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Resumen

La presente investigación se propone como 
objetivo general identificar las relaciones entre 
creatividad motricia, autoconcepto y rendimiento 
académico en estudiantes de Artes Escénicas. 
Para ello se utilizó un enfoque cuantitativo con 
diseño no experimental correlacional, aplicando 
los siguientes instrumentos: prueba editada 
del Test Pensando Creativamente en Acción y 
Movimiento de Torrance (1982 citado en Pérez 
Fernández, 2000) y el Test AF-5 Autoconcepto 
(García & Musitu, 2014); el rendimiento 
académico se midió tomando los datos de 
promedio académico global de cada uno de los 
participantes del estudio inscritos en el programa 
de Artes Escénicas en el periodo 2016-A. 

Abstract

The present research aims to identify the 
relationships between motor creativity, self - 
concept and academic performance in performing 
arts students. For this, a quantitative approach was 
used with non-experimental correlational design, 
applying the following instruments: published 
test of the Thinking Creatively in Action and 
Movement of Torrance (1982 cited in Pérez 
Fernández, 2000) and the AF-5 Autoconcepto 
Test, 2014); Academic performance was 
measured by taking the overall academic average 
data of each study participant enrolled in the 
Performing Arts program in the 2016-A period.

Palabras clave

Creatividad Motricia, autoconcepto, rendimiento 
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Las relaciones entre creatividad motricia y autoconcepto en correlación con el rendimiento académico 
en estudiantes universitarios de Artes escénicas son variables neuropsicológicas con insuficiente 
atención investigativa, evidenciado es la escases de referentes bibliográficos; pues la mayor parte de 
investigaciones de las variables mencionadas se encuentran ajustadas en las etapas de preescolar y 
básica primaria. La presente investigación se propone como objetivo general identificar las relaciones 
entre creatividad motricia, autoconcepto y rendimiento académico en 35 estudiantes de Artes Escénicas 
de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Cartagena, Colombia. Para ello se utilizó el Método Científico 
empírico y analítico de enfoque cuantitativo y diseño no experimental correlacional, aplicando los 
siguientes instrumentos: prueba editada del Test Pensando Creativamente en Acción y Movimiento 
de Torrance (1982 citado en Pérez Fernández, 2000) que evalúa fluidez, originalidad e imaginación 
motriz, y el Test AF-5 Autoconcepto  (Garcìa & Musitu, 2014) que evalúa el autoconcepto en niños, 
adolescente y adultos en los aspectos: social, académico/profesional, emocional, familiar y físico; y 
para  gestionar la información de rendimiento académico se tomaron los datos de promedio académico  
global de cada uno de los participantes en el estudio e inscritos en el programa de Artes Escénicas 
en el periodo 2016-A. Por su parte, para el manejo de la información se utilizó el paquete estadístico 
SPSS para Windows, versión 22.0 (2010), mediante el análisis de correlaciones (Pearson). Aunque 
el estudio no comprobó la hipótesis de trabajo, se encontró correlación significativa entre la variable 
creatividad motricia (fluidez) y el rendimiento académico global de los estudiantes de la muestra y 
correlación significativa entre la variable autoconcepto (académico/ laboral, emocional, familiar y 
físico) y el rendimiento académico global de los estudiantes de la muestra.

Creatividad motricia y autoconcepto 

Los cuestionamientos por la creatividad en la educación han estado centrados en a si es posible 
desarrollarla y de qué forma; ya en el año 1949, la creatividad se introduce en los espacios educativos 
y es acogida por diversas universidades por primera vez de manera formal (Parra, Marulanda, Gómez 
& Espejo, 2005)  lo que evidencia las búsquedas de la educación por incorporar la creatividad al 
engranaje curricular, así pues  son múltiples los campos desde donde se le ha estudiado y por tanto 
numerosos los intentos por definirla.  A continuación, se presenta un mentefacto que a grandes rasgos 
intenta una cartografía de la creatividad aplicada al ámbito de la motricidad desde tres enfoques: la 
pedagogía, la educación física, y el arte teatral:

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

CREATIVIDAD	Potencial	 humano	 para	 generar	 ideas	
nuevas,	 dentro	 de	 un	 marco	 de	 valores	 y	
comunicarlas	

CREATIVIDAD	MOTRICIA	 Creatividad	Grafica.	
Creatividad	Verbal.	
Creatividad	Sonoro	Musical.	

