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POSIBlES InTERACCIOnES 
EnTRE lA CREATIVIdAd Y 
El PEnSAMIEnTO POST-FORMAl 
En El EnVEJECIMIEnTO
Pochintesta, Paula; Mansinho, Mariana
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires

RESUMEN
Este trabajo, de carácter descriptivo y exploratorio, indaga acerca 
de las posibles relaciones entre el hacer creativo en la vida coti-
diana y el pensamiento post formal. Asimismo, analiza si existen 
particularidades en esta etapa del ciclo vital en relación a las so-
luciones de problemas cotidianos. Del mismo modo, estudia si 
existen implicaciones a nivel emocional que puedan influir sobre 
el hacer creativo, y cuáles serían sus efectos. Por último, se pre-
tende hacer un relevamiento de las concepciones acerca de qué 
se entiende por creatividad, si la misma está presente en la vida 
cotidiana y cuáles son los sentidos que se le atribuyen. Esta in-
vestigación, actualmente en curso, se encuadra dentro del enfo-
que cualitativo y su metodología consta de entrevistas semi-dirigi-
das y grupos de discusión focal. Los sujetos de la muestra (proce-
dentes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se recortan me-
diante la técnica bola de nieve. Los entrevistados se dividen en 
dos grupos etarios (65-75 años y de 76 años en adelante) com-
puestos por cuatro sujetos con igual proporción de sexo.

Palabras clave
Pensamiento Postformal Envejecimiento Creatividad

ABSTRACT
POSSIBLE INTERACTIONS BETWEEN CREATIVITY AND POST 
FORMAL THOUGHT IN THE AGING PROCESS
This is a descriptive and exploratory piece of research, deals with 
possible relationships between the creative-doing in everyday life 
and post formal thought. Furthermore, it analises whether particu-
larities exist in this stage of life span related to possible solutions 
for everyday problems. Moreover, it studies whether emotional im-
plications exist that could influence the creative doing and which 
are the effects of it. Finally, it aims to explore conceptions about 
creativity. Whether it is present in everyday life and which are the 
senses atributed to it. This piece of research, which is still in proc-
ess, is a cualitative investigation. The metodology consists of 
semi-structured interviews and focal-discussion groups. The sub-
jects of the sample all come from Ciudad Autónoma of Buenos 
Aires. They are chosen by the snow-ball technique. They are di-
vided into two groups (65-75 years old and 76-onwards) com-
posed of four subjects, 2 men and 2 woman per group.

Key words
Postformal thought Aging Creativity

La idea directriz de este trabajo es establecer relaciones entre las 
formas en que la creatividad se despliega en el ámbito de la vida 
cotidiana de los adultos mayores, al tiempo que se intenta realizar 
una comparación con lo que muchos autores neo-piagetianos han 
llamado pensamiento post-formal. Esta investigación se desarro-
lla guiada por algunos interrogantes que funcionan al modo de 
hipótesis desde un enfoque flexible, propio de la investigación 
cualitativa.

HIPÓTESIS[ii] 
¿Existiría una estrecha relación entre la personalidad creativa y el 
desarrollo de la inteligencia postformal en adultos mayores[iii]?
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HIPÓTESIS AUXILIARES
Según algunas investigaciones sobre este tópico (Stemberg, 
1990, 2007; Baltes, 1999; Gadner, 1995; Lavouvie-Vief, 1992) se 
podría estimar que los adultos mayores con características de 
personalidad creativa, tendrían un mayor caudal de herramientas 
que forman parte del pensamiento post-formal.

OBJETIVOS
Establecer relaciones entre los constructos pensamiento post-• 
formal y creatividad.
Analizar cuáles con los aspectos creativos que circulan en la • 
vida cotidiana.
Relevar cuál es el sentido que le otorga a la creatividad la po-• 
blación trabajada.
Comparar las convergencias con los marcos teóricos existen-• 
tes.
Indagar qué aspectos de esas significaciones influyen sobre la • 
salud de los adultos mayores.
Considerar posibles relaciones con aspectos emocionales.  • 

