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Resumen 

 

 

Se plantea la hipótesis de que existe relacion significativa entre la realización 

personal y la creatividad, en el estudiante de diseño arquitectónico I, de la 

universidad César Vallejo de Trujillo, en el ciclo 2016-2; el presente trabajo de 

investigación, se realizó con el objetivo de relacionar la creatividad del 

estudiante del curso de Diseño Arquitectónico I, de la Universidad César Vallejo 

de Trujillo, con la realización personal, para lo cual se contó con el concurso de 

los 10 estudiantes que conformaron este curso, aplicando un diseño de 

investigación no experimental correlativo y empleando como instrumentos el 

cuestionario AURE, y El Cuestionario de Creatividad de Martínez, Beltrán y 

Rimm, los cuales permitieron recoger información mediante la aplicación de 

dichos cuestionarios que ayudaron a contrastar las variables y sus 

dimensiones. 

 

El estudio considera la relacion entre las variables realización personal y 

creatividad en sus variables, interés, independencia e imaginación, los 

resultados arrojan finalmente la que relación entre la realización personal y la 

creatividad, es inversa y significativa (p <0.05), el resultado refleja que mientras 

más empatía y realización social se presente, la creatividad disminuye, relacion 

que no necesariamente es la que se esperaba. 

 

Finalmente la relacion entre la realización personal y la creatividad no 

necesariamente es directa, es más se concluye, que mientras más realizados 

personalmente creen estar, su capacidad creativa desciende, esto se debería a 

que los estudiantes del primer ciclo, y en la mayoría de casos, al ser su primera 

experiencia universitaria, es probable que se encuentren algo confundidos, 

entre la emoción del inicio de su carrera, con el temor a fracasar.  

 

Palabras clave: Creatividad, realización personal, diseño arquitectónico. 
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                                                   Abstract 
 
It is hypothesized that there is a significant relationship between personal 

fulfillment and creativity, in the student of architectural design I, of the César 

Vallejo University of Trujillo, in the 2016-2 cycle; The present research work was 

carried out with the objective of relating the creativity of the student of the 

Architectural Design I course, of the César Vallejo University of Trujillo, with the 

personal accomplishment, for which the 10 students were invited. They formed 

this course, applying a non-experimental correlative research design and using 

as instruments the AURE questionnaire, and the Creativity Questionnaire of 

Martínez, Beltrán and Rimm, which allowed collecting information by applying 

these questionnaires that helped to contrast the variables and its dimensions. 

 

The study considers the relationship between the variables personal fulfillment 

and creativity in its variables, interest, independence and imagination, the 

results finally show that the relationship between personal fulfillment and 

creativity is inverse and significant (p <0.05), the result reflects that the more 

empathy and social realization is present, creativity decreases, a relationship 

that is not necessarily what was expected. 

 

Finally the relationship between personal fulfillment and creativity is not 

necessarily direct, it is more concluded, that the more personally they believe 

they are, their creative capacity descends, this is due to the students of the first 

cycle, and in most cases, being their first university experience, it is likely that 

they are somewhat confused, between the excitement of the beginning of their 

career, with the fear of failing. 

 

Keywords: Creativity, personal fulfillment, architectural design. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Realidad Problemática 

 

 La sociedad actual, inmersa en complejas actividades globalizadas, cada vez 

más exige que los individuos, sean estos profesionales o no tiendan a resolver 

problemas de diversa índole, muchas veces, estas soluciones no 

necesariamente han sido vistas o tratadas de manera académica, sino más 

bien responden a formas intuitivas e inmediatas de resolución de problemas no 

esperados e incluso de situaciones más concretas. En este contexto la 

educación cumple un rol decisivo, debe contribuir en la formación de las 

competencias necesarias para que la persona enfrente con éxito el cambio y la 

incertidumbre. 

En países considerados de primer orden, la realización personal, toma 

importancia suprema en el desarrollo del ser humano desde las primeras 

edades, en la actualidad, la educación  peruana pasa por un momento crítico, 

quizás el peor en su historia, si lo vemos desde un punto de vista globalizado, 

en donde nuestras referencias miran fuera de nuestras fronteras, según la 

UNESCO nuestros niños en edad escolar, ocupan los últimos lugares del  

continente americano en cuanto a comprensión de lectura y más aún en los de 

matemáticos, esta situación se ve reflejada, cuando una encuesta realizada por 

la misma UNESCO, que aparece en (Openhaimer, 2005), nos muestra que de 

las 100 mejores universidades del mundo solo aparece una  universidad 

latinoamericana (UNAM, México).  

 

(Toro, 2009) ““El que lo cotidiano suponga una especie de “ habitual instalación 

” en unos usos, reglas, procedimientos, comportamientos y tareas con arreglo a 

los cuales ordenamos regularmente los diversos momentos de cada día no 
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tiene que implicar necesariamente vivir esa habitual instalación como rutina, 

monotonía, aburrimiento, desgana, superficialidad o falta de interés 

“Lo cotidiano”, por consiguiente, es tan importante, es algo tan sustantivo y con 

tanta entidad propia que incluso podemos y debemos darle un nombre: “el 

cotidiano”. Desde esta perspectiva o consideración carecen de sentido los 

planteamientos que sostienen que para conseguir la realización personal o 

mayores cotas de plenitud y felicidad, la actitud o tarea a realizar consiste en 

romper con la cotidianeidad…“ 

Entonces ¿Que está pasando con la educación latinoamericana?, es más, 

¿Que está pasando con la educación en el Perú? Tales preguntas, pueden 

tener varias respuestas e incluso ninguna, lo que nos hace comprender en algo 

la complejidad del asunto, y  la necesidad de realizar cambios sustantivos y 

sostenidos a largo plazo para tratar de revertir de alguna manera esta penosa 

situación. 

Siendo así, con estos niveles muy pobres de comprensión lectora y de 

desarrollo matemático, de los alumnos en situación escolar, podemos inferir 

que su conocimiento cultural de manera general, ¿también es pobre?                                     

Gracias a la condición de docente en las Facultades de Arquitectura de las 

Universidades César Vallejo de Trujillo, Universidad Privada del Norte, y de la 

Universidad Nacional de Piura en los cursos de Diseño Arquitectónico, he 

podido observar, que el nivel de realización personal con el que llega el 

estudiante a la facultad, influye de diferente manera al momento de proponer 

soluciones para un determinado problema arquitectónico.  

¿Cómo influye el nivel de realización personal en la creatividad arquitectónica?, 

o ¿Influye de manera significativa el nivel de realización personal en la 

creatividad del alumno de arquitectura?, entonces, desde la experiencia de 

enseñanza, puedo deslizar que la realización personal (del tipo que sea) 

acumulado en las etapas educativas anteriores, así como su experiencia de 

vida, pueden brindarle al alumno una visión diferente de cómo resolver los 

diferentes temas arquitectónicos que se le  propone durante su carrera. Esta 
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realización personal, engloba, temas de conocimiento y descernimiento que 

van desde el conocimiento del quehacer cotidiano, (actualidad), hasta 

conocimientos de cultura general o especifica. 

Durante 11 años de trabajo en las Facultades de Arquitectura de la Universidad 

Cesar Vallejo de Trujillo, Universidad Privada del Norte y Universidad Nacional 

de Piura, se puede observar diversos comportamientos con respecto a ciertas 

respuestas creativas que se generan ante  un problema arquitectónico (dígase 

PROBLEMA = PROYECTO);  estas respuestas han sugerido que las mismas 

no responden a un nivel de homogeneidad en la calidad esperada de cómo 

enfrentar la innovación. Al realizar observaciones más personalizadas y en 

diálogos establecidos con el afán de explorar, a través de sus respuestas, el 

porqué de “la toma de partido” en su proyecto, fui apreciando que desde su  

manera de mantener una conversación productiva, interesante tratando temas 

relacionados con el proyecto o con aspectos colaterales pero que de alguna 

manera desembocaban en la perspectiva del proyecto, los alumnos se 

diferenciaban en su manera de hablar y sus cometarios, algunos  más 

enterados de diversos sucesos, desde temas de actualidad, así como de 

manejo de  apreciación cultural, lo que les permitía  que la conversación se 

desarrollara con mayor fluidez, con preguntas y respuestas de mayor 

complejidad. También, es importante resaltar cierta falta de seguridad en 

respuestas de otros alumnos con los cuales fue difícil realizar la misma 

conversación de manera fluida y con exigencia de conocimientos de actualidad, 

de arte, en fin de temas que pudieran definir “la toma de partido” del proyecto. 

Lo expuesto confirma que el desempeño de un arquitecto está condicionado a 

características asociadas a la personalidad creativa y al nivel de 

autorrealización de la persona.  En el proceso de formación académica, se 

observa que los estudiantes que responden y argumentan mejor sus 

respuestas, así como los que desarrollan mejores interacciones sociales, 

coincidentemente también, están en mejor posibilidad de formular soluciones 

mucho más creativas a los problemas propios del proyectos, mientras que los 

estudiantes que mostraron menor expectativa y auto esfuerzo no lograron 

completar  sus proyectos con el requerido valor arquitectónico.  
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Estas observaciones y el interactuar con jóvenes estudiantes de las tres 

universidades, me han llevado a concluir que la realización personal y la 

creatividad son aspectos fundamentales en el desempeño idóneo del arquitecto 

y en sí de todo profesional y en consecuencia,  conocer el nivel en que se 

presentan estas características en los estudiantes del Curso de Diseño 

Arquitectónico  I ya que los resultados serán valiosos referentes para la toma 

de decisiones orientadas a mejorar los procesos pedagógicos sustentados en 

el desarrollo de la creatividad y la realización personal. 