Originalidad	Motriz	
Fluidez	Motriz	
Flexibilidad	Motriz	
Imaginación	Motriz	

Ludico	Motricia	 Metamotricia	

Figura 1. Mentefacto Creatividad Motricia: elaboración propia.
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De los intentos por definir la creatividad este 
documento acoge la idea de De la Torre (2003) 
quien la plantea como la capacidad humana para 
formar nuevas ideas, bajo un marco de valores, 
que son comunicables en un contexto específico, 
y que está divida, según su desempeño, en cuatro 
ámbitos: creatividad gráfica, verbal, motriz y 
sonoro musical. Si bien se ha comprobado una 
independencia absoluta entre dichos ámbitos, 
cabe resaltar que las personas con creatividad 
motricia tienden a presentar correlaciones 
positivas con las creatividades verbal y sonoro-
musical (Garaigordobil & Pérez, 2004). 

Ahora bien, la creatividad en su ámbito motriz 
ha sido recurrentemente estudiada desde la 
educación física y fue definida en 1989 por el 
profesor Brack de la Universidad de Bruselas, 
quien explicó que consiste en constituir nuevas 
combinaciones motrices a partir de experiencias 
motrices pasadas (López, 2005). A pesar de estas 
definiciones el concepto creatividad se encuentra 
aún hoy en desarrollo. Una definición actualizada 
sería la planteada por Trigo, quien la considera 
una habilidad exclusivamente humana para vivir 
la corporalidad empleando toda su potencialidad, 
caracterizada por crear acciones motrices nuevas, 
reutilizar acciones motrices pasadas e integrar 
conocimientos motricios (Cao & Trigo, 1998). 
Esta misma autora hace distinción entre creatividad 
Lúdico motricia y metamotricia. La primera 
hace referencia a una creatividad espontánea o 
innata, mientras la segunda hace referencia a una 
motricidad aprendida mediante algún tipo de 
educación motricia, esta última estaría entonces 
relacionada a la formación de habilidades motrices 
a nivel de primaria y secundaria con la clase de 
educación física y deportes; y a nivel profesional 
con campos de formación como la danza, las artes 
escénicas y la educación deportiva (Muñoz, 2012).

Aunque este estudio se interesó, según 
la perspectiva anterior, por la creatividad 
metamotricia dado que la muestra fue conformada 
por estudiantes universitarios de Artes Escénicas, 
no es posible desarrollar una evaluación de la 
creatividad metamotricia pues no se encuentra 
literatura al respecto, como se evidencia en 
apartados posteriores. A pesar de esto.  en la 
búsqueda bibliográfica llevada a cabo para la 
construcción de este documento se detectó una 
proliferación  de estudios entre 1992 y 2015 con 
respecto al tema central Creatividad Motricia y las 
variables autoconcepto y rendimiento académico 
con enfoque neuropsicológico, cuya población 
y  muestra de mayor a menor cantidad de 
investigaciones son: educación básica primaria, 
educación preescolar, educación superior de 
diferentes campos del conocimiento y educación 
superior del campo de las artes escénicas y la 
danza.

Con relación a la variable creatividad motricia en 
estudiantes de educación superior, se encuentra 
escases de referentes investigativos, lo cual 
representa una dificultad, pero también una 
oportunidad para esta investigación.  Dificultad 
en la medida en que los puntos de referencia 
para contrastar los resultados resultan escasos; 
y ventaja pues indica que es un área potencial 
de conocimiento que sugiere claras líneas de 
investigación a nivel de doctorado. Para el caso 
de este estudio resulta novedoso indagar las 
variables mencionadas en párrafos anteriores 
sobre todo por la población y la muestra que 
determina esta investigación.

Por otro lado, y con respecto a la variable 
de autoconcepto, presentamos el siguiente 
mentefacto desde la perspectiva psicológica 
desde la cual se comprende la identidad como una 
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triada entre la identidad del yo, la identidad personal y la identidad social.  Desde esta perspectiva, la 
identidad personal se comprende como un paso intermedio entre en sí-mismo y el contexto, englobando 
un conjunto de metas, valores y creencias que el individuo muestra y construye a partir del mundo, 
lo cual le permiten diferenciarse de los demás (Erikson, 1974 citado en Ruiz, 2014). Ahora bien, el 
autoconcepto es uno de los elementos constituyentes de la identidad personal y se caracteriza por ser 
un sistema organizado de categorías o facetas (familiar, físico, social, académico/laboral y social) 
al cual el individuo les asigna un valor diferencial o jerárquico que permanece estable por periodos 
largos de tiempo, cuya susceptibilidad de cambio está dado en las experiencias de la persona y que 
tiene una carácter evaluativo (Shavelson-Hubner-Stanton, 1976 citado en Garcìa & Musitu, 2014), 
como puede observarse a manera de síntesis en el siguiente mentefacto: 

Figura 2: Mentefacto de Autoconcepto: Elaboración propia.

