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Resumen

La creatividad es una capacidad propia del ser humano que sirve para dar respuestas originales y novedosas a problemas que surgen en la vida 

cotidiana, por lo que potencia el desarrollo de los estudiantes. Por otro lado, el logro académico es uno de los principales elementos que se utilizan 

para identificar si los sujetos han adquirido ciertos conocimientos. El objetivo de este trabajo de revisión sistemática es analizar la relación existente 

entre la creatividad y rendimiento académico en los estudiantes adolescentes, así como, examinar cualitativamente las diferencias entre las distintas 

dimensiones que evalúan la creatividad en el rendimiento académico. Atendiendo a la metodología se ha consultado en las bases de datos Web of 

Science, Scopus, PsycINFO y ERIC a partir de unas fórmulas de búsqueda elaboradas mediante los descriptores creatividad y rendimiento que, 

a partir de la utilización de unos criterios de elegibilidad, han dado lugar a un total de 15 estudios. La mayoría de las investigaciones señalan que 

existe una relación bidireccional entre creatividad y rendimiento académico, siendo las dimensiones de fluidez, originalidad y flexibilidad las más 

examinadas. Además, se ha obtenido que ciertos elementos de la creatividad como la expresividad creativa actúan como un factor moderador en el 

rendimiento de los estudiantes; aunque también existen estudios indican que no existe ningún tipo de relación significativa entre ambas variables. 

Se debe llevar a cabo una serie de estrategias o recursos educativos que potencien la formación del alumnado.
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Abstract
The relationship between creativity and academic achievement in adolescence: A systematic review. Creativity is a human capacity that serves 

to provide original and novel answers to problems that arise in everyday life, and therefore enhances students’ development. On the other hand, 

academic achievement is one of the main elements used to identify whether subjects have acquired certain knowledge. The aim of this systematic 

review is to analyse the relationship between creativity and academic achievement in adolescent students, as well as to examine qualitatively the 

differences between the different dimensions that assess creativity in academic achievement. In terms of methodology, the databases Web of Sci-

ence, Scopus, PsycINFO and ERIC have been consulted based on search formulas elaborated using the descriptors creativity and performance 

which, based on the use of eligibility criteria, have given rise to a total of 15 studies. Most of the studies indicate that there is a two-way relationship 

between creativity and academic performance, with the dimensions of fluency, originality and flexibility being the most examined. In addition, it has 

been found that certain elements of creativity such as creative expressiveness act as a moderating factor in students’ performance; although there 

are also studies indicating that there is no significant relationship between the two variables. A series of educational strategies or resources should 

be implemented to enhance student learning.
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La creatividad es uno de los fenómenos más complejos de 
definir y entender, aunque el concepto de creatividad es utilizado 
de manera usual en la vida cotidiana para expresar la facultad o 
capacidad de un individuo para producir algo original y nove-
doso (Alvarado-Aluma, 2018). Autores clásicos como Guilford 

(1950) define la creatividad como aquellas aptitudes propias de 
las personas creativas como la originalidad, la fluidez, la flexibi-
lidad y el pensamiento divergente; mientras que Torrance (1965) 
entiende la creatividad como un proceso del propio individuo 
que lo lleva a reconocer inconvenientes y buscar soluciones.
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La habilidad de ser creativo potencia el desarrollo de nue-
vas ideas y da soluciones a los diversos problemas que se plan-
tean, así pues la creatividad es necesaria a nivel individual para 
solventar los contratiempos de la vida diaria y a nivel social 
para descubrir aspectos científicos, nuevos inventos o pro-
gramas sociales que permitan vivir mejor (Morales-Valiente, 
2017). Se estima que la creatividad tiene una relación directa 
con las funciones ejecutivas, siendo la flexibilidad y la inhibi-
ción las dos variables más significativas entre estos dos cons-
tructos (Sánchez-Macías et al., 2021). La idea de creatividad, 
aunque incluye las capacidades citadas anteriormente, se debe 
ampliar y tener en cuenta su carácter espontáneo, lúdico y 
experimental a la hora de observar una misma realidad desde 
diferentes puntos de vista (Goleman et al., 2016). El término 
de creatividad, aunque ha existido siempre y es algo innato del 
ser humano, no ha sido de interés hasta años recientes como 
objeto de estudio en distintas disciplinas tales como educación, 
arte, psicología, etc. (Fernández et al., 2019).