 

1.2 Trabajos previos. 

 

Alania (2016), en su tesis Magisterial, “Eficacia del programa “ Reactivando la 

inteligencia gráfica” en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes del III 

ciclo de la facultad de ciencias de la comunicación de la Universidad Peruana 

Unión, 2014” menciona como padre o indicador de estudios sobre la creatividad 

a Guilford (1950), psicólogo americano, que en su discurso presidencial, en la 

asociación de psicólogos norteamericana (APA), bautizó la capacidad 

imaginativa como creatividad, caracterizándola con rasgos como originalidad, 

fluidez, elaboración y flexibilidad, inventiva y Redefinición estos indicadores se 

han usado en diferentes ámbitos que se habla sobre creatividad. 

 

Carbajal (2007), en su tesis doctoral “Creatividad y construcción arquitectónica 

de vanguardia. Estudio sobre proceso de invención y modelo didáctico de 

aplicación para el desarrollo creativo en la enseñanza aprendizaje en la 

introducción en el diseño arquitectónico.” Con el objetivo de “elaborar 

materiales didácticos a través de una forma de empleo, en el plano de la 

innovación y la eficacia, que vincule y desarrolle la creatividad de los alumnos, 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, de los dos primeros semestres de la 

carrera de ingeniero arquitecto”. Presentada en la Universidad Complutense de 

Madrid, España. Estudio de tipo cualitativo, donde se ha tomado como muestra 

el modelo del proceso del pensamiento creativo (MPPC). El MPPC, que es la 

sumatoria y combinación de diversos factores que confronta dos obras 
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arquitectónicas, el estudio de las teorías de la creatividad y la adecuación de un 

modelo educativo para implementar el empleo y uso de este material didáctico. 

Este estudio llega a las siguientes conclusiones. 

 

a. Sinopsis de una evolución creativa. 

Se refiere a creatividad, como evolución a lo largo de la historia de la 

humanidad Incidiendo en que el hombre es un ser creativo por naturaleza. 

  

A. El valor agregado de la creatividad con la utilización del MPPC en la 

carrera de ingeniero arquitecto. 

Mencionar el aprendizaje creativo en este trabajo, es considerar un 

aprendizaje participativo, auto dirigido y que propicia el autoaprendizaje; 

valora muchísimo el conocimiento además de la motivación, como 

instrumento para incrementar la autoestima tanto en el estudiante como en 

el docente. Consiguiendo definir que la creatividad es conocimiento. 

El estudiante aprende a jerarquizar sus ideas, de tal manera que organiza 

un aprendizaje dinámico e interactivo, porque permite que éste (el 

aprendizaje), no sea estático, si no que se actualiza constantemente según 

incorpore nuevos conocimientos u obtenga respuesta de los conocimientos 

ya aplicados. 

Así el estudiante aplica lo aprendido, lo que genera en él, autoconfianza, de 

que lo aprendido es verdaderamente útil, en el que hacer de su carrera, lo 

que afianza su compromiso, no sólo con la profesión, si no, y 

fundamentalmente con él mismo. 

El MPPC, favorece la utilización de herramientas de diversos tipos para el 

aprendizaje y la actividad creativa, entre estas herramientas, quizás las más 

usada son las computadoras, que si bien, y hago énfasis en esto, no son 

herramientas que incrementan la creatividad, si favorecen con la rapidez en el 
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diseño, promueven la multiplicidad de atajos y aminoran significativamente el 

tiempo utilizado. 

Esta estrategia, permite también acoger diversidad de herramientas, métodos 

y/o técnicas que sumen a la creación arquitectónica, que también favorezcan la 

auto realización, y la mejora personal. 

Aliaga Blanco (2012), en su tesis de grado “Burnout y bienestar psicológico en 

técnicas de enfermería de un hospital nacional de Lima Metropolitana” dice, La 

falta de realización personal hace referencia a la autoevaluación negativa de 

los  trabajadores  en  relación  a  su  competencia  laboral,  la  cual  tiene  

efectos  en  la capacidad  para  realizar  sus  tareas  laborales  y  en  la  forma  

de  relacionarse  con  las personas  que  atienden.  Por  ello,  los  profesionales  

se  sentirán  descontentos  consigo  mismos  y  con  su  labor,  y  poco  

satisfechos  de  sus  productos  en  el  ámbito  laboral  (Gil- Monte,  2005,  

Maslach  &  Jackson,  1981).  Según  Schaufeli  et  al.  (1993), presenta  

decremento en los sentimientos de competencia, acompañado de reducida 

productividad e  incapacidad  para enfrentar  las  demandas  laborales.   

Podemos  entender  desde esta aproximación que una persona que posee el 

síndrome de burnout tendrá altos niveles de agotamiento emocional y 

despersonalización y baja realización personal. Esto llevado a nuestro tema, 

coincide plenamente con que la falta o escasa realización personal genera 

algunos efectos en la producción creativa también, del estudiante, y por el 

contrario se podría asegurar que la adecuada realización personal incrementa 

la creatividad.  

Castillo (2009), en su libro La familia y la educación familiar, dice: La realización 

verdadera consiste en alcanzar la perfección personal. Es un 

perfeccionamiento intencional de la persona de acuerdo con sus fines… 

...La tarea de hacerse a sí mismo hombre es un proceso de auto posesión. No 

hay auténtica realización de sí mismo sin dominio de sí mismo, que es auto 

posesión y liberación frente a las cosas y frente a las tendencias egoístas del 

hombre. El dominio de sí mismo hace al hombre más libre y con más capacidad 
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de querer. Siendo la libertad lo más característico de la persona, la realización 

personal es la realización de un ser libre. Es desarrollo intencional de la propia 

libertad: crecer en libertad responsable. 

Granados, (2002) en su tesis doctoral  “Definición empírica de los factores de 

fluidez ideativa, originalidad y creatividad: relaciones con la personalidad”, con 

el objetivo de medir La Fluidez Ideativa, creatividad y originalidad, realizada con 

la toma de varias muestras (3), de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Complutense de Madrid. Una  constituida por 32 estudiantes de tercer curso, 

otra por 86 estudiantes de primero y una última conformada por 136 

estudiantes de primero y quinto de la misma institución. Para la recolección de 

estos datos emplea el Cuestionario de personalidad CAPPA Que mide 

variables socio afectivas de Fluidez Verbal Ideativa, Originalidad y Creatividad. 

Llega a las siguientes conclusiones. 

Viendo todo lo expuesto antes del estudio, se puede inferir que existe, en este 

estudio, cuatro factores notablemente delimitados, dos de Fluidez Verbal 

(Lingüística e Ideativa), y dos factores más, uno de creatividad y otro de 

originalidad. 

A. El primer factor es el de la Fluidez Verbal Lingüística, con dos pruebas 

fundamentales Lingüísticas (Primera Letra y Letra en Cualquier Sitio), y 

cinco pruebas de las cuales cuatro son nuevas (Argumento a Títulos de 

Películas, Descripción de Acciones, Descripción de Objetos y 

Descripción de Ideas). Estas cuatro pruebas correlacionan entre sí a un 

nivel de significación del 0.01, no existiendo ninguna correlación 

significativa con la prueba Descripción de Formas, corregida que las 

cuatro pruebas nuevas (ATP, DA, DO y DI) saturaban en el factor de 

Fluidez Verbal Lingüística, mientras que la nueva prueba (DF) 40 se 

apartaba de él. 

B. El segundo factor de Fluidez Verbal Ideativa, en el cual se incluyen las 

Ideativas (Contingencias y Usos). 

C. El tercer factor de Creatividad, en el cual se incluye la nueva prueba de 

Descripción de Formas corregida mediante el índice (CDF), la cual 



 
18 

correlaciona positivamente con la Creatividad de los sujetos evaluados, 

con el cuestionario de Creatividad de Martínez Beltrán y Rimm, siendo 

así, se puede pensar que dicha prueba servirá para medir la creatividad. 

D. Existe un cuarto factor de Originalidad, diferente de la Fluidez Verbal 

según se vio con anterioridad, medido con la nueva prueba de 

Descripción de Formas y valorada mediante el índice (ODF). 

Entonces se comprueba así que no existe ninguna correlación significativa 

entre estos dos últimos factores, luego se confirma que con una misma prueba 

(DF) 41, en este caso, corregida de diferentes formas (índice CDF o índice 

ODF), puede medir aspectos diferentes del sujeto, en este caso Creatividad y 

Originalidad. 

Siendo así, se asume, que se han encontrado, tres factores diferentes 

hipotetizados (Fluidez Verbal Ideativa, Originalidad y Creatividad) y así 

conceptualizar una definición adecuada para cada uno de los tres factores. 

 

1.3 Teorías relacionadas con el tema. 

 

Creatividad: 

 

Menchén (2001, p. 62), quien concuerda con Trigo y otros, plantea que la 

creatividad es una característica natural y básica de la mente humana y que se 

encuentra potencialmente en todas las personas, es decir que todos somos 

creativos por naturaleza, no hay individuo en el mundo que no posea esta 

capacidad, creo eso sí que la diferencia está en la potencialización de esta 

característica, lo que nos hace diferentes.  

Maslow y Rogers (1960), Relaciona la creatividad con la personalidad, ya que 

ante un problema, el sujeto se motiva a nivel consciente y subconsciente hasta 

que surge algo nuevo; el acto creativo es estimulante y gratificante, lo que 

estimula al sujeto a seguir siendo creativo. 
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Regularidad creativa: 

Gardner (2001, p.126) afirma que “el individuo creativo es una persona que 

resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones 

nuevas en un campo de un modo; que  al principio, es considerado nuevo, pero 

al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto”; aquí el autor 

afirma que la regularidad es una característica del individuo creativo, y que su 

aporte es considerado novedoso, de acuerdo al contexto cultural donde se 

desarrolla. 