 
ACERCA DE LA CREATIVIDAD Y DE LA PERSONALIDAD 
CREATIVA
Dentro del campo de investigación y del desarrollo teórico, existe 
una amplia variedad de definiciones que muestran que la creativi-
dad es un constructo complejo. En este trabajo abordaremos al-
gunos de los autores que se han destacado en el ámbito de la 
investigación psicológica acerca de la creatividad. En razón de no 
alejarnos de nuestro propósito, no profundizaremos cada una de 
las discusiones que se han dado sobre esta temática.
La creatividad para Guilford (1978), implica huir de lo obvio, lo 
seguro y lo previsible para producir algo que resulte novedoso. 
Este autor sostiene que la creatividad y la inteligencia son aspec-
tos diferentes que pueden estar vinculados. Guilford concibe que 
la creatividad ocurre dentro del pensamiento divergente o pensa-
miento lateral. Este tipo de pensamiento no está necesariamente 
bajo el control consciente ni se rige por las leyes de la lógica.
Por su parte Mayers (1998) define la creatividad como la capaci-
dad para producir nuevas y valiosas ideas. Existen características 
propias de las personas creativas que este autor denominó: com-
petencia, entendida como el desarrollo de nuestro acervo de ex-
periencia así como también, la posibilidad de poder operar de 
forma simultánea sobre imágenes, palabras e ideas disponibles. 
La personalidad audaz, que supone la tolerancia a la frustración 
y la capacidad de vencer obstáculos como desafío. La motiva-
ción intrínseca, refiere a la motivación interna que es vivida con 
mayor compromiso y también como desafío propio. La imagina-
ción es indispensable a la luz de ver las cosas de forma flexible y 
en una variedad de opciones. Por último la necesidad de un en-
torno creativo que estimule el desarrollo de las resoluciones 
creativas a problemas cotidianos.
Según Csikszenmihalyi (1996) “La creatividad es cualquier acto, 
idea o producto que cambia un campo ya existente, o que trans-
forma un campo ya existente en uno nuevo”. Las habilidades de 
la personalidad creativa incluyen las siguientes características: 
Sensibilidad para los problemas, fluidez, flexibilidad, originalidad, 
redefinición, análisis, síntesis y perspicacia. Este autor, desde 
una perspectiva integrada, explica la creatividad como una fun-
ción de tres elementos: campo (lugar o disciplina donde ocurre), 
persona (quien realiza el acto creativo) y dominio (grupo social de 
expertos). Define la creatividad como “el estado de conciencia 
que permite generar una red de relaciones para identificar, plan-
tear, resolver problemas de manera relevante y divergente.” Para 
este autor, las personas creativas son seres complejos, los cuales 
son: enérgicos y tranquilos, inteligentes e ingenuos, disciplinados 
e irresponsables, imaginativos y realistas, orgullosos pero humil-
des, rebeldes y conservadores.
Mackinnon (1979) resume los caracteres de la personalidad crea-
tiva como: “estos individuos son inteligentes, originales, indepen-
dientes en su pensar y en su hacer, abiertos a la experiencia de 
su medio interior y del exterior, intuitivos, estéticamente sensibles 
y libres de limitaciones inhibidoras. El sentido del humor se agre-
ga como una de las cualidades esenciales de la persona creativa. 
May (1975), habla de un “encuentro” entre sujeto y entorno, como 
disparador del acto creativo. La persona creativa permanece más 

abierta a su entorno, aptitud que favorece su actividad creadora.
Howard Gardner (1998), Concibe a la creatividad como proceso 
que se ubica dentro de las operaciones cognoscitivas de nivel 
superior y la llama originalidad, de este modo, se relaciona con 
los diferentes tipos inteligencias. Esta afirmación se basa en que 
la creatividad es un fenómeno polisémico y multifuncional. En su 
libro “Arte, mente y cerebro” Gardner (1987) dedica un apartado a 
la creatividad en los años adultos. Howard Gruber (1981) (citado 
por Gadner) realiza una interesante relación entre motivación, in-
terés y curiosidad como elementos que organizan la actividad 
creativa. Si bien estos trabajos se basan en el estudio de grandes 
creadores (Darwin y Piaget) aportan puntos claves para entender 
el proceso creativo en sus formas generales. La actividad ince-
sante del sujeto creador, hecha mano a las imágenes como una 
herramienta fundamental de este proceso. El creador se guía por 
una serie de problemas o preguntas que desea resolver. La vida 
afectiva es otro de los factores claves, el sujeto creador ama su 
trabajo a través del cuál experimenta un gran placer. Erikson 
(1969; 1958) en esta misma línea destaca la importancia de la 
motivación y el afecto cuando aborda el estudio de algunas per-
sonalidades creadoras (M. Gandhi y M. Lutero).
Desde una perspectiva psicoanalítica Freud (1908), postuló que la 
sublimación es el mecanismo a través del cual la energía sexual es 
derivada hacia otros fines socialmente aceptados. En este sentido 
abordó la actividad artística y científica como ejemplos de sublima-
ción. La creatividad sería posible con el despliegue sublimatorio.
Todas estas definiciones confluyen en la idea de la posibilidad de 
poder soportar contradicciones, ser tolerantes al fracaso y la capa-
cidad de perseverar, que posee el sujeto creativo. Así como tam-
bién destacan la flexibilidad y la apertura al entorno, como elemen-
tos claves para la personalidad creativa. El interrogante que se 
presenta es, justamente, cómo estas características se reflejan en 
la población de adultos mayores, siendo este el desafío.