Haciendo referencia al contexto educativo es preciso resal-
tar cómo la creatividad si puede ser trabajada y enseñada y, por 
tanto, se puede conseguir una destreza creativa (Valero-Matas, 
2019). La creatividad y aprendizaje son dos variables que se 
encuentran relacionadas, puesto que la creatividad permite 
consolidar los conocimientos adquiridos mediante el uso de 
diversas herramientas (Gómez et al., 2016; Martelo et al., 2017). 
El contexto educativo tiende a suprimir la espontaneidad en 
el alumnado, uno de los primeros pasos dentro de la creativi-
dad, por lo que el proceso creativo se ve dificultado (Rämä et 
al., 2014); una enseñanza de calidad implica una innovación 
y actualización constante en relación a los acontecimientos 
sociales que se van produciendo (Casanova, 2016). El pro-
ceso creativo engloba diferentes habilidades cognitivas desde 
la detección de un problema hasta la resolución del mismo, 
pero es preciso reseñar que los aspectos no cognitivos como la 
personalidad, el estilo de trabajo o la motivación son igual de 
necesarios para el desarrollo de la creatividad (López-Fernán-
dez & Llamas-Salguero, 2018).

Los cambios sociales imponen la necesidad de modificar 
los modelos de enseñanza y aprendizaje actuales con la fina-
lidad de desarrollar en los estudiantes una serie de capacida-
des enfocadas en la creatividad y la resolución de conflictos 
(Casado & Checa, 2020). Para poder resolver los problemas 
actuales es necesario potenciar en los estudiantes una serie de 
competencias y, para ello, es indiscutible la formación de pro-
fesionales innovadores y creativos que incluyan nuevas pro-
puestas metodológicas (Hernández et al., 2015). El desarrollo 
de programas educativos o talleres que permitan potenciar las 
habilidades creativas suelen estar orientados en las primeras 
fases de la enseñanza, debido a la alta presencia de actividades 
lúdicas en dichas etapas educativas que facilitan el progreso de 
la creatividad (Jenaro et al., 2019; Sánchez & Morales, 2017). 
No obstante, es preciso resaltar como la adolescencia es una 
etapa en la que predominan diversos cambios tanto a nivel 
físico como psicológicos que pueden afectar de manera nota-
ble al desarrollo de la propia personalidad de los individuos 
(Cangas et al., 2019; Morán-Astorga et al., 2019). A pesar de 
que los cambios más notorios en dicha etapa son los físicos, 
hay que tener en cuenta otros aspectos de gran importancia 
en estas edades como es la independencia de los padres, las 
distintas relaciones con sus pares, una mayor importancia a 

la imagen corporal y el desarrollo de la identidad personal 
(Iglesias-Diz, 2013). Esta serie de cambios pueden interfe-
rir de manera negativa en la autoestima de los jóvenes y su 
afrontamiento hacía el estrés, perjudicando así a otras varia-
bles como la creatividad y el logro académico (González & 
Molero, 2022). Por ello, es necesario llevar a cabo una serie 
de estrategias con los adolescentes con la finalidad de incenti-
var la resolución de conflictos de la manera menos perjudicial 
posible (Camps et al., 2019).