Proceso creativo: 

 

Goñi (2000), explica que podría ser una secuencia de pasos o etapas utilizados 

para resolver un problema, situación que se conoce muy bien en el proceso 

arquitectónico docente, en donde la actividad proyectual arquitectónico, se 

basa justamente en propiciar este proyecto como factor creativo, Este proceso 

se basa principalmente es tres líneas de trabajo, un proceso, un producto y una 

combinación de factores. Este autor también refiere a otros autores, que 

aportan de manera significativa a su planteamiento, como la teoría teleológica, 

que surge a raíz de exigir mentalmente al individuo, es decir, que la presión 

sobre un sujeto influye en la búsqueda de soluciones creativas, esta presión 

sobre el sujeto pueden venir de diferentes situaciones, personales, 

profesionales, económicas, etc. 

Goñi (2000), agrega que, la creatividad es una forma ideal de comportamiento y 

se centra en la capacidad de las personas talentosas, que pueden contribuir 

significativamente, tanto en la sociedad como en la vida misma, es decir, que el 

comportamiento define un estado creativo talentoso que ayuda a crear un 

individuo que colabora con sus semejantes, es decir un individuo que 

contribuye con la sociedad. 

 

Expresividad creativa: 

 

Monreal (2000), considera como una dimensión de la creatividad la 

expresividad creativa, que se basa en la espontaneidad, alegría, y libertad. 
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Señala además la creatividad técnica, donde prevalece la habilidad técnica 

antes que la espontaneidad del individuo, menciona también la creatividad 

inventiva, propia de los considerados “genios”, También Monreal (2000), citado 

en “Que es la creatividad”, biblioteca nueva. Manifiesta que al iniciarse la 

investigación sobre la creatividad, la palabra más utilizada fue la de 

“genialidad”. También se emplearon otros sinónimos como “originalidad”, 

“productividad”, “inventiva” y “descubrimiento”, entre otros.  

 

Creatividad universal: 

Casi en la misma línea Trigo y otros (1999, p. 25), afirman que “la creatividad 

es una capacidad humana que, en mayor o menor medida, todo el mundo 

posee”. Es decir todos somos creativos, incluso sin diferencia de edad, cada 

uno es creativo en algún nivel, que estará marcado, por su edad, inclusión 

cultural o necesidad de algo. 

Calidad creativa 

Sternberg y Lubart (1997) afirman que el ser humano es creativo y manifiestan 

que éste se considera así, cuando genera ideas relativamente nuevas, 

apropiadas y de alta calidad, estos autores adicionan una característica más al 

concepto creatividad, que es la calidad, situación importante que genera 

definitivamente mejoras a la humanidad, pero es discutible si la calidad es 

imprescindible para el proceso creativo. 

 

Imaginación e inteligencia: 

Haan y Havihgurst (1961) definen a la creatividad como una actividad que lleve 

a la producción de algo nuevo, puede ser un nuevo descubrimiento en ciencia o 

una nueva realización artística, esto quiere decir que toda nueva acción que 

conlleve a plantear algo novedoso, salidos de la imaginación e inteligencia del 

ser humano es creatividad.  

Jean Chatteau, (1979), filósofo francés, estudioso de la imaginación, afirma que 

imaginar es lanzarse fuera de sí, volcarse a la aventura, explorar, conquistar; 
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es imposible concebir un pensamiento sin imaginación. Considera que el 

patrimonio de la imaginación es todo el patrimonio del pensamiento: “Si se 

extiende la luz toma la forma de lo que está inventando la mirada.” 

 

Genialidad: 

Así mismo, Corbalán, Martínez y Donolo (2003) expresan que es delicado 

distinguir creatividad de otros conceptos como “genialidad”, “superdotación” o 

“arte”, aducen esto debido a que la línea que separa a uno que otro concepto, 

es muy delgada, teniendo estas definiciones alto grado de similitud.  

 

Entonces, las diversas teorías asociadas a la creatividad, provienen de diversos 

autores que de manera individual han tratado de establecer patrones que 

identifiquen al ser creativo, algunas de estas teorías han concatenado sus 

ideas con las de otros autores de tal manera que una puede ser reconocida 

cono antecedente de otra, también algunas teorías coadyuvan a explicar mejor 

otras, siendo así las teorías del proceso creativo, son teorías “vivas”, que 

estarán evolucionando constantemente conforme evoluciona la humanidad, es 

un camino de ida sin retorno. 

Realización personal. 

Para Germain y Shaw Russell (1993). La realización personal es un desafío 

para toda persona, pero su logro implica la superación de muchos obstáculos, 

entre ellos la mala interpretación del concepto, pues la realización no se limita 

al placer momentáneo, sino que engloba una serie de metas que producen 

satisfacción verdadera y duradera, lo explicado pues muestra un alto grado de 

dificultad, lograr la realización personal no es una meta considerada de 

consecución masiva. 

Inteligencia emocional. 

En la universidad de Yale, (EUA) Salovey y Mayer, (1990), propusieron el 

término “Inteligencia Emocional” con el afán de demostrar la importancia que 

tienen las emociones en  los procesos adaptativos y en los intelectuales. Fue 
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descrita como “la habilidad para monitorear los sentimientos  y las emociones 

propias y las de los demás, para discriminar entre ellas y regularlas, utilizando 

esta información para solucionar los problemas.” 

Estos investigadores, identificaron cuatro áreas de la inteligencia emocional: 

a. Percepción, evaluación y expresión de la emoción. 

b. Facilitación emocional del pensamiento. 

c. Entendimiento y análisis de las emociones (utilización del 

conocimiento emocional). 

d. Regulación adaptativa de la emoción 

 

También Olvera, Domínguez y Cruz (México) (1998), exponen que como 

resultado de sus investigaciones, pueden definir la inteligencia emocional, 

como la capacidad de un sujeto, para ejecutar y depurar las siguientes 

habilidades. Observar y evaluar sus emociones y las de otros. 

a. Regular sus emociones. 

b. Ser capaz de expresarlas oportunamente. 

c. Compartir sus dificultades oportunamente. 

d. Poseer un estilo de afrontamiento adaptativo. 

e. Mantener elevada la motivación. 

f. Mantenerse perseverante en el logro de las metas. 

 

 Autodeterminación. 

En el libro “Pedagogía y docencia universitaria. Hacia una Didáctica de la 

Educación.” (Alexander Ortiz Ocaña, 2006),  menciona a Vigotsky, cuando dice 

que “Entendemos al ser humano como un ser que se forma en una práctica 

concreta, en un sistema de relaciones humanas con las que interactúa 

dialécticamente; que refleja creadoramente su realidad y a partir de ese reflejo, 

determina conscientemente su actuación en ella; que tiene necesidades 

individuales y sociales integradas. Este hombre debe ser capaz de auto 
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determinarse y protagonizar su proceso de crecimiento y plena realización 

personal.” 

 Está claro que la realización personal, gira en torno al fortalecimiento del ser 

humano en su parte emocional, determina su actuación en la sociedad de tal 

manera que puede llegar a convertirse en parte determinante de ella, su 

interacción con los demás, ejerce cierto grado de reconocimiento de su 

comunidad hacia él cómo  líder 

En el campo profesional, es sentirse feliz con la actividad que desarrollamos de 

acuerdo a nuestra profesión, es sentirse plenamente realizado cuando se 

siente que a través de nuestro trabajo, podemos resolver las necesidades, 

inquietudes o deseos de las personas o comunidades. Es trabajar con gusto, es 

desear poder hacer más, y estar siempre pendientes de que nuestro trabajo 

esté hecho de manera perfecta, es de alguna manera buscar la perfección. Así 

mismo en el campo sentimental, también es verse realizado, consigo mismo, 

compartiendo la vida con personas con las cuales hemos elegido pasar 

nuestros días de manera espontánea y libre. Se valora el amor en pareja y 

acoge momentos felices, así como los momentos con dificultades, donde 

justamente la realización de las personas sale a relucir y afronta de manera 

adecuada estos momentos, buscando soluciones. 

En el campo familiar, obviamente la familia, es el centro de todo, la relacion de 

sus miembros es de respeto mutuo, de cuidado entre sus miembros, de 

permanente apoyo y amor, la unión familiar es un fin que resulta de la sólida 

formación que se imparte en la familia. La calidez y empatía exaltan la 

condición humana, formando individuos moralmente sólidos, con ganas de 

mejorar el mundo. 

Finalmente en el campo personal, es sentirse completos como seres humanos, 

como personas seguras de sí mismos; capaces de poder identificar miedos, 

errores y dificultades, pero también es tener la suficiente fuerza para superar 

todo lo que los limite; finalmente los objetivos y metas que las personas nos 

proponemos a lo largo de nuestra vida, con continuas, de tal manera que 

habiendo alcanzado una, esta se convierte en base para una nueva meta, la 
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cual una persona realizada, llevará a cabo con mayor ímpetu y decisión; aun 

así, al conseguir nuestras metas, no debe confundirse el conformarse con el de 

la realización personal. 

 Inteligencia espiritual. 

 

Según, Torralba, (2010); incide en los intereses a largo plazo, en las culturas, 

en los pueblos, buscando la felicidad, el bienestar, la belleza y la cultura, 

actualmente es difícil lograr que este tipo de inteligencia, sea desarrollada por 

la mayoría de personas, debido generalmente al desaprensión existente con 

respecto a las cuestiones espirituales, a la diaria rutina que parametra el 

accionar humano; la inteligencia espiritual de lograrse, abre infinitas 

posibilidades de ver el mundo con bondad, justicia y amor. 

 

Interés. 

 

Al igual que otros autores, Manuela Romo (1997), apunta a la meta cognición 

como componente fundamental en el proceso creador, a la par con un interés 

genuino y fuerte por un campo determinado, una actitud de independencia 

intelectual, autonomía, confianza en sí mismo y elevado nivel de aspiraciones. 

Esta autora adjudica una gran importancia a la edad infantil como en la que 

nacen estas características específicas que distinguen a las personalidades 

creativas, como pasión, inagotable interés, curiosidad intelectual, perseverancia 

y convicción. 

