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Resumen 

El estudio se enfocó en el desarrollo del pensamiento creativo para la producción de 

textos, en escolares de quinto año de educación general básica. Parte del reconocimiento de 

la naturaleza del pensamiento creativo en la escritura, para pasar a identificar las estrategias 

utilizadas por los docentes y describir el estado de creatividad e imaginación de los 

estudiantes. Se aplicó el método cualitativo, sustentado en la técnica del grupo focal. La 

investigación presenta dos fases: la primera, determinó las destrezas con criterio de 

desempeño que trabajan y estimulan el pensamiento creativo de manera intencional en la 

producción de textos; la segunda, analizó los Planes de Unidad Didáctica, actividades y 

textos. Los sujetos con los que se trabajó fueron 16 docentes de educación general básica 

media, provenientes de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Cuenca, Ecuador; y 

129 estudiantes de quinto año de educación general básica (70 pertenecientes al sector 

público y 59 al privado). Se evidenció siete destrezas: uso de las estrategias cognitivas de 

comprensión para el entendimiento de textos; acceso a fuentes como bibliotecas y recursos 

digitales web; apoyo del proceso de escritura colaborativa e individual, mediante las (TIC) 

–estas destrezas solo se trabajan en las escuelas privadas–; empleo de terminología 

semánticas, uso de terminologías fonológicas al conocimiento lingüístico y utilización de 

conectores coherentes al tiempo, verbo y persona –que se desarrollan tanto en la escuela 

pública como privada–. La mayoría de destrezas se aplicaron en las escuelas privadas con 

actividades innovadoras; mientras que, en las escuelas públicas, las actividades y textos son 

bastante básicos. 

Palabras clave: Creatividad. Destrezas. Escritura. Pensamiento. Producción de textos. 
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Abstract 

The study focused on the development of creative thinking for the production of texts, 

in fifth-year students of basic general education. This recognizes the nature of creative 

thinking in writing, by identifying the strategies used by teachers and describing the state of 

creativity and imagination of students. The qualitative method was developed, based on the 

technique of focus groups. The research has two phases. The first determined the skills with 

performance criteria that work and stimulate creative thinking intentionally in the 

production of texts. The second analyzed the Didactic Unit Plans (PUD), activities and 

texts. The subjects were 16 teachers of Basic General Education, from public and private 

schools, city of Cuenca, Ecuador; and 129 students in the fifth year of basic general 

education, 70 belonging to the public sector and 59 to the private sector. It was evidenced 

that seven skills are present; these are the use of cognitive comprehension strategies for 

understanding texts, access to sources such as libraries and digital web resources, support 

of the collaborative and individual writing process, through (ICT), these skills are only 

worked on in private schools. The use of semantic and phonological terminology to 

linguistic knowledge by using coherent connectors to time, verb and person, are developed 

both in public and private schools. Most of the skills were applied in private schools with 

innovative activities; whereas, in public schools, the activities and texts are quite basic. 

Descriptors: Creativity. Skills. Writing. Thought. Text production. 
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INTRODUCCIÓN 

El pensamiento creativo es un tópico de gran relevancia para la producción de textos de 

Lengua y Literatura. Se desarrolla a través de diferentes formas de pensamiento, como son: 

el inductivo, deductivo, interrogativo, creativo, analítico y crítico. Los estilos de 

pensamiento se expresan a través de la conducta. En el campo educativo, entre las 

manifestaciones del pensamiento se destacan la expresión oral y escrita.  De allí que, a 

través de la escritura creativa, los estudiantes de educación general básica media (en 

adelante EGBM) pueden producir textos en el área de Lengua y Literatura.  

El desarrollo del pensamiento creativo como proceso cognitivo ha sido estudiado por 

Vygotsky (1995), quien consideraba que, cuando el sujeto está en interacción con el 

contexto social, se desarrolla el pensamiento para la toma de decisiones durante la 

resolución de conflictos de la vida cotidiana; situación que también fue expuesta por Piaget 

(1920). Es por ello que, en el campo educativo, uno de los propósitos de los procesos 

formativos es el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Actualmente se considera 

que el pensamiento tiene una estrecha relación con el desarrollo de las actividades 

procedimentales, las cuales se manifiestan en las actitudes de los estudiantes.  