Atendiendo al logro académico, cabe resaltar como es uno 
de los elementos principales que sirve para medir la eficacia 
del sistema educativo (Fajardo et al., 2017). Son diversos los 
estudios que investigan acerca de las variables que potencian 
el rendimiento en los adolescentes (Padrós et al., 2020). Algu-
nas de dichas investigaciones actuales señalan como el rendi-
miento académico de los adolescentes se ve afectado de manera 
negativa cuando los jóvenes dedican demasiado tiempo al uso 
de los videojuegos (Gómez et al., 2020), así como, la satisfac-
ción que posean los adolescentes tanto a nivel personal como 
en su ámbito familiar se relaciona de manera significativa 
con las calificaciones obtenidas durante el curso académico 
(Carrasco et al., 2020). La inteligencia, las funciones ejecutivas 
o el coeficiente intelectual son otras de las variables que más
se relacionan con la eficacia educativa de los adolescentes, ya
que se estima que cuanto mayor sea el nivel de inteligencia de
los estudiantes mejores resultados se obtienen (Muchiut et al.,
2021). Sin embargo, los estudios que enlazan la creatividad con 
los logros académicos son más escasos, pero la mayoría indi-
can que existe una relación significativa entre ambos construc-
tos (Bernabé et al., 2017; Peña et al., 2017; Ramírez & López,
2017); aunque también hay estudios que no han encontrado
relación entre ambas (Caballero & Fernández, 2018).

Objetivo

El presente trabajo tiene como principal objetivo analizar la 
relación existente entre la creatividad y el rendimiento acadé-
mico en los estudiantes adolescentes, así como, examinar cuali-
tativamente las diferencias entre las distintas dimensiones que 
evalúan la creatividad en el rendimiento académico.

Método

Procedimiento

Esta investigación ha sido realizada siguiendo las directri-
ces de la declaración PRISMA 2020 para revisiones sistemáti-
cas (Page et al., 2021; Yepes-Núñez et al., 2021). Para aportar 
una mayor validez y calidad en el proceso de revisión se han 
continuado una serie de indicaciones como son: asentar el 
tema de estudio; proponer el objetivo a cumplir; seleccionar 
las bases de datos a consultar, los descriptores y las fórmulas de 
búsqueda; elaborar el diagrama de flujo con el proceso llevado 
a cabo para seleccionar la muestra de documentos; para fina-
lizar, se comunican los resultados obtenidos (Alexander, 2020; 
de la Serna-Tuya et al., 2018; Ramírez et al., 2018).

La realización del análisis cualitativo ha sido ejecutado 
mediante el software ATLAS.ti 9 que, tras la selección de los 
estudios incluidos en este trabajo, ha permitido poder codificar 
y reorganizar la información.
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Estrategia de búsqueda y fuentes de información
La búsqueda de documentos ha sido realizada el día 11 de 

octubre de 2021 a través de las bases de datos Web of Science, 
Scopus, PsycINFO y ERIC, así como, la consulta en el motor de 
búsqueda de Google Académico para profundizar en la temá-
tica a tratar.

Atendiendo al objetivo propuesto se han empleado los des-
criptores españoles incluidos en el Tesauro ERIC de creativi-
dad y rendimiento; mientras que, en inglés, para que también 
se encontrarán dentro de dicha lista de términos, han sido 
expresados como creativity y academic achievement. Una vez 
seleccionados los descriptores a utilizar y combinándolos con 
el operador booleano AND se han obtenido las siguientes fór-
mulas de búsqueda: “creatividad AND rendimiento” para las 
búsquedas realizadas en español y “creativity AND academic 
achievement” en inglés.

Tal y como se ha comentado anteriormente la consulta en 
las bases de datos ha sido realizada tanto en español como en 
inglés, aunque, debido al carácter internacional de las mis-
mas, los resultados obtenidos en relación al idioma español 
han sido escuetos. Las opciones de búsqueda para Web of 
Science ha estado establecida en “Theme”, mientras que para 
Scopus ha sido “Article title, Abstract, Keyword”, para Psy-
CINFO “Todos los campos” y, finalmente, “Colección” para la 
base de datos ERIC. Los resultados iniciales han sido some-
tidos a una serie de filtros tales como acceso al texto com-
pleto, fecha de publicación, tipo de documento e idioma con 
la finalidad de recabar solo aquellos estudios relevantes para 
la revisión sistemática.