F. Barron (1969) establece que el trabajo duro y la práctica dedicada son los 

precursores inevitables de los resultados diferentes y originales. 

 Los individuos creativos se esfuerzan en alcanzar su máximo desempeño en 

los campos o disciplinas donde trabajan, esto quiere decir que se muestran 

comprometidos con las tareas, son persistentes y se motivan para desarrollar 

un dominio, pero además, si existe una persona exitosa, perseveran para 

emularla para identificarse con ella.  

Independencia. 

 



 
25 

Pawlak (2000) indica que un innovador exitoso debe poseer imaginación, 

habilidad para trabajar en equipo, persistencia ante los obstáculos y la facilidad 

de percibir y medir las oportunidades. También sugiere que debe ser 

independiente, flexible y motivado, quizás altamente competitivo y con coraje, 

además puede servirle tener una carácter fuerte. 

 

Ortíz, A. (2009). Dice que la independencia responde a una necesidad real del 

mundo moderno. Ningún sistema formativo, ya sea escolar o familiar puede 

aspirar a proporcionar los conocimientos acumulados por la humanidad, menso 

aun, frente a los cambios y progresos de la economía actual. Es necesario 

dotar al futuro graduado con las capacidades, conocimientos y habilidades 

esenciales, y especialmente enseñarle a aprender solo. 

 

 

1.4  Formulación del problema 

 

Problema general 

¿Cuál es  la relación entre la realización personal y la creatividad del estudiante 

de diseño arquitectónico I, de la Universidad César Vallejo de Trujillo, ciclo 

2016-2.? 

Problemas específicos. 

 

¿Cuál es la  relación entre la realización personal y el interés de la creatividad 

de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I, de la facultad de 

Arquitectura de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, ciclo 2016-2.? (Año de 

publicación 2018) 

 

¿Cuál es la relación entre la realización personal y la independencia, de la 

creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I, de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo de Trujillo, ciclo 2016-

2.? (Año de publicación 2018) 
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¿Cuál es la relación entre la realización personal y la imaginación, de la 

creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I, de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo de Trujillo, ciclo 2016-

2.? (Año de publicación 2018) 

 

 

1.5 Justificación del estudio. 

 

Esta investigación es conveniente porque  permite conocer el nivel de 

creatividad y de realización personal de los alumnos y alumnas del curso de 

Diseño Arquitectónico I, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Cesar 

Vallejo de Trujillo, en el ciclo 2016-2 y servirá para contribuir en la construcción 

de una teoría sobre estas variables en estudiantes universitarios; así mismo, 

será de suma utilidad para definir mejor en un futuro las características 

necesarias que deberán tener los estudiantes del curso de Diseño 

Arquitectónico, de la carrera de Arquitectura. Esto podría permitir una revisión 

a la manera que hasta ahora se ha estado seleccionado a los estudiantes 

aptos para ingresar a la carrera de arquitectura. 

Así mismo la sociedad académica, en primer término, tendrá a la mano una 

investigación que relaciona temas de personalidad y creatividad, para el 

desarrollo académico de la carrera de arquitectura, conociendo de qué manera 

influye el grado de realización personal en la creatividad del estudiante, y esto 

se vea reflejado en la producción académica de este estudiante, y que a la vez 

y con el transcurrir de su carrera, deberá reflejarse en un profesional maduro, 

que no sólo vea la arquitectura como medio de ganarse la vida, si no, que sea 

un arquitecto comprometido con el desarrollo ético de la profesión, en 

beneficio de la comunidad, planteando proyectos no solo económicamente 

rentables, si no, socialmente útiles para  la ciudad, y acercando el que hacer 

arquitectónico, a las personas que en este momento no tiene al alcance la 

participación profesional de un arquitecto. Todo esto se deberá reflejar en una 

ciudad m ordenada y con mejor calidad de vida para sus habitantes. 
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 La presente investigación, transformará la forma en como seleccionar a los 

estudiantes de Diseño Arquitectónico (Arquitectura), actualizando la 

metodología de ingreso a la carrera de Arquitectura, pues debe de tener en 

cuenta el potencial creativo y de realización personal, y diferenciar quizás la 

selección de los estudiantes que viene de la secundaria; no programar 

exámenes de admisión generales, sólo dividido en letras o ciencias, si no, 

proponer que estos exámenes puedan discernir  he identificar a los jóvenes 

con potenciales creativos.  

Este trabajo de investigación puede ayudar a resolver el problema creativo del 

estudiante de diseño arquitectónico, mediante un enfoque personal, donde la 

realización personal, tomada en cuenta como influencia en el desarrollo 

creativo del estudiante de diseño arquitectónico, es tema de inicio, para la 

mejora del desempeño creativo, en la idea de que el estudiante, mientras más 

desarrollo personal ha alcanzado, podrá afrontar de manera más creativa el 

proceso de diseño, siendo así, esta solución o soluciones trascenderán en la 

problemática de varios temas relacionados o conexos, relacionados con el que 

hacer creativo y arquitectónico.  

 Este trabajo, permitirá desarrollar investigaciones con mayor profundidad, al 

ser un primer paso en relacionar la realización personal con la creatividad; así 

mismo permitirá explorar diferentes relaciones entre las diversas dimensiones 

de las variables, tratando de encontrar soluciones propicias para el desarrollo 

del estudiante de arquitectura; éstas investigaciones señalaran un derrotero al 

futuro cercano, para poder brindarle al estudiante mejores guías… de 

aprendizaje, que permitan su máximo desarrollo creativo y de realización 

personal. 

Teóricamente, esta investigación, ofrecerá un nuevo conocimiento a la 

comunidad académica, complementando o planteando una arista nueva en 

cuanto a la realización personal y su relacion con la creatividad, sobre todo en 

los cursos de diseño arquitectónico de la carrera de arquitectura, aunque sin 

negar la posibilidad de que estos resultados, compartan una plataforma 

general que unifique resultados en busca de ampliar el espectro de las 
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investigaciones futuras. Las variedad de teorías esgrimidas en esta 

investigación, servirán de piso, para que estas puedan ser desarrolladas en 

futuras investigaciones, de tal manera que se puedan encontrar nuevas  

variantes de relaciones entre la realización personal y la creatividad; incluso de 

las dimensiones de ambas variables, ya que con eso, se abre la posibilidad 

casi inacabable de encontrar, justificar, o plantear nuevos fenómenos 

creativos, o de realización personal. Todas estas acciones deben de llevarnos 

a explicar las implicancias resultantes de la relacion entre las variables y tratar 

de aplicarlas en un corto tiempo en la catedra, en beneficio del estudiante y de 

la carrera. 

Metodológicamente, esta  investigación, podría ayudar a mejorar los 

instrumentos usados en ella, o a crear nuevos instrumentos basados en los 

instrumentos Aure y de Creatividad, los cuales han sido de mucha utilidad en 

esta investigación, contribuye  a desarrollar nuevos conceptos sobre las 

variables presentadas,  y la relación entre ellas, e incluso relacionarlos en el 

futuro con otros conceptos, o entre variables, de tal manera que permitan 

delinear nuevas estrategias  pedagógicas, con el fin de obtener mejores 

resultados académicos. 

    

1.6 Hipótesis. 

 

Hi: Existe relación significativa entre la realización personal y  la creatividad del 

estudiante de diseño arquitectónico I, de la universidad César Vallejo de 

Trujillo, en el ciclo 2016-2. (Año de publicación 2018) 

Ho: No existe relación  significativa entre la realización personal y  la 

creatividad del estudiante de diseño arquitectónico I, de la universidad César 

Vallejo de Trujillo, en el ciclo 2016-2. (Año de publicación 2018) 
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Hipótesis específicas: 

 

Ha: Existe relación significativa entre la realización personal y el interés de la 

creatividad de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I, de la 

facultad de Arquitectura de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, ciclo 2016-

2. (Año de publicación 2018) 

 

Ho: No existe relación significativa entre la realización personal y el interés de 

la creatividad de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I, de la 

facultad de Arquitectura de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, ciclo 2016-

2. (Año de publicación 2018) 

 

Ha: Existe relación significativa entre la realización personal y la independencia,  

de la creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I, de 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo de Trujillo, ciclo 

2016-2. (Año de publicación 2018) 

 

Ho: No existe relación significativa entre la realización personal y la 

independencia,   de la creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño 

arquitectónico I, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo 

de Trujillo, ciclo 2016-2. (Año de publicación 2018) 

 

Ha: Existe relación significativa entre la realización personal y la imaginación, 

de la creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I, de 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo de Trujillo, ciclo 

2016-2. (Año de publicación 2018) 

 

Ho: No existe relación significativa entre la realización personal y la 

imaginación,  de la creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño 

arquitectónico I, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo 

de Trujillo, ciclo 2016-2. (Año de publicación 2018) 
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1.7 Objetivos 

 

General 

 

Establecer la relación entre la realización personal y la creatividad de los 

estudiantes de diseño arquitectónico I, del primer ciclo de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Cesar Vallejo de Trujillo - ciclo 2016 -2. 

 

Específicos 

 

Establecer la relación entre la realización personal, y el interés, como dimensión 

de la creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I, de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo de Trujillo, ciclo 2016-2. 

 

 Establecer la relación entre la realización personal y la independencia, como 

dimensión de la creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño 

arquitectónico I, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo de 

Trujillo, ciclo 2016-2. 

 

Establecer la relación entre la realización personal y la imaginación, como 

dimensión de la creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño 

arquitectónico I, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo de 

Trujillo, ciclo 2016-2. 
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II. MÉTODO. 