La escritura creativa, por su parte, ayuda al sujeto a expresar sus ideas y emociones; a 

través del código escrito se pone en práctica una serie de factores psicológicos, cognitivos y 

motrices. Entre estos se destacan: la memoria, atención, interpretación, reflexión y 

creación, entre otros. La producción de textos escritos durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, estimula y motiva a docentes y estudiantes. De allí que, el objetivo general de 

la investigación fue indagar respecto al desarrollo del pensamiento creativo durante la 

producción de textos en niños y niñas de quinto grado de educación general básica (en 
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adelante EGB). A su vez, se desarrollaron objetivos investigativos específicos como: 

reconocer la naturaleza del pensamiento creativo en la escritura e identificar las estrategias 

utilizadas por el docente en el desarrollo de la escritura creativa e imaginativa para la 

producción de textos. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se aplicó el enfoque cualitativo, 

mientras que la técnica empleada para recolectar la información fue el grupo focal, en la 

cual predominó la lógica y la razón. La investigación se desarrolló en dos fases: la primera 

determinó cuáles son las destrezas con criterio de desempeño que trabajan y estimulan, de 

manera intencional, el pensamiento creativo durante la producción de textos. Referente a la 

segunda fase, se analizaron los Planes de Unidad Didáctica (en adelante PUD), las 

actividades y textos. 

La muestra poblacional con la que se trabajó estuvo compuesta por 16 docentes de 

EGBM, provenientes de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Con 

el fin de reconocer la naturaleza del pensamiento, se seleccionaron cinco docentes de quinto 

año de EGB, tres pertenecientes a escuelas privadas y dos a públicas. Estas instituciones, 

por su parte, facilitaron al investigador sus planificaciones de Lengua y Literatura. A su 

vez, participaron en el estudio 129 estudiantes de quinto año de EGB, 70 pertenecientes al 

sector público y 59 al privado. La técnica para la recolección y análisis fue las “Destrezas 

con criterio de desempeño que trabajan el desarrollo del pensamiento creativo, en la 

producción de textos”  (Ministerio de Educación, 2016), instrumento que consta de 20 

destrezas. 

La investigación se estructuró en cinco capítulos: en el primero se hace referencia al 

pensamiento como el producto elaborado de manera voluntaria por la mente, sea a partir de 
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una orden racional o mediante un estímulo externo; así mismo, se definen los pensamientos 

inductivo, deductivo, interrogativo, creativo, analítico, crítico y reflexivo. También se 

presenta la evolución del pensamiento, centrándose en la creatividad de los estudiantes. A 

su vez, se hace énfasis en la escritura creativa, que ayuda a los niños y jóvenes en el 

desarrollo psicológico y cognitivo a través de códigos intelectuales. También se hace 

referencia a diversos estudios que abordan cómo la creatividad influye en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, así como a los tipos de pensamiento y a las habilidades de niños 

entre 8 y 11 años. Además, se resalta la escritura de mitos, como son el origen del universo 

y los cuentos tradicionales; esto con el fin de desarrollar la producción creativa, cognitiva, 

simbólica y subjetiva, a través de actividades complejas para la construcción de 

significados por parte de los niños. Todas estas acciones impactan en el desarrollo 

intelectual de los niños, puesto que involucran procesos cognitivos superiores y 

metacognitivos; los que serán puestos en práctica durante los procesos pedagógicos de 

escritura. 

Con respecto al Capítulo II, en este se presenta el objetivo general y los específicos; los 

cuales están  relacionados con el desarrollo del pensamiento creativo en la producción de 

textos en niños y niñas de quinto grado de EGB. A su vez, se describe cómo la 

investigación desarrolla el enfoque cualitativo y el método inductivo. En el caso del diseño 

de la investigación para la comprensión del proceso de lectura, este se dividió en tres fases, 

las que permiten determinar cuáles son las destrezas con criterio de desempeño que, durante 

la producción de textos, trabajan y estimulan el pensamiento creativo de manera 

intencional.  
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En el capítulo III se presentan los resultados en torno a las destrezas con criterio de 

desempeño, que trabajan el pensamiento creativo de manera intencional durante la 

producción de textos. Los resultados del análisis de los dos grupos focales se muestran en 

tablas. Se evidenció que 7 de las 20 destrezas estuvieron presentes en las planificaciones de 

Lengua y Literatura del quinto año de EGB. Así mismo, se identificó que en el sector 

privado se trabaja de manera profunda el pensamiento creativo en la producción de textos; 

además, se constató que la mayoría de destrezas estuvieron presentes en las planificaciones 

de la escuela privada y que las actividades que estas desarrollan son más innovadoras. Por 

el contrario, en la escuela pública las actividades y los textos son bastante básicos. 