La Tabla 1 aporta información sintetizada acerca de los 
datos obtenidos tanto antes como después de aplicar los filtros 
en cada una de las bases de datos según el idioma o la fórmula 
de búsqueda empleada.

Fuentes de elegibilidad

Los criterios de inclusión y exclusión han sido diseñados 
respondiendo al acrónimo establecido por el modelo PICoS 
(Landa-Ramírez & Arredondo-Pantaleón, 2014; Richardson 
et al., 1995). Siguiendo dicho modelo se han establecido los 
principios a seguir a la hora de incluir o desestimar un estudio 
a partir de sus cuatro variables:

 – Participantes: Se incluyen los estudios que aportan mues-
tras de adolescentes sin patología física o psicológica diag-
nosticada; desestimando así las publicaciones referidas a
otro rango de edad como niños o adultos.

 – Temática de interés: Este trabajo de revisión se centra en
conocer si existe relación entre el logro académico de los

estudiantes adolescentes con su capacidad creativa y, por 
tanto, se han incorporado aquellos estudios que tienen en 
cuenta dichas variables.

 – Contexto: Se ha tenido en cuenta el contexto académico
como principal marco de investigación, lo que supone la
desestimación de aquellos trabajos que atienden otros
entornos como es el familiar o han sido desarrollados en
un ambiente clínico.

 – Diseño del estudio: Se integran artículos publicados en
revistas con indicios de calidad en los últimos diez años
tanto en español como en inglés y que se pudiera acceder
al texto completo, así como, que mostrasen evidencias sig-
nificativas en relación con las mediciones realizadas y los
resultados obtenidos. Por tanto, se han excluido los artícu-
los publicados antes del año 2011; que estuvieran difundi-
dos en otro idioma como el chino, ruso o el francés o que
no se pudiera acceder al texto completo.

Proceso de extracción de datos

Tras la selección de los criterios de inclusión y exclusión, 
se han evaluado los diversos estudios restantes. Para ello, dos 
revisoras han analizado de manera individual el título y resu-
men de dichos estudios con la finalidad de incluir sólo aquellos 
artículos que dieran respuesta al objetivo planteado. Aquellos 
estudios que no aportaban suficiente información en el resu-
men para decidir sobre su admisión se ha indagado en el texto 
completo. Las diversas discrepancias que han podido ocurrir 
a la hora de seleccionar los documentos han sido resueltas de 
manera consensuada.

Resultados

El proceso de selección de estudios puede verse reflejado en 
la Figura 1, diseñada a partir de la declaración PRISMA 2020 
y adaptada en función de las características pertenecientes a 
este estudio. 

Se ha realizado una primera búsqueda inicial sin la apli-
cación de ninguno de los filtros establecidos, dando lugar así 
a un total de 3513 documentos. Tras dicha búsqueda inicial, 
se han incluido los filtros mediante las herramientas de auto-
matización disponibles en cada una de las bases de datos y 
eliminando los estudios duplicados, obteniendo así un total 
de 594 artículos. A continuación, se ha realizado una revi-
sión manual tanto del título como del resumen de cada uno 
de los documentos. Así pues, el número total de artículos 
seleccionados para su posterior análisis en este trabajo de 
revisión ha sido 15. 

