que pun-
túan medio-alto (Me = 21).

En cuanto a los distintos niveles de puntua-
ción en flexibilidad (categorías de agrupación 
de respuestas), se observaron diferencias en lo 
referente al mal humor (tabla 3). Realizando 
los análisis dos a dos observamos que las dife-
rencias se encuentran en BM1, donde los 
alumnos con un bajo nivel de flexibilidad pre-
sentan una puntuación significativamente más 
alta (U = 10247.5, p < .05, r = .1153) en BM1 
(Me = 23) en comparación con los de nivel 
medio-bajo (Me = 19), no encontrándose dife-
rencias en BM y en BM2 para estos niveles de 
flexibilidad.
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Tabla 3. Comparativa SCTI-rasgo (BM, BM1 y BM2) entre niveles de flexibilidad bajo y medio-bajo, y entre 
niveles de flexibilidad bajo y medio-alto. Prueba U Mann-Whitney

Rasgos
Niveles 

flexibilidad
N Mediana Rango promedio

U
Tamaño del efecto

p

BM

Bajo 169 50 163.39 10243 .1101

Medio-bajo 139 42 143.69 .053

Bajo 169 50 177.32 9072.5
.2283

Medio-alto 146 36.5 135.64 .000

BM1

Bajo 169 23 164.36 10247.5
.1153

Medio-bajo 140 19 143.70 .043

Bajo 169 23 174.92 9477
.2003

Medio-alto 146 16 138.41 .000

BM2

Bajo 169 26 160.58 10717.5
.0753

Medio-bajo 139 24 147.10 .186

Bajo 169 26 175.54 9373.5

.2073Medio-alto 146 20.5 137.70 .000

Nota: BM = mal humor; BM1 = prevalencia de la tristeza; BM2 = prevalencia del enfado.

Asimismo, la tabla anterior muestra la existencia 
de diferencias en BM, donde el alumnado con 
bajo nivel de flexibilidad presenta una puntua-
ción significativamente más alta (U = 9072.50, 
p < .01, r = .2283) en BM (Me = 50) con respecto 
a los de nivel medio-bajo (Me = 36.5).

Una vez presentados los datos referidos a flui-
dez y flexibilidad, se analizan las puntuaciones 
obtenidas a nivel de originalidad, término refe-
rente al carácter inusual de las producciones 
presentadas por el alumnado. En este sentido, 

según muestra la tabla 4, al realizar una compa-
ración dos a dos entre los niveles de originali-
dad, alegría (CH2) y seriedad (SE2), no se apre-
cian diferencias significativas en cuanto a las 
puntuaciones bajo y medio-bajo. Por el contra-
rio, se evidencian diferencias significativas en-
tre los niveles de originalidad y mal humor 
(BM1), presentando los alumnos con un bajo 
nivel de originalidad una puntuación significa-
tivamente más alta (U = 2.33, p < .05, r = .0013) 
en BM1 (Me = 24) en comparación con medio-
bajo (Me = 20).
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Tabla 4. Comparativa SCTI-rasgo (CH, CH2, SE2, BM, BM1 y BM2) entre niveles de originalidad bajo y 
medio-bajo, y entre niveles de originalidad medio-bajo y alto. Prueba U Mann-Whitney

Rasgos
Niveles

originalidad
N Mediana Rango promedio

U
Tamaño del efecto

p

CH

Bajo 136 70 136.71 .57 .0339

Medio-bajo 142 73 142.17 .572

Medio-bajo 142 73 135.50 1.90
.1117

Alto 147 77 154.18 .057

CH2

Bajo 136 36 138.21 .26
.0156

Medio-bajo 142 32 140.73 .794

Medio-bajo 142 36 132.95 2.41
.1418

Alto 147 39 156.64 .016

SE2

Bajo 137 20 147.87 1.60
.0958

Medio-bajo 142 26 132.41 .109

Medio-bajo 142 26 151.69 1.34
.0787

Alto 147 25 138.54 .181

BM

Bajo 137 49 149.10 1.96
.1177

Medio-bajo 141 45 130.17 .050

Medio-bajo 142 45 157.56 2.61
.1535

Alto 147 37 131.98 .009

BM1

Bajo 137 24 151.43 2.33
.0013

Medio-bajo 142 20 128.97 .020

Medio-bajo 142 20 156.33 2.27
.1334

Alto 147 15 134.05 .023

BM2

Bajo 137 25 145.63 1.25
.0751

Medio-bajo 141 21 133.55 .210

Medio-bajo 142 24 155.05 2.11

.1241Alto 147 21 134.38 .035

Nota: CH = alegría; CH2 = umbral bajo para sonreír y reír; SE2 = percepción de que los acontecimientos de todos los días tienen la 
misma importancia; BM = mal humor; BM1 = prevalencia de la tristeza; BM2 = prevalencia del enfado.