A pesar de esto, las correlaciones entre creatividad motricia y autoconcepto no parecen ser un ámbito 
de estudio recurrente cuando se trata de abordarlo y analizarlo en contextos como el de la educación 
superior. El autoconcepto se entiende como un conjunto de apreciaciones y creencias que una persona 
construye sobre sí misma (Garbanzo, 2007) y desde la perspectiva neuropsicológica podemos ubicarlo 
dentro del estudio de las emociones, las cuales han sido foco de investigación con más frecuencia en 
la educación infantil como lo veremos adelante. 

Conjeturalmente parece ser que la preocupación por la educación emocional ha sido sustituida en 
los niveles superiores de educación por el seguimiento y búsqueda de garantías del desempeño 
académico en los estudiantes; aunque bien se sabe que no hay una sola decisión que no esté mediada 
por una emoción, por lo cual no hay separación entre razón y emoción- lo cual está científicamente 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

AUTOCONCEPTO	

IDENTIDAD	PERSONAL	

AUTOESTIMA	1.	Organizado.	
2.	Multifacético.	
3.	Estructura	Jerárquica.	
4.	El	autoconcepto	global	es	relativamente	estable.	
5.	Experimental.	
6.	Evaluativo.	
7.	Se	diferencia	de	otras	conductas	relacionadas.	
	

Académico/laboral	 Familiar	 Social	 Emocional	 Físico		

Conjunto	 de	 metas,	 valores	 y	 creencias	 que	 la	
persona	 muestra	 al	 mundo,	 las	 cuales	 permiten	
distinguirle	de	los	demás.	
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demostrado-.  La relación entre razón y emoción 
está dada por la conciencia, es decir, la sensación 
de uno mismo, de sentir su propio organismo que 
cambia, cuando este sentimiento es armónico 
genera placer, y un cerebro plácido y feliz es más 
efectivo en el aprendizaje (Damasio, 2012). 

Así pues, desde el ámbito pedagógico, resulta 
necesario conocer aquellos aspectos y variables 
neuropsicológicas que se correlacionan 
favorable o desfavorablemente en los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes, ya que 
esto posibilita hacer diagnósticos y planes 
de prevención e intervención ajustados a los 
contextos, las situaciones y necesidades reales 
de los sujetos que intervienen en el proceso 
formativo, para lo cual se esperó una relación 
positiva entre las variables creatividad motricia, 
autoconcepto y rendimiento académico.

Con respecto a las ideas que se han venido 
abordando surgen las siguientes preguntas ¿Los 
estudiantes que tienen deficiente autoconcepto 
registran bajo rendimiento académico? ¿La práctica 
de actividades que estimulen la creatividad motricia 
en los estudiantes mejora el autoconcepto de los 
estudiantes? ¿Para que los estudiantes tengan un 
mejor rendimiento académico deben mejorar su 
autoconcepto mediante la práctica de actividades 
que estimulen la creatividad motricia? ¿Cuáles 
son las correlaciones entre creatividad motricia, 
autoconcepto y rendimiento académico?

Con la intención de dar respuesta al último de los 
interrogantes, este estudio se planteó -de manera 
general- identificar las relaciones entre creatividad 
motricia, autoconcepto y rendimiento académico en 
35 estudiantes de Artes Escénicas de la Institución 
Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar en 
Cartagena Colombia. 