Tabla 1. Resultados obtenidos en cada base de datos según la fórmula de búsqueda establecida

Base de datos Idioma Fórmula de búsqueda Nº de 
resultados

Nº de resultados tras 
aplicar filtros

Web of Science
Español creatividad AND rendimiento 30 14
Inglés creativity AND academic achievement 665 79

Scopus
Español creatividad AND rendimiento 7 2
Inglés creativity AND academic achievement 512 84

PsyCINFO
Español creatividad AND rendimiento 6 4
Inglés creativity AND academic achievement 1350 349

ERIC
Español creatividad AND rendimiento 1 0
Inglés creativity AND academic achievement 942 94
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Análisis de los estudios seleccionados y evaluación del ries-
go de sesgo

Los resultados de los estudios muestran cómo la creativi-
dad y el rendimiento académico se relacionan de manera sig-
nificativa en los estudiantes adolescentes (Peña et al., 2017; 
Zhang et al., 2020); siendo la flexibilidad cognitiva una de 
las variables que más estrecha relación tiene con la creati-
vidad y las habilidades académicas (Arán & Krumm, 2020). 
Esta correlación bidireccional entre el logro académico y la 
creatividad también se demuestra en el estudio de Bart et al. 
(2020) donde se expone que los tamaños de efecto varían en 
función de las asignaturas y el curso académico, pero que un 
alto rendimiento en matemáticas, lectura o ciencias conlleva 
una alta creatividad. 

Estudios como el de Mourgues et al. (2016) estiman que 
ciertos elementos propios de la creatividad actúan como un 

Figura 1. Identificación de estudios a través de bases de datos
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Tabla 2. Características de los estudios seleccionados

Autor/es y año País Muestra Evaluación de la creatividad Principales resultados
[1] Toivainen et al. (2021) Reino 

Unido
1306 participantes
(9 a 16 años)

10 dimensiones: Creatividad, 
gusto, novedad, imaginación, 
lógica, emoción, gramática, detalle, 
vocabulario y sencillez

Expresividad creativa → calificaciones

[2] Bart et al. (2020) Minnesota, 
EE.UU

941 estudiantes de 
octavo grado 
(M= 14,10) y 605 de 
undécimo grado  
(M= 17,32)

5 dimensiones: fluidez, 
originalidad, elaboración, 
abstracción de los títulos y 
resistencia al cierre prematuro

Creatividad ⇄ rendimiento 

[3] Jia et al. (2020) China 112.314 estudiantes 
de 4º grado y 74.808 
estudiantes de 8º 
grado

Creatividad global Creatividad y rendimiento ↑ en niños y 
↓ en niñas

[4] Zhang et al. (2020) China 1082 estudiantes de 
entre 8 y 15 años 
(M= 10,41)

3 dimensiones: fluidez, originalidad 
y flexibilidad

Creatividad ⇄ rendimiento

[5] Haavold (2020) Noruega 301 participantes  Creatividad global Alumnado de cursos superiores ↑ 
rendimiento y ↑creatividad

[6] Arán & Krumm (2020) Argentina 229 estudiantes de 
entre 8 a 13 años

3 dimensiones: fluidez, originalidad 
y flexibilidad

Creatividad ⇄ rendimiento

[7] Mawang et al. (2020) Kenia 201 estudiantes de 
música de escuelas 
secundarias

4 dimensiones: artesanía musical, 
sintaxis, originalidad y sensibilidad 
estética

Creatividad ⤲ rendimiento

[8] Hemdan & Kazem (2019) Omán 982 estudiantes de los 
grados 1 a 10 

3 dimensiones: fluidez, originalidad 
y flexibilidad

Subprueba de dibujos → calificaciones

[9] Al Masri (2019) Jordania 168 estudiantes del 
décimo grado 

3 dimensiones: fluidez, originalidad 
y flexibilidad

Grupo experimental ↑ creatividad y 
rendimiento significativas

[10] Cárdenas et al. (2018) Colombia 85 estudiantes de 
entre 9 y 15 años

Creatividad global Creatividad ⤲ rendimiento

[11] Peña et al. (2017) Colombia 40 sujetos
(M= 10,01) 