Según se puede apreciar en la tabla anterior, se 
identifican diferencias significativas entre los 
niveles de originalidad, alegría (CH2) y mal 
humor (BM, BM1, BM2). Así pues, los alum-
nos que muestran un alto nivel de originalidad 
alcanzan una puntuación significativamente 
más alta (U = 2.41, p < .05, r = .1418) en CH2 
(Me = 39) con respecto a los que han alcanzado 

puntuaciones medio-bajas (Me = 36). Por otra 
parte, los alumnos que alcanzan una puntua-
ción medio-baja en originalidad arrojan una 
puntuación significativamente más alta (U = 
2.61, p < .01, r = .1535) en BM (Me = 45) en 
comparación con los que puntúan alto (Me = 
37). Esto último es extensible a BM1, donde el 
alumnado que muestra un nivel medio-bajo de 
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originalidad alcanza una puntuación significa-
tivamente más baja (U = 2.27, p < .05, r = .1334) 
en BM1 (Me = 20) en contraposición con los 
que puntúan alto (Me = 15).

Finalmente, no se evidencian diferencias signi-
ficativas entre alegría, seriedad y mal humor 
con respecto a la variable elaboración.

Discusión y conclusiones

Coincidiendo con López y Navarro (2010), la 
persona se muestra como el componente más 
relevante para explicar la génesis creativa. En 
este sentido, la relación entre personalidad y 
creatividad ha sido una de las dimensiones más 
recurridas por los investigadores, si bien no se 
ha llegado a concretar el nivel de rasgo que de-
fine al alumno creativo (Romo et al., 2017). Por 
ello, Rodríguez (2005) alude a aspectos cognos-
citivos (percepción, intuición, imaginación, cu-
riosidad, apertura y capacidad crítica), afectivos 
(autoestima, pasión y audacia) y volitivos (te-
nacidad, tolerancia a la frustración y capacidad 
de decisión). 

Llegados a este punto, los resultados obtenidos 
en este trabajo obligan a reconsiderar el valor de 
los afectos positivos (en especial, la alegría) como 
variable descriptiva de la personalidad creativa 
(Isen, 2000). Así pues, mientras que las bajas 
puntuaciones en fluidez, flexibilidad y originali-
dad coinciden con la prevalencia de tristeza 
(BM1) y mal humor (BM2), los rasgos de alegría 
asociados a prevalencia de carácter alegre (CH1) 
y un umbral alto para sonreír y reír (CH2) se ma-
terializan en mayores puntuaciones en originali-
dad (Bass et al., 2008; Chóliz, 2005; Reeve, 1994). 
Por otra parte, los niveles afectivos no parecen 
influir en cuanto a la variable elaboración. 

La fluidez no solo se refiere a la emergencia y 
disposición permanente y espontánea para pro-
ducir ideas, sino a la búsqueda de soluciones que 
favorezcan el ajuste y adaptación con respecto a 
la situación planteada (Ayuso, 2019). En este 

sentido, emociones negativas como tristeza y mal 
humor parecen condicionar la capacidad del 
alumnado para percibir y expresarse ante el mun-
do y su realidad escolar. Sin embargo, los resulta-
dos obtenidos en el presente estudio se contrapo-
nen al de Conner y Silvia (2015), que muestran 
que las emociones negativas favorecen las con-
ductas creativas. La flexibilidad no se muestra aje-
na a estas circunstancias, puesto que las emocio-
nes ya sean positivas o negativas condicionan la 
creatividad (Ivcevic y Hoffmann, 2019).

Las producciones definidas por el factor origi-
nalidad coinciden con el alumnado caracteriza-
do por rasgos de alegría (CH) y un umbral bajo 
para reír (CH2), hallazgo que corrobora las apor-
taciones de Isen (2000), quien postuló que las 
emociones positivas nos hacen más sensibles en 
la percepción e interpretación del entorno, lo 
que a su vez nos prepara siendo más divergentes 
para afrontar la adversidad, aportándonos un 
mayor bienestar subjetivo (Charles-Leija et al., 
2018; Suriá, 2017; Veenhoven, 2015).

Para concluir, es preciso señalar que las altas 
puntuaciones en las distintas dimensiones del 
pensamiento creativo son características de los 
sujetos que presentan unos niveles emocionales 
positivos, entendidos como la presencia de 
emociones positivas como la alegría (Bujacz et 
al., 2016; Conner et al., 2018). Las implicacio-
nes educativas que se derivan de este estudio 
son trabajar la creatividad y las emociones positi-
vas en el aula, a pesar de los esfuerzos requeri-
dos de formación y sistematización, una vía 
desde la cual contextualizar las aportaciones de 
la psicología positiva en el aula (Bisquerra y 
Hernández, 2017). De hecho, la escuela debe ir 
más allá de su capacidad para enseñar a los 
alumnos a abordar y resolver los problemas que 
arroja la vida, teniendo la finalidad de desarro-
llar la competencia emocional y la creatividad 
para acometerlos (OECD, 2020).