En el capítulo IV se presenta la discusión de los resultados, que se elabora en función 

de los objetivos. Respecto al primer propósito investigativo, se halló que el manejo de 

estrategias cognitivas –parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente y 

consultar fuentes– es parte de la naturaleza del pensamiento. El manejo adecuado y 

coherente de tiempos verbales, conectores y pronombres, debe integrarse a las diversas 

situaciones comunicativas, pues tales elementos son parte de la naturaleza del pensamiento 

durante la producción de textos. Por su parte, y relacionado al segundo objetivo específico, 

se halló que únicamente 7 de las 20 destrezas estuvieron presentes en las planificaciones de 

Lengua y Literatura del quinto año de EGB. En el caso del último objetivo específico, se 

encontró que en las escuelas privadas los textos resultan más creativos que en la escuela 

pública. 

Para finalizar, en el capítulo V se concluye señalando que la escritura creativa es de 

suma importancia para el desarrollo de aspectos como la cognición, el aprendizaje, el 

pensamiento y la empatía. Su práctica y enseñanza debe darse de manera intencional, y con 
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la precaución de brindar al estudiante espacios de práctica constante. También es necesario 

reestructurar las actividades de las planificaciones, pues las destrezas están presentes dentro 

del currículo planteado por el Ministerio de Educación del Ecuador. Con el fin de optimizar 

las estrategias y actividades planificadas por el docente, estas pueden enfocarse en el 

desarrollo de la escritura creativa; para lo cual, se debe capacitar a los profesores en el 

desarrollo del pensamiento creativo y en la producción de textos en el área de Lengua y 

Literatura.     
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CAPÍTULO I 

Marco Teórico  

La enseñanza en el aula se ha fundamentado, tradicionalmente, en la transmisión de 

conocimientos; un modelo que limita las oportunidades de usar la escritura para indagar, 

comprender y crear con apoyo de la experiencia del docente, y que mantiene una pedagogía 

que poco o nada emplea la escritura para afianzar conocimientos y generar nuevos. Por el 

contrario, la escritura creativa se asocia, por parte de la investigación académica, a la 

escritura de textos literarios. Actualmente, en el medio ecuatoriano son escasas las 

investigaciones y publicaciones sobre enseñanza de la escritura creativa; de ahí que no es 

posible hablar de una didáctica de este tipo de escritura. Sobran, en cambio, propuestas, 

cursos de técnicas y estrategias de escritura creativa. 

Este capítulo tratará, primero, de estudios relacionados con el tema; segundo, se 

centrará en elementos conceptuales y teóricos claves para comprender e identificar qué es 

el pensamiento, los tipos de pensamiento, su desarrollo, la relación entre creatividad y 

pensamiento, y escritura creativa.  

1.1. Estado del arte 

El análisis se inicia con la descripción de varios estudios provenientes de diversos 

países, a partir de los cuales se obtienen distintos hallazgos. A continuación se realiza un 

repaso bibliográfico a estos trabajos.  

La creatividad empieza a ser estudiada formalmente a mediados del siglo XX, cuando 

Guilford emite su conferencia en la American Psychological Association (APA), donde 
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pidió a los demás científicos profundizar la investigación en torno a la creatividad, 

situación que cambió el panorama del estudio sobre el desarrollo de la creatividad.  

En este escenario, Ruíz (2004) demostró que la creatividad influye eficazmente sobre 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. El mismo autor realizó una investigación enfocada 

en establecer un marco teórico-conceptual sobre la creatividad y su desarrollo, que le 

permitió determinar la relación presente entre las capacidades creativas del docente y del 

alumno. A partir de esto, pudo encontrar que un docente creativo forma estudiantes 

creativos.  