3 dimensiones: fluidez, originalidad 
y flexibilidad

Creatividad e inteligencias múltiples ⇄ 
rendimiento

[12] Ramos et al. (2017) España 51 estudiantes de 
entre 15 a 16 años

Creatividad global Creatividad ⤲ rendimiento

[13] Mourgues et al. (2016) Reino 
Unido

1165 estudiantes  Creatividad global Creatividad → rendimiento académico 
futuro

[14] Berlín et al. (2016) París 97 estudiantes de 
14-15 años

3 dimensiones: fluidez, originalidad 
y flexibilidad

Creatividad ⤲ calificaciones

[15] Dasgupta & Sarkar (2011) India 160 estudiantes de 
entre 13 a 15 años

Creatividad global Capacidad creativa → rendimiento 
académico

Nota: → indica moderador de; ⇄ indica relación entre ambas variables; ⤲ indica no relación entre ambas variables; ↑ significa mayor nivel; ↓ significa menor nivel.
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factor moderador que potencia el buen desarrollo académico 
de los estudiantes. Un ejemplo de ello es la expresividad crea-
tiva y cómo ésta se asocia con la inteligencia y la motivación y 
predice las calificaciones obtenidas en la asignatura de inglés 
tanto a los 9 como a los 16 años (Toivainen et al., 2021). Al 
igual ocurre con la subprueba de dibujos propia de los estu-
diantes con habilidades creativas, la cual mostró en los aná-
lisis que había sido el efecto principal de las calificaciones 
(Hemdan & Kazem, 2019). Así pues, la capacidad creativa del 
alumnado puede actuar tanto de manera positiva como obs-
taculizar la producción académica de los mismos (Dasgupta 
& Sarkar, 2011). 

Atendiendo a las diferencias encontradas ante distintos 
grupos en los que se ha medido la creatividad, cabe destacar 
como se estima que los niños tienen una creatividad mucho 
mayor que las niñas y que es probable que también obtengan 
mejores resultados en sus calificaciones finales (Jia et al., 2020). 
Asimismo, se señala que los estudiantes pertenecientes a un 
mayor nivel de grado obtuvieron puntuaciones más altas tanto 
en creatividad como en su rendimiento en matemáticas que 
el alumnado de cursos inferiores (Haavold, 2020). El estudio 
aportado por Al Masri (2019) se comprueba como el grupo 
experimental de adolescentes que había trabajado mediante la 
estrategia creativa denominada lluvia de ideas obtuvo puntua-
ciones más altas en su rendimiento académico que el grupo de 
control que había sido enseñado de manera habitual.

No obstante, cabe mencionar como no todas las investiga-
ciones apoyan esta relación entre creatividad y rendimiento 
académico (Berlín et al., 2016; Cárdenas et al., 2018) Los 
resultados obtenidos en el estudio de Mawang et al. (2020) 
muestran cómo la creatividad musical se correlaciona posi-
tivamente con otras variables como es la estrategia de apren-
dizaje, pero se correlaciona negativamente con el enfoque de 
logro académico. Dicha idea también se expone en el estu-
dio de Ramos et al. (2017), donde se argumenta que el ren-
dimiento académico sólo tiene relación significativa con la 
memoria inmediata y no con la creatividad.

Una vez seleccionados los artículos se ha llevado a cabo 
un estudio acerca del riesgo de sesgo de cada uno de dichos 
artículos. Este riesgo de sesgo ha sido evaluado mediante la 
adaptación de la escala de Newcastle-Ottawa (NOS) (Wells 
et al., 2000). Tal y como se puede comprobar en la Tabla 3, 
se observa que el riesgo de sesgo general es bajo, ya que la 
mayoría de los estudios presentan un riesgo de sesgo entre 
10 y 12 puntos; exceptuando cuatro estudios que presentan 
un riesgo medio.