 

2.1 Diseño de investigación. 

 

2.1.1  Tipo de estudio: 

 

La investigación es no experimental. Para Carrasco (2009), “Es la investigación 

que se realiza luego de conocer las características del fenómeno o hecho que se 

investiga (variables) y las causas que han determinado que tenga tales y cuales 

características, es decir conociendo los factores que han dado origen al problema, 

entonces ya se puede dar un tratamiento metodológico. 

 

En este nivel se aplica un nuevo sistema, modelo, tratamiento, programa, método 

técnicas para mejorar y corregir la situación problemática, que han dado origen al 

estudio de investigación” 

 

 

2.1.2 Diseño de estudio: 

          

 El diseño que se ha seleccionado de acuerdo con la naturaleza del problema, es 

el diseño correlacional de pre prueba de un solo grupo con una sola medición. 

 

 Diseño correlacional Examina la relación o asociación existente entre dos o más 

variables, en la misma unidad de investigación o sujetos de estudio. 

 

Esquema: 

 

 

O₁ 

 

                                                                         M                          r 

                                                                        

 

 

 

 



 
32 

 

Donde: 

O₂ 

 

 

M = Muestra. 

O₁ = Variable 1 

O₂ = Variable 2.

r = Relación de las variables de estudio
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2.2   Variables, Operacionalización : 

 

2.2.1 Variables: 

 

Variable 1: Realización personal: 

 Para Germain y Shaw Russell (1993). La realización personal es un desafío para 

toda persona, pero su logro implica la superación de muchos obstáculos, entre 

ellos la mala interpretación del concepto, pues la realización no se limita al placer 

momentáneo, sino que engloba una serie de metas que producen satisfacción 

verdadera y duradera, lo explicado pues muestra un alto grado de dificultad, lograr 

la realización personal no es una meta considerada de consecución masiva. 

 

Variable2: Creatividad:  

 

Menchén (2001, p. 62), quien concuerda con Trigo y otros, plantea que la 

creatividad es una característica natural y básica de la mente humana y que se 

encuentra potencialmente en todas las personas, es decir que todos somos 

creativos por naturaleza, no hay individuo en el mundo que no posea esta 

capacidad, creo eso sí que la diferencia está en la potencialización de esta 

característica, lo que nos hace diferentes.  
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Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores

Autoconcepto y 

Autoestima

auto concepto de 

satisfacción - Auto concepto 

competencial - Auto 

concepto de bienestar físico 

- Autoo concepto socail 

activo expansivo  - Auto 

concepto social receptivo - 

Implicación activa: Interés y 

disfrute en la acción.

Empatía y 

Realización 

Personal

Empatía e interés hacia los 

prójimos - Actitud de 

comunicación con los 

próximos - Inquietud 

prosocial colaborativa - 

Disfrute en la planificación o 

imaginación de proyectos - 

disponibilidad, 

autoconfianza y reto de 

afrontamiento.

Afrontamiento 

Operatividad y 

Realizacion en el 

Quehacer

Actitud ante la tarea, 

operatividad en el quehacer - 

Actitude de norma, 

Autoexigencia y 

cumplimiento normativo - 

Actitud dificultades 

Tolerancia, busqueda de 

alternativas.

Operacionalizacion de Variable 1

Realización 

Personal

Para Germain y Shaw Russell (1993). La 

realización personal es un desafío para toda 

persona, pero su logro implica la superación 

de muchos obstáculos, entre ellos la mala 

interpretación del concepto, pues la 

realización no se limita al placer 

momentáneo, sino que engloba una serie de 

metas que producen satisfacción verdadera 

y duradera, lo explicado pues muestra un 

alto grado de dificultad, lograr la realización 

personal no es una meta considerada de 

consecución masiva.

«Cuestionario de Autoconcepto y 

Realización», AURE (Domínguez,

2001), del que se partió, consta de 

dos partes. La primera

incluye cuatro preguntas abiertas con 

la que se pretende explorar

los intereses, cualidades, dificultades 

y proyectos de los

adolescentes (Aciego de Mendoza y 

Domínguez, 1998).

La segunda parte la conforman 60 

ítems con formato basado en

el Diferencial Semántico de Osgood, 

en los que, en lugar de presentar

dos adjetivos contrapuestos, se 

presentan dos afirmaciones

enfrentadas que implican una 

autovaloración. Siguiendo una 

estructura

lógica, los primeros 55 ítems se 

agruparon en seis factores

que recogen la autovaloración del 

sujeto en contenidos que

consideramos clave para el 

constructo «Autorrealización»: 

Autoconcepto;

Proyectos; Actitud ante la Tarea; 

Amistad y Amor;

Preocupación Social y Fuerza del Yo. 

Los ítems incluidos en cada

uno de estos seis factores lógicos se 

agrupan a su vez en apartados

que miden diferentes variables. Es 

concretamente esta parte del

cuestionario la que es objeto de 

análisis en el presente estudio

(véase Tabla 1).

Los cinco ítems restantes conforman 

la subescala denominada

«Actitud hacia la intervención», que 

mide la predisposición a participar

en una futura intervención.
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Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores

Interés No presenta indicadores.

Independencia No presenta indicadores.

Imaginación No presenta indicadores.

Operacionalizacion de Variable 2

Creatividad

Menchén (2001, p. 62), quien 

concuerda con Trigo y otros, 

plantea que la creatividad es una 

característica natural y básica de la 

mente humana y que se encuentra 

potencialmente en todas las 

personas, es decir que todos 

somos creativos por naturaleza, no 

hay individuo en el mundo que no 

posea esta capacidad, creo eso sí 

que la diferencia está en la 

potencialización de esta 

característica, lo que nos hace 

diferentes. 

a) Del análisis cuantitativo y 

cualitativo de los ítems del 

cuestionario se obtienen 

puntuaciones referidas a: los 

intereses, la independencia, 

perseverancia, flexibilidad y 

curiosidad de los niños. Las 

puntuaciones altas (entre el 

percentil 85-99) indican que 

los niños manifiestan las 

características referidas 

anteriormente.

  

b) Las puntuaciones bajas o 

medias, no indican 

necesariamente que el niño 

carezca de creatividad, 

porque este cuestionario ha 

sido elaborado para detectar 

a los niños con gran 

creatividad. En este sentido, 

es una medida 

complementaria al Test de 

Pensamiento Creativo de 

Torrance para evaluar la 

creatividad de los niños 

superdotados creativos.
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2.3  Población y muestra : 

 

2.3.1 Población: 

 

La población es un conjunto de elementos que tienen algunas características 

en común (Sánchez, 2006). El presente estudio presentó una población 

conformada por 10 estudiantes, del curso de Diseño Arquitectónico I, de la 

facultad de arquitectura de la Universidad César Vallejo de Trujillo, del ciclo 

2016-2 (Año de publicación 2018) 

 

 

Curso : 

Diseño Arquitectónico I 

Nº de estudiantes : 10 

Hombres Mujeres 

        5    5 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.2 Muestra: 

 

La muestra censal, estuvo conformada por los mismos estudiantes de la 

población, constituyendo un único grupo de investigación. Se utilizó un 

muestreo no probabilístico, tomando el criterio por conveniencia, por tratarse de 

un grupo de mayor acceso para el investigador. 

 

La muestra estuvo conformada por 10 estudiantes del curso de Diseño I, de la 

facultad de Arquitectura de la Universidad César Vallejo de Trujillo, ciclo 2016-

2; estudiantes que provienen de diversas instituciones educativas de la región y 

del país. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

2.4.1 Técnicas: 

 

Ramos y otros (2008), las técnicas de investigación son procedimientos 

metodológicos y sistemáticos que se encargan de la operatividad e 

implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de recoger 

información de manera inédita. 

 

  Las técnicas a emplear son: 

 

VARIABLE TECNICA INSTRUMENTO 

V1:Realización Personal  PSICOMETRICA Cuestionario de Auto 

concepto y Realización 

personal AURE 

 

V2:  Creatividad  PSICOMETRICA Cuestionario de creatividad 
de Martínez Beltrán y 
Rimm.   

 

 

2.4.2 Instrumentos: 

                    

Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los datos 

obtenidos a través de las técnicas (Hernández, 2008) 

 

VARIABLE INSTRUMENTO 

V1 

Realización Personal 

Cuestionario de Auto concepto y Realización 

personal AURE 

V2 

Creatividad 

Cuestionario de Creatividad de Martínez 

Beltrán y Rimm.   
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  Diseño del cuestionario. 

 

 

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el 

cuestionario, que es un documento que recoge en forma organizada los 

indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Casas, et. 

al. 2003: 528). El guion orientativo a partir del cual debe diseñar el cuestionario 

son las hipótesis, sin embargo, hay que tomar en cuenta las características de 

la población (nivel cultural, edad, aspectos socioeconómicos, etc.) y el sistema 

de aplicación que va a ser empleado, ya que estos aspectos son decisivos para 

determinar el tipo de preguntas, el número, el lenguaje y el formato de 

respuesta. 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

Nombre del Instrumento: 

CUESTIONARIO AURE DE REALIZACIÓN PERSONAL 

Objetivo: Recoger información sobre la realización personal de los estudiantes 

de Diseño Arquitectónico I, del ciclo 2016-2, de la universidad César Vallejo de 

Trujillo. 

Dirigido A: Los estudiantes de Diseño Arquitectónico I, del ciclo  

2016-2,   de la  universidad César Vallejo de Trujillo. 

 

  MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

  Nombre del Instrumento: 

  CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD, MARTINEZ,     

BELTRAN Y RIMM. 
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Objetivo: Evaluar la creatividad de los estudiantes de Diseño Arquitectónico I, 

del ciclo 2016-2, de la universidad César Vallejo de Trujillo. 

Dirigido A: Estudiantes de Diseño Arquitectónico I, del ciclo 2016-2, de la 

universidad César Vallejo de Trujillo. 

 

2.5 Métodos de análisis de datos. 

 

El método de investigación aplicado es el cualitativo. 