Por otro lado, Céspedes (2016) analizó cómo estimular los diferentes tipos de 

pensamiento creativo en un grupo de niños entre 8 y 11 años de edad, a través de un 

proceso de escritura basado en los mitos sobre el origen del universo. El referido estudio 

fue aplicado a los participantes con base en la evaluación multifactorial de la creatividad, 

para luego realizarse un taller de escritura de mitos para agilizar el pensamiento creativo; 

finalmente se aplicó como postes el mismo instrumento inicial, esto con el fin de 

determinar el aumento de la creatividad de forma cuantificable. Los resultados revelaron 

que el desempeño de los individuos en el post test sufrió un incremento de 11 puntos 

porcentuales respecto al pre test.  

Estudios posteriores confirman lo señalado: Chaverra-Fernández y Gil Restrepo (2017) 

determinaron las habilidades de pensamiento creativo referidas a la escritura de textos 

multimodales, esto por medio de una investigación exploratoria fundamentada en una 

metodología mixta, efectuada con estudiantes de quinto grado de una unidad educativa de 

carácter rural. Los resultados se relacionaron a elementos determinantes como el diseño y 

validación de instrumentos para evaluar las habilidades de pensamiento creativo presentes 
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en la escritura de textos multimodales. Así mismo, se vincularon las variables de estudio y 

la posibilidad de desarrollar este tipo de pensamiento en la escuela, con actividades 

específicas de escritura digital realizadas de manera intencional y creativa incorporando 

diversos contenidos que aborda el currículo escolar vigente. 

Espinoza et al. (2017), por su parte, estudiaron la repercusión de las actividades lúdicas 

en el desarrollo del pensamiento creativo en un grupo de estudiantes de EGB. La idea 

central de la investigación radicó en la evaluación, mediante una investigación de campo, 

de las incidencias de las actividades lúdicas en el proceso de desarrollo del pensamiento 

creativo y su mejora significativa en el proceso de enseñanza aprendizaje y escritura en los 

estudiantes de EGB. Los resultados ratifican que las actividades lúdicas mejoran y 

estimulan el pensamiento creativo de los estudiantes. 

Acuña (2017) investigó el desarrollo del pensamiento creativo mediante la aplicación 

de estrategias de escritura y lectura crítica, y de aprendizaje basado en problemas (ABP). 

Concluyó que el uso de estas estrategias influye directamente en el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo, pues fomenta el pensamiento crítico para la argumentación 

y el juicio correcto. 

García (2018), en su investigación titulada “Escritura creativa e igualdad: versiones de 

los cuentos tradicionales”, se enfocó en la búsqueda de revitalizar las actividades lúdicas a 

través de cuentos tradicionales, de modo que aquellas puedan incorporarse a las aulas de 

clase a través de la escritura creativa, mediante un estudio cualitativo. Los resultados 

evidenciaron las estrategias didácticas que influyen en los estudiantes, de forma activa, 

durante el proceso de aprendizaje. En tal sentido, el desarrollo de la escritura no constituye 

meramente una herramienta cultural y social, sino que representa una actividad de tipo 
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cognitiva-simbólica compleja, que alude a la elaboración de significados por parte de los 

individuos; tales resultados repercuten en el desarrollo intelectual, al tiempo que permiten 

identificar la existencia de una relación entre los procesos cognitivos superiores y 

metacognitivos. 

Ayala y Cotrina (2019) realizaron la investigación “Escritura creativa en la escuela”, 

cuyo objetivo principal fue examinar la pedagogía de la escritura que se emplea en la 

escuela. Los autores consideran que esta permite orientarse hacia un proceso de enseñanza 

de intervención como un proceso creativo vinculado con textos estéticos, los cuales 

permiten el desarrollo de cierto perfil en los alumnos, quienes asumen un rol activo dentro 

de la producción cultural. Por su parte, a través del diseño de investigación-acción en el 

aula, se detalló cómo esta práctica explorada facilita el reconocimiento individual de un 

estudiante. La determinación de estas circunstancias dentro de los resultados de la 

investigación permite la valoración de estrategias únicas. A partir de lo cual, se muestran 

los avances que pueden alcanzarse gracias a la implementación de procesos de escritura con 

los alumnos.  