La creatividad motricia en el 
campo de las Artes escénicas

En la búsqueda de la creatividad en campos 
como la educación física han encontrado que los 
estudiantes que participan entre 30 y 60 minutos 
por semana en el programa motor de educación 
física, luego de 8 semanas tienden a mejorar 
su desempeño en el desarrollo motor grueso 
en aspectos como locomoción y manipulación, 
pero no sucede lo mismo con las variables de 
rendimiento académico y creatividad motricia 
(Jiménez & Araya, 2009). Otros estudios, por 
el contrario, muestran que los niños y niñas 
con más experiencia motricia obtienen mejores 
resultados en las tareas de creatividad motricia 
con respecto a la fluidez (Sturza, 2009), la fluidez 
motricia aumenta significativamente entre los 6 
y 9 años, mientras la transformación simbólica 
del movimiento aumenta entre los 8 y 11 años 
(Domínguez, Díaz & Martínez, 2015). También, 
destacan estudios que encuentran impacto 
positivo de programas de educación artística, 
evidenciado en cambios significativos en los 
niños y niñas en las variables de originalidad y 
fluidez (Pérez, 2000) y correlaciones positivas 
entre juego y la creatividad motricia en las 
variables flexibilidad y fluidez, para lo cual es 
determinante el juego como acción lúdica en la 
escuela (Trevelas, Matsouka, & Zachopoulou, 
2003).

Por consiguiente, parece ser que las actividades 
de expresión corporal favorecen la capacidad 
creativa del alumnado, sobre todo en ambientes 
educativos donde los métodos de trabajo de los 
docentes promueven la libertad y la fluidez del 
pensamiento divergente, es allí donde se encuentra 
una mayor en relación con el incremento de la 
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creatividad motricia (Domínguez, Martínez & 
Díaz, 2014).  Las investigaciones consultadas 
utilizaron un método comparado sobre todo las 
que buscaban medir el impacto de programas 
educativos en la creatividad motricia y otras 
variables. A partir de ello podemos inferir 
que los programas con mayor éxito fueron los 
relacionados al juego, la educación física, las 
actividades artísticas, la relajación creativa y la 
expresión corporal.

Robinson (2013) sugiere la pregunta: ¿acaso 
no resulta extraño que, a medida que los seres 
humanos avanzan en el sistema educativo, parece 
ir disminuyendo su capacidad creativa? El autor 
ahonda en la pregunta por la creatividad desde 
los contextos formativos, en los cuales la idea de 
la plenitud personal parece lograrse mediante la 
adquisición de habilidades académicas, contextos 
en los cuales se adjudica una importancia mayor 
al ejercicio del razonamiento y el logos, y menos 
a la corporeidad. 

Al respecto, Robinson propone que perdemos 
paulatinamente nuestra creatividad en el 
proceso de avanzar en el sistema educativo, 
mediante el hábito al modelo de pensamiento 
convergente lo cual se evidencia en que 
diseñamos curricularmente una misma estructura 
jerárquica que privilegia el pensamiento racional 
dando prioridad a cátedras como: Matemáticas 
e idiomas, relegando las asignaturas artísticas o 
de actividad física, dentro de las cuales tienen 
menor jerarquía el drama y la danza. Por su parte, 
Torrance señaló que los desplomes en los niveles 
creativos pueden estar causados por la tendencia 
a homogeneizar, promovida por el sistema 
educativo, lo que provoca una inhibición de la 
multiplicidad y la originalidad de las conductas 
personales (Domínguez, Martínez & Díaz, 2014)

Como ya se ha dicho, es recurrente la investigación 
de la creatividad motricia en edades tempranas 
(preescolar y primaria) como sucede en los 
estudios citados anteriormente, entendiendo que 
la motricidad tiene etapas de desarrollo que se 
transforman desde el nacimiento a los 15 meses 
de vida, de los 2 a los 6 años de edad, de los 
7 años a la edad adulta. Comprendemos que 
los investigadores se inclinan mayormente por 
indagar la creatividad motricia en los momentos 
en donde se consolidan los comportamientos 
motrices primarios y los patrones motrices 
fundamentales, por lo que cabe decir que la 
investigación en creatividad y motricidad durante 
la etapa de perfeccionamiento motriz presenta 
menos interés, evidenciado en los escasos 
estudios. 