Análisis Cualitativo

Tras el análisis de cada uno de los estudios seleccionados, 
se va a dar paso a dar respuesta al segundo objetivo de esta 
revisión sistemática. Para ello, se va a realizar un análisis cua-
litativo de los artículos incluidos en este trabajo mediante la 
herramienta informática denominada ATLAS.ti 9 (ATLAS.ti, 
2020). Mediante dicho análisis cualitativo (Figura 2) se pre-
tende conocer las conexiones existentes entre cada una de las 
dimensiones de la creatividad especificadas en los estudios 
seleccionados y el rendimiento académico. 

Se puede observar como la medición de la creatividad se 
puede realizar tanto de manera global (como una dimensión 
única) como a partir de diferentes dimensiones. Cuando la 
evaluación de la creatividad se realiza mediante dimensiones, 
este tipo de medición suele ser muy variado en función de los 
constructos que se quieran obtener. No obstante, la fluidez, la 
originalidad y la flexibilidad son las dimensiones más utiliza-
das en cualquiera de los instrumentos. 

A pesar de poder evaluar la creatividad desde dos perspec-
tivas (global o por dimensiones) los resultados obtenidos en 

Tabla 3. Riesgo de sesgo de los estudios seleccionados

Artículo [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
1.Objetivo claramente establecido 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2. Tamaño del estudio apropiado 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
3. Identificación y evaluación de la muestra 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2
4. Comparabilidad 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
5. Otros sesgos (imposibilidad de generalización de 
resultados, datos de exposición previa, etc.)

1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1

6. Análisis estadístico adecuado 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL 11 11 12 10 9 8 9 12 9 11 10 10 11 10 10
Riesgo de sesgo general B B B B M M M B M B B B B B B

Nota: 0 = No informa o no evalúa, 1 = No evaluado adecuadamente, 2 = Evaluado adecuadamente; A = Alto (1-6); M = Medio (7-9); B = Bajo (10-12). Los 
números destinados a los artículos son los asignados en la tabla anterior.

Figura 2. Análisis cualitativo de los resultados obtenidos
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los estudios seleccionados no difieren s ignificativamente entre 
sí. Tal y como se expone en las citas codificadas, algunos de 
los aspectos similares es la diferencia existente según el sexo y 
el nivel de creatividad en el rendimiento académico y que los 
refuerzos positivos y el uso de técnicas como la lluvia de ideas 
son aspectos que fomentan la creatividad y favorecen el logro 
académico. 

Discusión

Este trabajo de revisión sistemática ha tenido dos objetivos 
principales: por un lado, se ha analizado la evidencia científica 
existente en los últimos diez años acerca de la relación entre 
creatividad y el rendimiento académico; por otro lado, se ha 
realizado un análisis cualitativo acerca de las ideas más rele-
vantes que abordan las diferentes dimensiones de la creativi-
dad sobre el logro académico. 

La creatividad ha sido estudiada por diferentes autores 
durante años anteriores (Guilford, 1950; Torrance 1965) y es 
entendida como la capacidad que tienen las personas de elabo-
rar algo novedoso y original (Alvarado-Aluma, 2018). Dicha 
capacidad es algo innato del ser humano que suele ocurrir de 
manera espontánea y que contribuye al desarrollo humano 
(Fernández et al., 2019; Goleman et al., 2016; Morales-Valiente, 
2017). Profundizando en el vínculo existente entre la creati-
vidad y el contexto educativo, cabe resaltar como mediante 
las estrategias o recursos necesarios se puede conseguir un 
desarrollo creativo y potenciar el aprendizaje en el alumnado 
(Gómez et al., 2016; López-Fernández & Llamas-Salguero, 
2018; Martelo et al., 2017; Valero-Matas, 2019). Uno de los 
mayores errores que comete la educación es suprimir la espon-
taneidad del alumnado, así como, no llevar a cabo una serie de 
modificaciones o actualizaciones de los modelos de enseñanza 
y aprendizaje (Casado & Checa, 2020; Casanova, 2016; Her-
nández et al., 2015; Rämä et al., 2014). 