Para el análisis de resultados se trabajó un análisis descriptivo que es la 

elaboración del instrumento baremo. 

 

También se realizaron las tablas de frecuencia y cuadros de barras. 

 

2.6 Aspectos éticos. 

 

La investigación fue rigurosa en los aspectos siguientes: 

*Trato amable con los estudiantes 

*Respeto al trabajo de los estudiantes. 

*Cumplimiento por parte del investigador, de las indicaciones para aplicar los 

cuestionarios. 
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III. RESULTADOS. 

Tabla 1. 

 Niveles de las dimensiones de realización personal, de los alumnos de diseño 

arquitectónico I. 

 

Nivel 

Auto concepto 
y autoestima 

Empatía y 
realización social 

Afrontamiento y 
realización en el 

quehacer 

N % N % N % 

Alto 10 100,0 8 80,0 10 100,0 

Medio 0 0,0 2 20,0 0 0,0 

Bajo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

 

 

En la Tabla 1, se puede verificar los niveles de las dimensiones de realización 

personal, observándose que en todas las dimensiones la mayor parte de los 

estudiantes se encuentran en un nivel alto;  siendo para las dimensiones auto 

concepto y afrontamiento que el  100% de los estudiantes  se encuentran en 

nivel adecuado; en cuanto a empatía y realización social se encuentra al 80% 

con nivel alto y sólo el 20% en nivel medio. 

Figura 1. 

Niveles de las dimensiones de realización personal, de los alumnos de diseño 

arquitectónico I. 

 

 
Fuente: cuestionario AURE. 
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 Tabla 2. 

 Niveles de las dimensiones de creatividad, de los alumnos de diseño 

arquitectónico I. 

 

 

Nivel 
Interés Independencia Imaginación Creatividad 

N % N % N % N % 

Desarrollado 3 30,0 3 30,0 1 10,0 5 50,0 

Adecuado 5 50,0 5 50,0 7 70,0 3 30,0 

Por mejorar 2 20,0 2 20,0 2 20,0 2 20,0 

Total 10 100,0 10 100,0 10 100,0 10 100,0 

 

En la Tabla 2, se puede verificar los niveles de las dimensiones de la 

creatividad, observándose que en todos las dimensiones  la mayor parte de los 

estudiantes se encuentran en un nivel adecuado;  siendo para las dimensiones 

interés  e independencia que el  50% de los estudiantes  se encuentran en nivel 

adecuado y sólo el 30% se encuentran en nivel desarrollado; en cuanto a la 

imaginación se encuentro al 70% con nivel adecuado y sólo el 10% en nivel 

desarrollado; en cuanto a la creatividad en general el 30% de los estudiantes 

se ubica en un nivel adecuado y el 50% en un nivel desarrollado. 

Figura 2. 

Niveles de las dimensiones de creatividad, de los alumnos de diseño 

arquitectónico. I 

 

Fuente: cuestionario de Creatividad. 
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Tabla 3  

Relación entre la realización personal, y el interés, como dimensión de la 

creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I. 

 

 Interés 

Auto concepto y autoestima Correlación de Pearson ,153 

Sig. (bilateral) ,673 

N 10 

Empatía y realización social Correlación de Pearson -,756* 

Sig. (bilateral) ,011 

N 10 

Afrontamiento y realización en 

el quehacer 

Correlación de Pearson -,020 

Sig. (bilateral) ,957 

N 10 

Nota: *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 

En la Tabla 3, muestra la relación entre la realización personal y el interés 

como dimensión de la creatividad, verificándose que existe relación inversa y  

significativa (p <0.05), solamente entre la dimensión empatía de la variable 

realización personal y el interés de la variable creatividad, con un coeficiente de 

correlación de -0.756, es decir que mientras más empatía y realización social 

se presente, el interés de la creatividad baja. Para las dimensiones de auto 

concepto y afrontamiento de la variable realización personal no se encontró 

relación significativa con el interés de la creatividad (p>0.05). 
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Figura 3. 

Dispersión de puntajes de la realización personal, y el interés, como dimensión 

de la creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I. 

 

 

Fuente: cuestionarioAURE y cuestionario de Creatividad 

Tabla 4 

Relación entre la realización personal, y la independencia, como dimensión de 

la creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I. 

 Independencia 

Auto concepto y 

autoestima 

Correlación de Pearson ,407 

 Sig. (bilateral) ,243 

N 10 

Empatía y realización 

social 

Correlación de Pearson -,733* 

Sig. (bilateral) ,016 

N 10 

Afrontamiento y 

realización en el quehacer 

Correlación de Pearson ,072 

Sig. (bilateral) ,844 

N 10 

 

En la Tabla 4, muestra la relación entre la realización personal y la 

independencia como dimensión de la creatividad, verificándose que existe 

relación inversa y  significativa (p <0.05), solamente entre la dimensión empatía 

de la variable realización personal y la independencia  de la variable 

creatividad, con un coeficiente de correlación de -0.733, es decir que mientras 

más empatía y realización social se presente, la independencia de la 

creatividad baja. Para las dimensiones de auto concepto y afrontamiento de la 

variable realización personal no se encontró relación significativa con el interés 

de la creatividad (p>0.05) 
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Figura 4. 

Dispersión de puntajes de la realización personal, y la independencia, como 

dimensión de la creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño 

arquitectónico I. 

 

 
 

Fuente: cuestionarioAURE y cuestionario de Creatividad. 

Tabla 5 

Relación entre la realización personal, y la imaginación, como dimensión de la 

creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I. 

 Imaginación 

Auto concepto y 

autoestima 

Correlación de Pearson ,246 

Sig. (bilateral) ,494 

N 10 

Empatía y realización 

social 

Correlación de Pearson -,788** 

Sig. (bilateral) ,007 

N 10 

Afrontamiento y 

realización en el quehacer 

Correlación de Pearson -,100 

Sig. (bilateral) ,783 

N 10 

 
  

 

En la Tabla 5, muestra la relación entre la realización personal y la imaginación 

como dimensión de la creatividad, verificándose que existe relación inversa y  

significativa (p <0.05), solamente entre la dimensión empatía de la variable 

realización personal y la imaginación  de la variable creatividad, con un 

coeficiente de correlación de -0.788, es decir que mientras más empatía y 

realización social se presente, la imaginación de la creatividad decae. Para las 

dimensiones de auto concepto y afrontamiento de la variable realización 
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personal no se encontró relación significativa con el interés de la creatividad 

(p>0.05). 

Figura 5. 

Dispersión de puntajes de la realización personal, y la imaginación, como 

dimensión de la creatividad, de los alumnos del primer ciclo de diseño 

arquitectónico I. 

 

 

Fuente: cuestionarioAURE y cuestionario de Creatividad. 

Tabla 6 

Relación entre la realización personal, y la creatividad, de los alumnos del 

primer ciclo de diseño arquitectónico I. 

 Creatividad 

Auto concepto y autoestima Correlación de Pearson ,262 

Sig. (bilateral) ,465 

N 10 

Empatía y realización social Correlación de Pearson -,785** 

Sig. (bilateral) ,007 

N 10 

Afrontamiento y realización 

en el quehacer 

Correlación de Pearson -,037 

Sig. (bilateral) ,919 

N 10 

 

En la Tabla 6, muestra la relación entre la realización personal y la creatividad, 

verificándose que existe relación inversa y significativa (p <0.05), solamente 

entre la dimensión empatía de la variable realización personal y la creatividad, 

con un coeficiente de correlación de -0.785, es decir que mientras más empatía 

y realización social se presente, la creatividad disminuye. En las dimensiones 

de auto concepto y afrontamiento de la variable realización personal no se 

encontró relación significativa con la creatividad (p>0.05). 

 



46 

Figura 6. 

Dispersión de puntajes de la realización personal, y la creatividad, de los 

alumnos del primer ciclo de diseño arquitectónico I. 

 

 

 

 

Fuente: cuestionarioAURE y cuestionario de Creatividad 
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IV. DISCUSIÓN. 

 

La realización personal es un desafío para toda persona, pero su logro implica 

la superación de muchos obstáculos, entre ellos la mala interpretación del 

concepto, pues la realización no se limita al placer momentáneo, sino que 

engloba una serie de metas que producen satisfacción verdadera y duradera 

según Germain y Shaw Russell (1993); La meta personal de realizarse, implica 

diversas aristas tan disímiles como personas existen, pues la realización 

personal como concepto no es la misma en todas las personas, para algunas 

esta realización puede orientarse a la superación educativa, a otras en la 

superación económica, a otros en la consecución de una familia, por lo tanto en 

los estudiantes la realización personal, depende mucho de la trayectoria de 

vida que han alcanzado en un relativo corto periodo de tiempo (edad), etc.  

Pues esta investigación a determinado según la tabla N° 1, los niveles de las 

dimensiones de realización personal, observándose que en todas las 

dimensiones  la mayor parte de los estudiantes se encuentran en un nivel alto;  

siendo para las dimensiones auto concepto y afrontamiento que el  100% de 

los estudiantes de Diseño Arquitectónico I, de la Universidad César Vallejo de 

Trujillo, ciclo 2016-2 se encuentran en nivel adecuado; en cuanto a empatía y 

realización social se encuentra al 80% con nivel alto y sólo el 20% en nivel 

medio. 