EL PENSAMIENTO POST-FORMAL Y EL PAPEL DE LAS 
EMOCIONES
Algunos autores denominados neo-piagetianos han intentado 
ampliar el estudio del desarrollo cognitivo extendiéndose más allá 
del nivel de las operaciones formales. Piensan al desarrollo cog-
nitivo del adulto de un modo diferente y resignifican lo que mu-
chos han visto sólo como declive cognitivo. Lo que caracteriza a 
este tipo de pensamiento post-formal es que rompe con la idea 
piagetiana de que el desarrollo cognoscitivo finaliza al llegar a la 
adultez. No se busca un equilibrio, sino poder moverse entre las 
contradicciones.
Vega y Bueno (1996) proponen que existirían nuevas formas de 
organizar el pensamiento adulto lo que implicaría un cambio cua-
litativo. Algunos de los nombres de este tipo de pensamiento es el 
llamado post-formal o pensamiento dialéctico en el sentido de que 
funciona con la confrontación de alternativas, (Riegel, 1976). El 
pensamiento adulto supone entonces enfrentarse de forma cons-
tante con el cambio y la contradicción. El pensamiento divergente 
(De Bono, 1996) puede entenderse dentro de esta misma lógica y 
es muchas veces usado como sinónimo. Este tipo de pensamien-
to se relaciona al tipo de inteligencia cristalizada, desarrollada 
más adelante.
Las emociones influyen en nuestro desempeño a lo largo de toda 
la vida. En este sentido es de vital importancia echar luz sobre el 
manejo de las emociones en el envejecimiento. Según Lavouvie-
Vief (1992) una característica del pensamiento post-formal es que 
incluye mayor complejidad a medida que la experiencia va au-
mentando y un mejor manejo de las emociones. De esta manera 
se complejiza el lenguaje emocional como también se produce 
una mayor diferenciación en las emociones. La teoría de la Selec-
tividad socioemocional (Cartensen, 1995), indica que una carac-
terística de la red de apoyo emocional en los adultos mayores, es 
su reducción a los seres significativos con quienes se desea pa-
sar momentos intensos afectivamente. El manejo de las emocio-
nes puede suponer aceptar y tolerar afectos contradictorios. Este 
efecto es llamado “Patetismo,” (citado por Iacub, 2007), refiere a 
un manejo más complejo de las emociones.
La planificación en el proceso de envejecimiento reduce los índi-
ces de incertidumbre y redunda en efectos positivos en cuanto a 
la merma del estrés que producen los grandes cambios que atra-
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viesan los envejescentes (Smith, 1999). Poder anticipar algunos 
de estos cambios, por ejemplo en cuanto a la administración del 
tiempo luego del retiro laboral, como también la redistribución y 
adecuación a los recursos económicos que muchas veces pue-
den verse reducidos, representa una ventaja.
La teoría de Erikson (1997) sostiene que a lo largo del ciclo vital 
se van atravesando una serie de conflictos que deben ir resolvién-
dose. El último de estos conflictos, que se atraviesa en la vejez, 
es la resolución entre la integridad versus la desesperación. El 
logro de la integridad implica la aceptación del propio ciclo de vida 
con el estilo de vida que se haya emprendido, como también las 
variables históricas que lo conforman. La aceptación de esta eta-
pa lleva a la aceptación de la muerte no de modo trágico sino con 
tranquilidad y con un sentimiento que trasciende lo material y al 
yo propio.

PUNTOS DE CONEXIÓN ENTRE LA SABIDURÍA Y EL 
PENSAMIENTO POST-FORMAL
La sabiduría se relaciona con el pensamiento post-formal en el 
sentido en que permite soluciones creativas a problemas que no 
son científicos. En el despliegue de la vida cotidiana, los proble-
mas son pasibles de una multiplicidad de soluciones. Se trata de 
problemas ambiguos que no siguen una lógica definida. Estos 
problemas están afectados por factores contextuales y emociona-
les que varían según características de la personalidad. Los adul-
tos mayores según las investigaciones realizadas por Baltes y 
colaboradores (1990) han encontrado que la sabiduría es un as-
pecto positivo relacionado a la vejez. Supone sujetos que son 
más creativos, más eficaces y más satisfechos. Estas caracterís-
ticas relativas a la sabiduría permitirían a las personas disfrutar 
más de la vida y representan una ganancia en la vejez.