Atendiendo a la etapa de la adolescencia cabe mencionar 
la necesidad de potenciar la resolución de conflictos que pue-
dan surgir en la vida cotidiana de la manera menos perjudicial 
posible, debido a que dicha etapa se caracteriza por notables 
cambios que pueden llegar a afectar tanto al propio desarrollo 
de los individuos como a su rendimiento educativo (Camps et 
al., 2019; Cangas et al., 2019; Fajardo et al., 2017; Morán-As-
torga et al., 2019). Estudios recientes abordan las diferentes 
relaciones existentes entre otras variables y el rendimiento 
académico en los adolescentes (Padrós et al., 2020) tales como 
la adicción a los videojuegos (Gómez et al., 2020), la satisfac-
ción personal y familiar (Carrasco et al., 2020) o la inteligencia 
(Muchiut et al., 2021).

Acerca de la relación entre creatividad y rendimiento aca-
démico se ha demostrado tras el análisis de los resultados obte-
nidos como hay estudios que afirman que si existe una vínculo 
bidireccional positivo entre creatividad y el logro académico, 
debido a que un alto rendimiento en asignaturas como matemá-
ticas, ciencias o lectura conlleva una alta creatividad y viceversa 
(Arán & Krumm, 2020; Bart et al., 2020; Peña et al., 2017; Zhang 
et al., 2020); idea que también sustentan los estudio de Bernabé 
et al. (2017) y Ramírez & López (2017). Otras investigaciones 
no apoyan esta relación bidireccional entre ambas variables, 
pero sí señalan que elementos propios de la creatividad poten-
cian el logro académico (Dasgupta & Sarkar, 2011; Hemdan 

& Kazem, 2019; Mourgues et al., 2016; Toivainen et al., 2021). 
Además, se estima que las niñas o el alumnado pertenecientes 
a cursos superiores son más creativos (Haavold, 2020; Jia et al., 
2020), así como, los estudiantes que llevan a cabo estrategias 
creativas en su desarrollo educativo tienen tanto calificaciones 
como un nivel de creatividad más elevado (Al Masri, 2019). Sin 
embargo, también existen estudios que no apoyan la existencia 
de ningún tipo de relación entre la creatividad y el rendimiento 
académico, debido a que no han encontrado puntuaciones sig-
nificativas entre ambas variables en sus investigaciones (Cár-
denas et al., 2018; Berlín et al., 2016; Mawang et al., 2020) tal y 
como le ha ocurrido a Caballero & Fernández (2018).

Finalmente, para concluir, es preciso resaltar como la evi-
dencia científica acerca de la creatividad y el rendimiento aca-
démico aún sigue siendo escasa y los resultados tienden a ser 
contradictorios aunque la mayoría de ellos afirma que si existe 
una correlación positiva entre ambos constructos. Estas dife-
rencias entre los distintos estudios examinados pueden deberse 
a la manera en la que se ha evaluado la creatividad, es decir, 
si ha sido de manera global o por dimensiones, el tipo de ins-
trumento utilizado o incluso la población y las características 
socioeconómicas que han participado en dichos estudios. Res-
pecto a las limitaciones que se han encontrado en la elaboración 
de este trabajo de revisión sistemática se señala cómo se han 
tenido que desestimar ciertas publicaciones porque sus mues-
tras no hacían referencia a la adolescencia sino a otra etapa evo-
lutiva distinta como la adultez. Por ello, como futuras líneas de 
investigación se puede analizar la relación entre creatividad y 
rendimiento académico en otras edades para así poder compa-
rar según las distintas etapas educativas. En cuanto a las impli-
caciones prácticas de este trabajo de revisión permite conocer 
la evidencia existente en los últimos años sobre variables tan 
importantes dentro del desarrollo educativo como es la crea-
tividad y el logro académico. En definitiva, se deben llevar a 
cabo estrategias que fomenten las habilidades creativas en el 
alumnado con la finalidad de potenciar el correcto desarrollo 
académico de los mismos. 
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