Marcos et al. (2020), en la investigación “Promover el pensamiento creativo de los 

niños a través de la lectura y la escritura en un aula de aprendizaje cooperativo”; 

investigaron si el pensamiento creativo de los estudiantes se puede mejorar a través de un 

programa estructurado de actividades de lectura y escritura en el contexto de un aula de 

aprendizaje cooperativo; además de constatar la posible correlación entre el pensamiento 

creativo y el desempeño académico. En el estudio participaron 60 niños de quinto grado de 

una escuela primaria en España; 30 recibieron actividades de lectura y escritura en un aula 

de aprendizaje cooperativo, y 30 recibieron la lectura y escritura estándar de un programa 
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de quinto grado. Los resultados revelaron un aumento significativo en las puntuaciones de 

creatividad en el grupo experimental en comparación con el control, y una correlación 

positiva moderada entre el pensamiento creativo y el rendimiento académico. 

Palupi et al. (2020) investigaron las habilidades de pensamiento creativo presentes en 

la escritura explicativa vistas desde el comportamiento de aprendizaje, para lo cual 

asumieron un enfoque mixto, cuyo objetivo fue describir el comportamiento de un grupo de 

estudiantes con habilidades de pensamiento creativo altas, moderadas y bajas. Los 

resultados mostraron que la aplicación de los modelos “Aprendizaje guiado por indagación” 

y “Aprendizaje basado en problemas”, mostró ser efectiva para aprender las habilidades de 

escritura explicativa y creativa.  

1.2. Pensamiento 

Se considera al pensamiento como el conjunto de todas las operaciones intelectuales de 

carácter particular que se producen mediante los procesos del razonamiento (Bezanilla-

Albisua et al., 2018). Para Congo-Maldonado et al. (2018) es el producto que elabora la 

mente, voluntariamente, a partir de una orden racional, o por el contrario, 

involuntariamente, mediante un estímulo externo. A lo largo de la historia se ha investigado 

sobre este complejo proceso, constatándose que en el ser humano el pensamiento tiene 

varias y específicas características;  entre las que cabe destacar las siguientes: es 

acumulativo, intercambia distintas dimensiones y experiencias de lo real, se desarrolla en 

un largo tiempo, permite resolver problemas, y se refleja y transforma en el lenguaje 

(Morin, 2020).  
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Para González-Ochoa (2017), y Ramírez-Garrido y Cubero-Pérez (2018), el 

pensamiento se puede presentar de distintas formas; mismas que se describen a 

continuación:  

 Pensamiento inductivo: se basa en una particularidad y a partir de esta se transforma 

en una generalidad.  

 Pensamiento deductivo: parte de una generalidad hasta llegar a cada particularidad.  

 Pensamiento interrogativo: se lo usa cuando el sujeto tiene una inquietud, incluye la 

manera en la que será presentada la interrogante para obtener la respuesta deseada. 

 Pensamiento creativo: es el origen de toda acción artística y permite resolver 

problemas de la mejor manera posible. 

 Pensamiento analítico: categoriza las ideas, las procesa y las analiza.  

 Pensamiento crítico / reflexivo: permite evaluar el paradigma con el que se fundan 

todos los pensamientos. Evalúa la forma en la que se desenvuelve el conocimiento, 

brindando una mayor autonomía a la hora de ejercerse el pensamiento. 

Luego de esta introducción sobre el pensamiento, es necesario hablar respecto a cómo 

los autores han definido a lo largo del último siglo al pensamiento. Al respecto, Hidalgo 

(2018) manifiesta que el pensamiento se refiere a la capacidad de dirigir y planear de 

manera oculta una conducta; ello se debe a que es parte de una realidad lejos del alcance 

del ojo humano. Por tanto, se caracteriza por tener una dimensión diferente a la objetiva y 

no sujeta a la observación, lo que le permite la producción de nuevos y mejores sentidos 

para conductas posteriores, facilitando el lenguaje.   

Para Zibechi (2020), el pensamiento involucra interacción con el aspecto psicológico y, 

por ende, implica que las características morfológicas pasen a segundo lugar. El pensar va 

https://concepto.de/que-es-paradigma/
https://concepto.de/autonomia/
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de la mano con las conductas sociales. La característica no observable del pensamiento no 

es razón suficiente para anclarlo a un mundo no material, pues esto indica, simplemente, 

otra manera de relacionarse al ambiente; por el contrario, es una representación de la 

relación humana con situaciones u objetos no presentes y, por lo tanto, que no producen 

efecto alguno en los objetos materiales. 

Se ha considerado importante mencionar a Descartes (2000), quien propuso que el 

pensamiento es el acto mental que incluye todo el contenido material presente en la mente 

humana; en otras palabras, todo aquello de lo que somos capaces de ejecutar, percibir y 

sentir. Todo lo cual tiene en común el uso del lenguaje y la consciencia.  