 

La creatividad es una característica natural y básica de la mente humana y que 

se encuentra potencialmente en todas las personas, es decir que todos somos 

creativos por naturaleza, no hay individuo en el mundo que no posea esta 

capacidad, Menchén (2001, p. 62); la diferencia está en saber aplicar la 

creatividad, y llevarla a su máximo nivel posible, es decir que la creatividad 

puede y debe ser cultivada; la creatividad puede incrementarse o decrecer, si 

no es motivada de manera adecuada, pues como toda característica innata del 

ser humano, es proclive a enriquecerse en bien no solo del estudiante, si no de 

la aplicación que este haga, para enfrentar o resolver problemas. Un estudiante 

creativo es capaz de encontrar soluciones innovadoras que superen las 

expectativas de los docentes. 
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Todo esto se  puede verificar en los niveles de las dimensiones de la 

creatividad, observándose que en todos las dimensiones  la mayor parte de los 

estudiantes de Diseño Arquitectónico I, de la Universidad César Vallejo de 

Trujillo, ciclo 2016-2 se encuentran en un nivel adecuado; según la tabla N° 2, 

siendo para las dimensiones interés e independencia que el  50% de los 

estudiantes  se encuentran en nivel adecuado y sólo el 30% se encuentran en 

nivel desarrollado; en cuanto a la imaginación se encuentro al 70% con nivel 

adecuado y sólo el 10% en nivel desarrollado; en cuanto a la creatividad en 

general el 30% de los estudiantes se ubica en un nivel adecuado y el 50% en 

un nivel desarrollado. 

 

Un  componente fundamental en el proceso creador, es  la meta cognición a la 

par con un interés genuino y fuerte por un campo determinado, una actitud de 

independencia intelectual, autonomía, confianza en sí mismo y elevado nivel de 

aspiraciones. Esta autora adjudica una gran importancia a la edad infantil como 

en la que nacen estas características específicas que distinguen a las 

personalidades creativas, como pasión, inagotable interés, curiosidad 

intelectual, perseverancia y convicción. Manuela Romo (1997); los números 

que arroja el estudio muestra, que los estudiantes al ser de primer ciclo, y no 

estar familiarizados con el que hacer arquitectónico, aun no manifiestan interés 

por desarrollar la creatividad, son neófitos en el tema, no descubren aun, que  

la creatividad la tiene de manera inherente. 

 

La estadística, muestra la relación entre la realización personal y el interés 

como dimensión de la creatividad, verificándose en la tabla N° 3, que existe 

relación inversa y  significativa ( p <0.05), solamente entre la dimensión 

empatía de la variable realización personal y el interés de la variable 

creatividad, con un coeficiente de correlación de -0.756 , es decir que mientras 

más empatía y realización social se presente, el interés de la creatividad baja, 

en los estudiantes del curso de Diseño Arquitectónico I, de la Universidad 

César Vallejo de Trujillo, ciclo 2016-2. Para las dimensiones de auto concepto y 

afrontamiento de la variable realización personal no se encontró relación 

significativa con el interés de la creatividad (p>0.05) 
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Las personas emocionalmente competentes pueden reflexionar sobre cómo y 

cuándo usar,  de un modo efectivo, habilidades como la automotivación, control 

de impulsos, independencia, iniciativa, perseverancia, obtener el máximo 

rendimiento de sus capacidades, saber traducir el pensamiento en acción, 

completar tareas, no temer al fracaso, no postergar, aceptar el reproche justo, 

rehusar la  autocompasión, equilibrar el trabajo, aplazar la gratificación, tener 

autoconfianza y creencia para alcanzar metas, superar las dificultades 

personales y equilibrar el pensamiento analítico, creativo y practico, Sternberg 

(1997);  entonces, los resultados arrojan que los estudiantes de primer ciclo, los 

cuales son neófitos en el tema universitario en general y sobre todo en el que 

hacer arquitectónico, de hecho demuestran que socialmente son empáticos, 

dispuestos a aprender, a conocer nuevos conocimientos, pero menos 

independientes en el que hacer creativo, quiero decir que se muestra tal vez 

temerosos, ante los nuevos conocimientos y el no saber si lo harán bien. 

 

 

Por lo tanto, se aprecia que la, relación entre la realización personal y la 

independencia como dimensión de la creatividad, verificándose en l atabla N° 

4, que existe relación inversa y  significativa (p <0.05), solamente entre la 

dimensión empatía de la variable realización personal y la independencia  de la 

variable creatividad, con un coeficiente de correlación de -0.733, es decir que 

mientras más empatía y realización social se presente, la independencia de la 

creatividad baja, en los estudiantes del curso de Diseño Arquitectónico I, de la 

Universidad César Vallejo de Trujillo, ciclo 2016-2.  Para las dimensiones de 

auto concepto y afrontamiento de la variable realización personal no se 

encontró relación significativa con el interés de la creatividad (p>0.05) 

 

 

La creatividad se define como una actividad que lleva a la producción de algo 

nuevo, puede ser un nuevo descubrimiento en ciencia o una nueva realización 

artística, esto quiere decir que toda nueva acción que conlleve a plantear algo 

novedoso, salidos de la imaginación e inteligencia del ser humano es 

creatividad, Haan y Havighurst (1961); Por lo tanto, la imaginación es parte 

fundamental del constructo creativo, sin imaginación no camina el proceso, es 
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como la chispa que permite el encendido del motor, de hecho los estudiantes 

que llegan al curso de diseño arquitectónico en el primer ciclo, no saben que 

poseen esta característica, que es propia del ser humano, pues sin ella nada, 

absolutamente nada de lo que el hombre a logrado, hubiera sido posible, pero 

en el desarrollo del curso, empiezan a descubrir y manejar la imaginación como 

elemento disparador del proceso creativo, aunque no por eso deja de ser cierto 

que, como se mencionó antes, a pesar de que su estima y realización personal, 

a su nivel cronológico, son adecuadas, la respuesta ante lo desconocido, sobre 

todo en un principio, pareciera bloquearlos, de manera parcial, y frenarlos ante 

la intención de proponer soluciones imaginativas frene a una necesidad 

pedagógica, propia del taller de diseño arquitectónico. 

 

 

Siendo así, en la tabla N° 5, se muestra la relación entre la realización personal 

y la imaginación como dimensión de la creatividad, verificándose que existe 

relación inversa y  significativa (p <0.05), solamente entre la dimensión empatía 

de la variable realización personal y la imaginación  de la variable creatividad, 

con un coeficiente de correlación de -0.788, es decir que mientras más empatía 

y realización social se presente, la imaginación de la creatividad decae, en los 

estudiantes del curso de Diseño Arquitectónico I, de la Universidad César 

Vallejo de Trujillo, ciclo 2016-2.   Para las dimensiones de auto concepto y 

afrontamiento de la variable realización personal no se encontró relación 

significativa con el interés de la creatividad (p>0.05). 

 

 

La creatividad es una capacidad humana que, en mayor o menor medida, todo 

el mundo posee, Trigo y otros (1999, p. 25),  Es decir todos somos creativos, 

incluso sin diferencia de edad, cada uno es creativo en algún nivel, que estará 

marcado, por su edad, inclusión cultural o necesidad de algo, la creatividad es 

parte indivisible del ser humano, para realizar nuestro trabajo, necesitamos 

dosis de creatividad para organizarlo, para encontrar la soluciona problemas o 

situaciones que se presentan también en los estudios, y en el quehacer diario 

de todas las persona, cada uno a su manera decide como enfrentar estos 
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retos, y eso es creatividad, incluso en nuestro ámbito nacional, es común decir 

que el peruano es creativo por naturaleza, tal vez, por la cantidad y continuidad 

de situaciones delicadas o problemáticas que como país nos toca enfrentar, 

pero de las cuales de alguna u otra forma siempre salimos; pero aun siendo la 

creatividad una cualidad permanente del ser humano, no necesariamente es 

usada con inteligencia, con razón, o de manera adecuad, pues hay que 

aprender a manejarla, para no distraer esfuerzos en errores, por tratar de 

solucionar algún problema. 

 

Esto se confirma con los resultados expresados por la tabla N° 6, con la 

relación entre, la realización personal y la creatividad, verificándose que existe 

relación inversa y  significativa (p <0.05), solamente entre la dimensión empatía 

de la variable realización personal y la creatividad, con un coeficiente de 

correlación de -0.785, es decir que mientras más empatía y realización social 

se presente, la creatividad disminuye. En  las dimensiones de auto concepto y 

afrontamiento de la variable realización personal no se encontró relación 

significativa con la creatividad (p>0.05) 
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V. CONCLUSIONES. 

 

Se demostró que la relacion entre la realización personal y la creatividad no 

necesariamente es directa, es más se concluye, que mientras más realizados 

personalmente creen estar, su capacidad creativa desciende, esto se debería a 

que los estudiantes del primer ciclo, y en la mayoría de casos, al ser su primera 

experiencia universitaria, es probable que se encuentren algo confundidos, 

entre la emoción del inicio de su carrera, con el temor a fracasar, lo que de 

alguna manera los cohíbe, no permitiéndoles arriesgar en la propuesta de 

soluciones a los proyectos que se les plantean, situación que de no superarse 

puede llevar la fracaso del estudiante en su  primer ciclo. Los resultados 

indican también que los estudiantes presentan un alto grado de realización 

personal, sobre todo en sus dimensiones de auto concepto y estima; y en el 

afrontamiento y realización en el que hacer, siendo así, la muestra nos 

presenta a un grupo de estudiantes  seguros de sí mismos.  

Quedó demostrado que el interés del estudiante, disminuyó aun cuando el 

mismo estudiante manifestó mediante los test, que el nivel de realización 

personal es óptimo, nuevamente se da un fenómeno inverso, que complementa 

lo descrito líneas arriba, que al bloquear su instinto creativo, al iniciar su carrera 

universitaria.  