DESARROLLO COGNITIVO EN EL ENVEJECIMIENTO
El desarrollo cognitivo en la tercera edad posee ciertas caracte-
rísticas que tienen que ver con un doble movimiento (Park, 2002). 
Por un lado se produce un aumento del conocimiento y experien-
cia y por otro un declive de algunos mecanismos cognitivos. Exis-
tiría una merma en la velocidad de procesamiento de información, 
una lentificación que afecta también la memoria de trabajo o me-
moria operativa. Este tipo de memoria refiere a la cantidad de re-
cursos disponibles para usar simultáneamente, aspectos que se 
encuentran reducidos, por lo cual se habla de un declive en el 
envejecimiento normal. Las funciones sensoriales por otra parte 
pueden verse afectadas, por ejemplo, los canales de entrada de 
la información (estímulos auditivos o visuales).
Este doble movimiento mencionado anteriormente, destaca el au-
mento de la experiencia. En relación a este factor cognitivo se 
habla de las ganancias que también se promueven en esta etapa 
del ciclo vital. La sabiduría o el desarrollo de la inteligencia crista-
lizada es una de estas ganancias. Horn (1966) postula un modelo 
que comprende estos dos tipos de inteligencia:
a) inteligencia fluida. La inteligencia libre de influencia cultural, 
es decir, la capacidad innata o potencial de cada individuo. Rela-
cionada a los razonamientos abstractos.
b) inteligencia cristalizada. Todo lo aprendido, la cultura en sen-
tido amplio. El conjunto de todas las habilidades y conocimientos 
adquiridos.
Con el tiempo la inteligencia fluida disminuye y se afianza la inte-
ligencia cristalizada, que consiste en el uso de recursos cogniti-
vos aplicados a problemas de la vida cotidiana que no necesaria-
mente demandan razonamientos en términos abstractos o abso-
lutos (inteligencia fluida).
La sabiduría en un sentido amplio, desde la perspectiva del ciclo 
vital comprendería al tipo de pensamiento post-formal y en algu-
nos casos ambos conceptos se han utilizado como sinónimos 
(teorías implícitas Stemberg, 1990). Las características de las 
personalidades creativas tales como flexibilidad, fluidez y origina-
lidad estarían vinculadas a la sabiduría como constructo.
Por otra parte, la calidad de vida en términos subjetivos estaría 
vinculada con altos niveles de autonomía e independencia que 
implican la resolución de problemas de la vida cotidiana (pensa-
miento postformal), así como un alto grado de ajuste entre metas 
y recursos y una aceptación del propio curso de vida (Erikson, 
1985).

METODOLOGÍA
Grupos de discusión focal - Entrevistas semi-dirigidas
Los integrantes del grupo de discusión asisten a diferentes insti-
tuciones socio -recreativas para adultos mayores (centros de jubi-
lados, asociaciones barriales entre otras), donde se desarrollan 
los encuentros. El moderador explicita una serie de ejes sobre los 
cuales se discute.  
Por otra parte, se realizan entrevistas semi-estructuradas, donde 
se indagan aspectos relevantes a la creatividad y la resolución de 
problemas en la vida cotidiana. La muestra está conformada por 
8 adultos mayores de ambos sexos en igual proporción 4 de 65 a 
75 años y 4 de 75 años en adelante. Para la selección de casos 
se utiliza la técnica de bola de nieve[iv].

NOTAS

[i] En esta presentación haremos un resumen de la investigación que se en-
cuentra en curso, actualizando los resultados y conclusiones al momento de 
hacer la exposición.

[ii] Este tipo de estudio de carácter exploratorio y descriptivo, se ubica dentro 
del campo de la investigación cualitativa. Es desde este marco teórico, que las 
hipótesis consignadas se considerarán interrogantes, pasibles de ser modifi-
cados una vez iniciado el trabajo de campo. Cabe aclarar que un aspecto 
importante de la metodología cualitativa es la flexibilidad en cuanto a su dise-
ño (Taylor - Bodgan 1987). El camino en la investigación cualitativa implica 
desarrollar conceptos e interpretaciones a partir de datos recogidos, en lugar 
de recoger datos para evaluar modelos de hipótesis preconcebidas. 

[iii] Entendemos que la población definida comprende a personas de 65 años 
en adelante. Este criterio, si bien es arbitrario, es necesario a los fines de la 
investigación en relación a la muestra de casos elegida.

[iv] Actualmente se realizan las entrevistas, datos que serán procesados y 
analizados posteriormente a fin de realizar una conclusión y una discusión 
sobre los mismos.
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