Desde un paradigma conductista, Vygotsky (1995) expresa que el pensamiento nace a 

partir de un proceso conflictivo, en el que la persona se ve obligada a buscar y encontrar 

una solución a un conflicto; para ello necesita que sucedan actos de significación que dan 

lugar al lenguaje, el cual, con la experiencia, adquiere varios significados. Sintetizando, el 

pensamiento aporta al lenguaje, al tiempo que se relaciona con el comportamiento; esto da 

como resultado el desarrollo de los significados y las generalizaciones. 

Desde el paradigma de la objetividad de Kantor (1924), el pensamiento nace de la 

manipulación de los objetos durante la vida cotidiana; estos brindan los detalles necesarios 

para iniciar una acción en un momento específico. El autor enfatiza que el pensamiento 

tiene una relación muy íntima con la conducta; así, el individuo crea una respuesta 

convencional, capaz de relacionar las condiciones acomodadas con el fin de involucrar los 

estímulos independientes. Kantor conceptualiza al pensamiento como una conducta 

supuesta, en la que el ser humano responde a ciertos objetos, a pesar que estos no se 

encuentran presentes físicamente. En otras palabras, el pensamiento es la manera en que el 
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sujeto, los objetos materiales y el comportamiento se relacionan gracias a diversas acciones, 

como por ejemplo leer; además, el pensamiento no existe como algo inmaterial sino que 

representa un “algo lingüístico”. 

Piaget (1920) describe el pensamiento desde su enfoque cognitivo, que entiende al 

pensamiento como un nivel superior de los procesos de acomodación y de asimilación, que 

opera con los resultados que surgen a partir de dichos procesos. El autor también destaca la 

importancia de los esquemas mentales, pues estos permiten que el sujeto introduzca algo en 

su mente sin que esto signifique que lo lleve a la acción o lo ponga en práctica.  

Desde el campo educativo, Lipman (2016) señala que, durante el proceso de pensar, el 

ser humano se orienta por criterios o valores. Por ello, en ocasiones, pensar se asemeja al 

movimiento de los vagones del tren; mientras en otras, se muestra libre como un ave. La 

primera analogía entiende al pensamiento como algo lineal y explicativo; la segunda, 

refiere a su condición expansiva e inventiva.  

En el ámbito educativo, al pensamiento tradicionalmente se lo definía como el proceso 

sistémico que facilita el procesamiento de información. Desde esta perspectiva, la forma del 

proceso de enseñanza no tenía mayor importancia. Sin embargo, gracias a los avances en la 

investigación científica, esta creencia se remplazó por aquellas que relacionaban al 

pensamiento con el mejoramiento de la capacidad de las funciones superiores, con poner en 

práctica el conocimiento y con plantear mejores soluciones frente a los problemas; todo lo 

cual contribuye a que el proceso educativo sea más exitoso (Espinoza et al., 2017). 
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1.3. Desarrollo del pensamiento 

 Las reflexiones en torno al desarrollo del pensamiento han evolucionado en el 

transcurso de las últimas décadas. Hoy se le considera como esa capacidad propia de los 

seres humanos, que se desarrolla de manera natural según la maduración de cada persona 

(Espinoza et al., 2017). Es el resultado de un pensamiento modificado por un estímulo 

externo conocido como educación (o proceso de enseñanza y aprendizaje); en el que se 

usan, de manera intencional, estrategias que estimulan la comprensión y el aprendizaje 

(Lozada y Fuentes, 2018). 

En edades tempranas (niños y adolescentes) el pensamiento está ligado íntimamente a 

la actividad práctica; es así que, los primeros actos racionales se muestran en los primeros 

contactos que tiene el niño con su entorno y cuando se despierta su atención. Y pese a que 

algunos niños no son conscientes de esto, supone una generalización de las conexiones 

correspondientes de los objetos y de fenómenos verdaderos (Hidalgo, 2018). 