Esta investigación pone de manifiesto la necesi-
dad de desarrollar una educación emocional en 
las aulas de modo que contribuya a desarrollar 
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la creatividad (Bisquerra y López-Cassá, 2020). 
Uno de los puntos fuertes de la investigación es 
el tamaño de la muestra y la inclusión de alum-
nado con necesidades educativas especiales, 
con los que también es necesaria la educación 
emocional. La principal limitación que tiene el 
estudio es que no permite saber si son las emo-
ciones positivas las que originan el pensamien-
to creativo (Bass et al., 2008; Chóliz, 2005; Re-
eve, 1994) o si es la creatividad la que produce 
la aparición de emociones positivas (Bujacz et 
al., 2016; Conner et al., 2018).

Por ello, una de las futuras líneas de investiga-
ción puede ser conocer si la creatividad actúa 
como variable dependiente o independiente en 
relación con las emociones positivas. Asimis-
mo, se pueden relacionar con la motivación, el 
fracaso y el abandono escolar, de manera que se 
puedan prevenir con el desarrollo de programas 
que lo contemplen, así como desarrollar el estu-
dio en otras etapas educativas como ESO, ba-
chillerato y universidad con la finalidad de me-
jorar la práctica docente en cualquiera de estas 
etapas educativas.
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Abstract 

Creativity and cheerfulness. A comparative study in the educational context 

INTRODUCTION. The creativity construct has been the object of as many investigations as of 
passionate followers and attacks. For decades it was used as an attribute alluding to the most 
intelligent or capable people, although current studies and trends position this concept as an in-
dependent variable with respect to the intelligence construct. This work is based on the need to 
verify the latent differences in cheerfulness as a function of the levels of creativity, understanding 
cheerfulness as an emotional factor in the educational context, in order to know the extent of 
positive emotions in this context. METHOD. The research was carried out using a quantitative, 
non-experimental, comparative, post-hoc methodological design. The sample consisted of 727 
students aged between 6 and 14 years old, attending public schools in the Region of Murcia 
(Spain), who were administered the Torrance figurative creativity test (Torrance, 1974) and the 
SCTI-T Cheerfulness test (Ruch et al., 1996). RESULTS. The results show the existence of signi-
ficant associations between traits of happiness, fluency, flexibility and originality. By contrast, 
bad mood coincides with the presence of low scores in fluency and flexibility. No differences were 
found with respect to the elaboration variable. DISCUSSION. The results obtained in this study 
force us to reconsider the value of positive affect (especially cheerfulness) as a descriptive varia-
ble of the creative personality. Furthermore, they also demand to incorporate some of the approa-
ches of Positive Psychology to the classroom in order to develop creativity and cheerfulness; the 
school being an open and flexible space that allows for the integral development of pupils.

Keywords: Creativity, Cheerfulness, Primary Education, Fluency, Flexibility, Originality.

Résumé

La créativité et la joie. Une étude comparative dans le contexte éducatif

INTRODUCTION. La notion de créativité a fait l’objet d’autant de recherches que d’adeptes et 
d’attaques passionnées. Pendant des décennies, elle a été utilisé comme un attribut faisant allusion 
aux personnes les plus intelligentes ou les plus capables bien que les études et tendances actuelles 
positionnent ce concept comme une variable indépendante par rapport au concept d’intelligence. 
Ce travail est basé sur la nécessité de vérifier les différences latentes de la joie en fonction des ni-
veaux de créativité en comprenant la joie comme un facteur émotionnel dans le contexte éducatif 
permettant de nous apprendre la portée des émotions positives dans ce contexte. MÉTHODE. La 
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recherche a été développée selon une conception méthodologique quantitative non expérimentale, 
comparative et post-hoc. L’échantillon était composé de 727 élèves âgés de 6 à 14 ans fréquentant 
les écoles publiques de la région de Murcie (Espagne), auxquels on a fait passer le test de Torrance 
sur la créativité figurative (Torrance, 1974) et le test SCTI-T d’Alegria (Ruch et al., 1996). RÉSUL-
TATS. D’une part, les résultats montrent des associations significatives entre les traits de joie, de 
fluidité, de flexibilité et d’originalité. D’une autre part, la mauvaise humeur coïncide avec la présen-
ce de scores faibles en matière de fluidité et de flexibilité. Aucune différence n’a été constatée en ce 
qui concerne la variable d’élaboration. DISCUSSION. Les résultats obtenus dans cette étude nous 
obligent à reconsidérer la valeur des affects positifs (en particulier la joie) comme variables descrip-
tives de la personnalité créative. Ils font appel également à l’incorporation de certaines des appro-
ches de la psychologie positive dans la salle de classe afin de développer la créativité et la joie, de-
venant l’école un espace ouvert et flexible permettant le développement intégral des élèves.

Mots-clés : Créativité, Joie, Enseignement Primaire, Fluidité, Flexibilité, Originalité.
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