 

Las estadísticas, de los estudiantes, mostraron en su  mayoría, que sus 

relaciones interpersonales parecen entrar en ciertos conflictos personales, 

donde la independencia que supone la vida universitaria de los estudiantes de 

los primeros ciclos, se ve desbordada y se abre cual abanico de posibilidades 

exploratorias, incluso experimentaron la sensación de falsa “libertad” 

mostrando interés por este descubrimiento , en menoscabo del interés por la 

creatividad; ésta se  ve relegada a últimos planos de prioridad, frente a la 

faustuosa libertad de estar en la universidad, dando como resultado el poco 

nivel creativo al momento de desarrollar soluciones a las problemas de diseño 

que presente el curso en mención, el interés decae, las ganas decaen, con el 

peligro de que la apatía al curso pueda incluso llevarlo a desaprobar el ciclo. 
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Los resultados, que establecieron la relacion entre la realización personal y la 

imaginación como dimensión de la creatividad, nos mostraron, que el complejo 

mundo del adolescente universitario es muy susceptible al que hacer 

imaginativo, pues parece que cuando él se siente más empoderado en cuanto 

a su realización personal, su capacidad imaginativa va en desmedro, situación 

que perjudica definitivamente el trabajo creativo dentro del taller de diseño 

arquitectónico;, si la imaginación no aparece, como la chispa que enciende el 

proceso creativo, el estudiante, demora mucho en dar inicio a dicho proceso; la 

imaginación pues juega un factor fundamental en todo este proceso, ya que al 

ser justamente un proceso, que puede compararse con un orden determinado e 

inalterable, entonces el paso inicial, definitivamente tiene que ser imaginativo, 

para luego ser creativo. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

Mejorar la creatividad del alumno de Diseño Arquitectónico I, del primer ciclo, 

de la universidad César Vallejo de Trujillo, de la facultad de arquitectura que 

llega por supuesto sin ningún conocimiento sobre arquitectura, creatividad, 

espacios, etc. Que el estudiante llegue en este estado, no es novedoso, pues 

es sabido que en los colegios, (al menos en su gran mayoría) no se incentiva el 

proceso creativo, y obviamente menos el conocimiento arquitectónico, ya que 

esta no es materia del currículo escolar.  

Sugerir a las instancias académicas correspondientes evitar homogenizar la 

enseñanza de las diversas carreras, con la carrera de arquitectura, la dinámica 

de los cursos de diseño arquitectónico (talleres) es totalmente diferente a 

cualquier otra dinámica que se aplique en algún curso, siendo incluso, clases 

casi sin parámetros, que permiten la interacción del estudiante con el docente, 

o los docentes (generalmente por cada taller se asignan 2 docentes por cada 

30 estudiantes), son clases donde el 90% es netamente práctica; cuando las 

administraciones de las universidades tratan de “ordenar” sin saber al detalle la 

metodología y el que hacer de un taller de arquitectura, pues el resultado, es 

que la creatividad de los estudiantes disminuye, la forma de evaluar un taller de 

arquitectura, es sin exámenes, la evaluación se da a través de entregas 

sucesivas del proyecto arquitectónico, de tal manera que se evalúa el proceso.  

La universidad exige la utilización de rubricas de evaluación como instrumentos 

que miden el aprendizaje, si bien resulta un instrumento interesante y hasta 

cierto punto, justo, pero, no necesariamente es el más adecuado para medir el 

proceso de aprendizaje en un taller de arquitectura, ya que la arquitectura 

como tal tiene un alto grado de subjetividad, (gusto, color, forma, etc.), que es 

parte esencial en el proceso creativo, la rúbrica, es muy buena para 

condiciones objetivas, pero en la subjetivas, no hay forma de evaluar el “gusto”, 

no hay forma de evaluar la percepción que tiene un docente con experiencia al 

analizar un proyecto presentado por sus alumnos, o de coincidir con otros 

docentes sobre la pertinencia subjetiva de un proyecto. 
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Más aún si durante la programación del silabo para diseño arquitectónico I, uno 

de los ejercicios es justamente la conceptualización de un hecho intangible, 

como el arte (música, cuadros, naturaleza, etc.), condiciones muy difíciles de 

evaluar o decidir si son buenas, bonitas, agradables, etc. Ya que la percepción 

que tiene el autor del proyecto definitivamente no es la misma que tiene el 

evaluador, sin embargo la pericia del docente experimentado puede evaluar si 

tal o cual proyecto de manera integral, pues guarda cierta congruencia estética, 

donde el color, la forma, el estilo, el manejo “fino” de los elementos 

arquitectónicos, es decir si la composición abstracta o arquitectónica es la 

adecuada, por lo tanto esta recomendación se dirige a sugerir que el 

instrumento rubrica no sea aplicado a los talleres de diseño arquitectónico, por 

no ser un elemento que evalúe en su totalidad el proceso arquitectónico. 
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Anexo 1. Instrumentos de recojo e datos. 
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 Anexo 2. Matrices de validación. 

 MATRIZ DE VALIDACIÓN  

La  realización personal y la creatividad del estudiante de diseño arquitectónico 

I, de la universidad César Vallejo de Trujillo, en el ciclo 2016-2 

OPERACIONALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS N° DE 

ITEMS 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

La Realización Personal se operacionaliza 

mediante la aplicación de la evaluación  de 

Autoconcepto y realización, se estructura en 3 

dimensiones, 14 indicadores  y 55 ítems. 

 

 

 

 

 

 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

 

Auto concepto de 

satisfacción 

1 y 2 2  

 

 

 

 

 

Auto concepto y 

Realización  

Hernández, 

Aciego de 

Mendoza y 

Domínguez 

Auto concepto 

competencial 

3,4,5,6

y 7 

5 

Auto concepto de 

bienestar físico 

8 y 9 2 

Auto concepto 

social activo 

expansivo 

10,11,1

2 y 13 

4 

Auto concepto 

social receptivo 

14,15,1

6 y 17 

4 

Implicación activa: 

interés y disfrute en 

la acción 

33,34,3

5,36 y 

37 

5 

 

EMPATIA Y 

REALIZACION 

SOCIAL 

Empatía e interés 

hacia los próximos 

18,19,2

0,21,22

y 23 

6 

Actitud de 

comunicación  con  

los próximos 

24 1 

Inquietud prosocial 

colaborativa 

25,26,2

7 y 28 

4 

Disfrute en la 

planificación o 

imaginación de 

proyectos 

29,30,3

1 y 32 

4 

 Disponibilidad, 

autoconfianza y reto 

38,39,4

0,41,42 

6 
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AFRONTAMIENTO 

OPERATIVIDAD Y 

REALIZACION EN EL 

QUEHACER 

de afrontamiento y 43 

Actitud ante la 

tarea: operatividad 

en el quehacer 

44,45,4

6,47 y 

48 

5 

Actitud de norma: 

auto exigencia y 

cumplimiento 

normativo 

49,50,5

1 y 52 

4 

Actitud dificultades: 

tolerancia, 

búsqueda de 

alternativas 

53,54 y 

55 

3 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO AURE DE REALIZACIÓN 

PERSONAL 

OBJETIVO: Recoger información sobre la realización personal de los 

estudiantes de Diseño Arquitectónico I, del ciclo 2016-2, de la universidad 

César Vallejo de Trujillo 

 

DIRIGIDO A: Los estudiantes de Diseño Arquitectónico I, del ciclo 2016-2 de la 

universidad César Vallejo de Trujillo. 

Apellidos y nombres del evaluador:  

 DRA. VILLAVICENCIO PALACIOS, LILETTE DEL CARMEN. 

Grado académico del evaluador: 

Doctora en Educación 
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Valoración: 

Aprobado Desaprobado 

X  

 

 

                       ________________________________________________ 

                       DRA. VILLAVICENCIO PALACIOS, LILETTE DEL CARMEN. 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN  

La  realización personal y la creatividad del estudiante de diseño arquitectónico 

I, de la universidad César Vallejo de Trujillo, en el ciclo 2016-2. 

 

OPERACIONALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Nº DE 

ÍTEMS    
INSTRUMENTO 

 

La creatividad se 

operacionaliza mediante la 

aplicación del 

CUESTIONARIO DE 

CREATIVIDAD de 

Martínez Beltrán y Rimm.  

Se estructura en 3 

dimensiones  y  100  ítems  

en 3 niveles.  (A= 32, 

B=34, C= 34.) 

INTERÉS 

EL 

INSTRUMENTO 

NO PRESENTA 

INDICADORES 

A=(1-4-5-7-10-13-17-18-

19-24-28-30) 

B=(1-4-5-7-10-13-17-18-

19-24-26-28) 

C=(1-4-5-7-10-13-17-18-

19-24-26-28) 

36 

 

 

CUESTIONARIO         

DE 

CREATIVIDAD 

Martínez Beltrán y 

Rimm 

INDEPENDENCIA 

A=(2-6-9-11-12-14-15-

22-23-27-29) 

B=(2-6-9-11-12-14-15-

22-23-30-31-32-34) 

C=(2-6-9-11-12-14-15-

22-23-30-31-32-34) 

37 

IMAGINACIÓN 

A=(3-8-16-20-21-25-26-

31-32) 

B=(3-8-16-20-21-25-27-

29-33) 

C=(3-8-16-20-21-25-27-

29-33) 

27 
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  MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA 

CREATIVIDAD, MARTINEZ BELTRAN Y RIMM. 

OBJETIVO: Evaluar la creatividad de los estudiantes de Diseño Arquitectónico 

I, del ciclo 2016-2, de la universidad César Vallejo de Trujillo. 

DIRIGIDO A: Estudiantes de Diseño Arquitectónico I, del ciclo 2016-2, de la 

universidad César Vallejo de Trujillo. 

Apellidos y nombres del evaluador:  

DRA. VILLAVICENCIO PALACIOS, LILETTE DEL CARMEN. 
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Grado académico del evaluador: 

Doctora en Educación 

VALORACIÓN: 

Aprobado Desaprobado 

X  

 

 

                            ________________________________________________ 

                                DRA. VILLAVICENCIO PALACIOS, LILETTE DEL CARMEN 
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Anexo 3. Autorización para aplicación de cuestionarios. 
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Anexo 4. Constancia de aplicación de cuestionarios. 

 