Por otro lado, cabe señalar que los estudios en 
creatividad motricia cuenta con un número 
limitado de test, en donde el Test de Pensamiento 
Creativo en Acción y Movimiento de Torrance es 
la herramienta más utilizada para investigación en 
creatividad motricia, como sucede en los estudios 
arriba mencionados (en ocasiones se implementa 
en test original y en ocasiones se implementa 
una edición del test, según las necesidades de 
los investigadores con relación a la muestra). 
Además de ser este el primer test del que se tiene 
referencia en el ámbito y data de 1981, es el de 
más fácil acceso (sobre todo los editados) dado 
que las editoriales no ofrecen pruebas para este 
tipo de creatividad, aunque existen varias pruebas 
(Murcia, 2001). Un artículo de revisión de 
instrumentos que permiten evaluar la creatividad 
motricia en danza, por ejemplo, pone de 
manifiesto que es necesario establecer acuerdos 
y crear herramientas que permitan evaluar a nivel 
general  y particular la creatividad motricia en 
danza  (Moreno, 2009). Si bien es cierto que 
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los estudios neuropsicológicos de la creatividad han aportado elementos invaluables a su definición, la 
identificación de estructuras cerebrales implicadas y la evaluación de enfoque múltiple (persona, proceso, 
ambiente y producto) en función de sus características (flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración) y 
desempeños (viso-espacial, sonoro-musical, motricio, figurada o gráfica, verbal y pensamiento divergente)  
(López, 2015),  pero no deja de pasar que en los contextos de la educación superior este tema ha sido poco 
explorado,  lo que hace evidente la posibilidad en la generación de líneas de estudio, en el caso de este TFM 
contextualizado a  las artes escénicas. 

Con relación a los estudios sobre la creatividad motricia en estudiantes universitarios de artes escénicas, 
se encuentra como referente una investigación El entrenamiento corporal como espacio que desarrolla la 
creatividad motricia para la dramaturgia de la puesta en escena, que  desde el enfoque cualitativo de las 
artes escénicas  destaca  el cuerpo como bitácora, la corpodramaturgia compartida, la contextualización 
y la diversidad en la programación académica del entrenamiento corporal y, por último, la creatividad 
controlada, como elementos que desarrollan la creatividad motricia en actores en formación (Muñoz, 2013). 
Durante el mismo año se publicó la investigación Creativity and dance skill emergency que encontró que una 
pareja de bailarines grabados durante 480 segundos de Contact improvisation, exploraron dancísticamente, 
pero aun así transitaron por muchas acciones similares o repetidas, por lo que infirieron que la creatividad 
motricia se constriñe cuando hay imposición de determinadas tareas motrices (Torrents, Hristovski & 
Balagué, 2013). Y dos años más tarde se publica la investigación Concepción de la creatividad motriz 
en profesores de artes escénicas, en la que se concluyó que hay una variabilidad frente al concepto en los 
profesores participantes que pueden ser agrupadas por un lado en los que asocian la creatividad motricia a 
la elaboración técnica con la que se ejecuta el producto (ejecución motricia); y, por otro lado, en quienes 
la asocian a la exploración durante el proceso. A partir de esto, los investigadores sugieren la necesidad de 
establecer criterios de evaluación para la puesta en práctica del concepto creatividad motricia (Torrents, 
Casals & Marta, 2015).

Metodología

Hipótesis 
Existe correlación positiva entre Creatividad Motricia, 

Autoconcepto y Rendimiento Académico en estudiantes de 
Artes Escénicas 

Diseño No experimental correlacional. 

Población  Estudiantes de Artes Escénicas de Bellas Artes y Ciencias de 
Bolívar. 

Muestra  35 estudiantes, entre los 18 y 22 años de edad, de los semestres 
II, III, IV, V, VI, VII y X. 

Variables e 
Instrumentos 

Creatividad Motriz: Test Pensando Creativamente en Acción y 
Movimiento de Torrance (1980, citado en Pérez, 2000). 

Autoconcepto: AF-5 Autoconcepto (García & Musitu, 2014). 
Rendimiento Académico: Se utilizaron las notas parciales-
finales del semestre 2015-B de cada uno de los estudiantes 

participantes en el estudio 

Análisis de datos 
Se utilizó el paquete estadístico SPSS para Windows, versión 
22.0 (2010) y se llevó a cabo el análisis de correlaciones  de 

Pearson. 
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Resultados
Tabla 1. Correlación entre Creatividad Motricia y Autoconcepto

Fuente: Elaboración propia
Como podemos ver en la tabla 1, SI existe correlación significativa es entre la variable de originalidad 
y el autoconcepto emocional (con una correlación del 0,58 y una significatividad del 0,00) y SI 
existe correlación significativa es entre la variable imaginación y el autoconcepto familiar (con una 
correlación del 0,37 y una significatividad del 0,02), el resto de las variables presentadas en la tabla 
no alcanzan valores de correlación positiva.

Tabla 2. Correlación entre Creatividad Motricia y Rendimiento Académico

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar en la tabla 2 que SI existe correlación significativa entre la variable de creatividad 
motricia (fluidez) y el rendimiento académico global de los estudiantes de la muestra (con una 
correlación de 0,41 y una significatividad del 0,01), mientras que para las variables de originalidad e 
imaginación no se encontraron valores de correlación positiva.

Tabla 3. Correlación entre Autoconcepto y Rendimiento Académico

 Variables de Autoconcepto 

Variables de Creatividad 
Motriz Académico/Laboral Familiar Emocional  Social Físico 

Originalidad ,119 ,284 ,580** ,243 ,161 

Fluidez ,051 ,258 ,018 ,169 ,232 

Imaginación ,000 ,375* ,031 ,128 ,240 

 

Variables de Creatividad Motriz Rendimiento Académico 

Originalidad ,296 

Fluidez ,410* 

Imaginación ,172 

	

 Variables de Autoconcepto 

 Académico/Laboral Familiar Social Emocional Físico 

Rendimiento Académico ,443** ,475** ,265 ,374* ,510** 

	 Fuente: Elaboración propia
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Se observa en la tabla 3, que SI existe correlación 
significativa entre la variable de autoconcepto 
(académico/laboral) y el rendimiento académico 
global de los estudiantes de la muestra (con 
una correlación de 0,44 y una significatividad 
del 0,00). SI existe correlación significativa 
entre la variable de autoconcepto (familiar) y el 
rendimiento académico global de los estudiantes 
de la muestra (con una correlación de 0,47 y una 
significatividad del 0,00).  No existe correlación 
significativa entre la variable de autoconcepto 
(social) y el rendimiento académico global de los 
estudiantes de la muestra (con una correlación 
de 0,26 y una significatividad del 0,12). SI 
existe correlación significativa entre la variable 
autoconcepto (emocional) y el rendimiento 
académico global de los estudiantes de la muestra 
(con una correlación de 0,44 y una significatividad 
del 0,00). Por ultimo SI existe correlación 
significativa entre la variable de autoconcepto 
(físico) y el rendimiento académico global de los 
estudiantes de la muestra (con una correlación de 
0,51 y una significatividad del 0,00).

Discusión

La hipótesis de que existe una correlación 
positiva entre las variables creatividad motricia, 
autoconcepto y rendimiento académico en 
estudiantes universitarios de Artes Escénicas, 
planteada al inicio de esta investigación no fue 
comprobada estadísticamente. Sin embargo, 
y dados los antecedentes de las variables 
creatividad motricia, autoconcepto y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de 
Artes Escénicas, en este estudio como en la 
investigación de Garaigordobil & Pérez (1999), 
no se encontraron varianzas positivas entre las 
variables de creatividad motricia y autoconcepto, 
mientras que en investigaciones como la de 

Franco (2008) dicha relación fue positiva en niños 
que participaron de un programa de relajación 
creativa y en la investigación de Bournelli, Makri 
, & Mylonas, (2009), allí se demostró que los 
niños que tienen un mejor concepto de sí mismos 
son más creativos que los que no lo tienen.

Aun así en este TFM se logró encontrar una 
correlación significativa entre la variable 
creatividad motricia y autoconcepto lo que  
indica  específicamente para este estudio que los 
estudiantes más originales motrizmente hablando 
tienen un mejor autoconcepto emocional,  y que 
los estudiantes que presentan valores positivos 
de imaginación motricia son aquellos que tienen 
un mejor autoconcepto familiar;  en cuanto a 
la variable de rendimiento académico global 
de los estudiantes de la muestra se encontró 
que hay un mejor desempeño académico en 
los estudiantes que presentan valores positivos 
en fluidez motricia; y por último se encontró 
una correlación significativa entre la variable 
autoconcepto (académico/ laboral, emocional, 
familiar y físico) y el rendimiento académico 
global de los estudiantes de la muestra. 

Prospectiva

Teniendo en cuenta las limitaciones encontradas 
en el desarrollo de la investigación se proponen 
las siguientes prospectivas: 

1. Baremar el Test de Torrance 
para población americana.

2. Incluir más variables en próximos estudios, 
específicamente en cuanto al rendimiento 
académico, tomando promedios por materias 
comunes entre participantes de la muestra 
para obtener resultados y datos más exactos.
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3. Ampliar la muestra.

4. Ampliar el tiempo de 
aplicación de las pruebas.

5. Participar de redes o comunidades del 
conocimiento que permitan conocer un 
número mayor de antecedentes con estas 
variables en la misma población. 

6. Aplicar las pruebas a más de un centro 
educativo, ya sea a nivel regional o nacional.
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