Para Quintero et al. (2017), el desarrollo del pensamiento es aquella aptitud innata que 

tiene el ser humano para pensar; por tanto, implica el entendimiento de uno mismo y de 

todo lo que nos rodea. Se da mediante funciones superiores como: la percepción, la 

atención, la memoria, la transferencia, entre otras. Los niños utilizan –durante el desarrollo 

del pensamiento– estrategias que estimulan la comprensión y el aprendizaje; de modo que 

toda la información que entra en la memoria se relacione con información anterior y, a 

partir de ello, se origine nueva información. Es importante destacar el uso del lenguaje 

(Espinoza et al., 2017).  
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1.4. Creatividad y pensamiento creativo 

A lo largo de la historia, el concepto de creatividad ha sido usado coloquialmente; solo 

a partir de principios del siglo XX fue objeto de investigaciones en las más diversas áreas 

(Sánchez-López et al., 2019). Desde entonces se ha producido una infinita curiosidad por 

conocer y descubrir el proceso de producción de ideas y solución de problemas, con el fin 

de enseñar a pensar de forma original, útil y práctica (Hughes et al., 2018). 

Debe mencionarse a Lozada y Fuentes (2018), quienes indican que la creatividad 

incluye todas aquellas aptitudes que posee la persona, que le permiten crear nuevas 

alternativas a partir de información previa y que hacen énfasis en el producto final. En otras 

palabras, la creatividad es una capacidad para crear nuevas ideas y relacionarlas, para 

producir cosas-ideas nuevas y novedosas (Amabile, 2017).  

Ulger (2018) y Smith (2020) definen a la creatividad como aquel proceso mental 

propio del ser humano, que lo lleva a sistematizar la información y generar ideas para la 

solución de los conflictos, esto con el fin de lograr mejoras en su entorno. En este sentido, 

una de las más importantes características de la creatividad es el descubrimiento de puntos 

de vista originales al momento de realizar las actividades de la vida cotidiana. 

Relacionado con lo anterior, para Glaveanu et al. (2020) la creatividad es un proceso a 

seguir, que da como resultado algo nuevo, original y que ha de servir para resolver algún 

problema. Se trata de una capacidad existente en todas las personas, utilizada para la 

solución de conflictos y que precisa de realidades ya existentes. La creatividad es una 

capacidad universal e innata, que todos poseemos en diferentes grados, así como una 

cualidad necesaria para la realización de cualquier actividad artística o científica (Hughes et 

al., 2018). 
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Amabile (2017) define a la creatividad como un acumulado de aptitudes enlazadas a la 

personalidad, que permiten crear a partir de información previa, y gracias a una serie de 

procesos cognitivos que la transforman y procesan dicha información; lo que permite la 

resolución de problemas con originalidad y eficacia. Entonces, puede afirmarse que no hay 

personas sin creatividad y que, como cualquier otra cualidad, deberá ejercitarse y 

estimularse desde edades tempranas (Sánchez-López et al., 2019). En la actualidad se han 

propuesto esquemas de procesos creativos como estrategias para la resolución de conflictos 

(Yoo, 2017); de ahí que la creatividad resulta sumamente necesaria e importante durante las 

actividades educativas, pues permite el desarrollo de la cognición y la afectividad, aspectos 

importantes para el desempeño dentro del salón de clases.  

Desde la perspectiva del pensamiento creativo, se sostiene que, para llevar a cabo 

cualquier tipo de actividad se necesitan contribuciones creativas, las que involucran ideas 

que, en cierto momento, estuvieron poco valoradas; por lo tanto, este pensamiento presenta 

un enorme potencial en la producción de avances significativos en el desarrollo del ser 

humano (Lipman, 2016). 

En este mismo contexto, hablar del mundo de las ideas, del progreso y del futuro, es 

hablar de pensamiento creativo (Ulger, 2018). Para Chaverra-Fernández y Gil Restrepo 

(2017), el pensamiento creativo no implica únicamente creatividad, sino que va más allá y 

apunta a la habilidad para superar aspectos preestablecidos. Zubaidah et al. (2017), a su 

vez, hacen hincapié en que el pensamiento creativo es la capacidad que tiene el ser humano 

para aprovechar, de la mejor manera, los recursos ya existentes.  

El pensamiento creativo también debe ser conocido como una estrategia de resolución 

de complicaciones; de ahí que, cuando aparecen problemas que no podemos resolver con 
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las acciones ya conocidas, se manifieste la necesidad de pensar de una forma distinta, es 

decir, que reinvente, redefina y elabore soluciones originales y novedosas (Amabile, 2017). 

En tal sentido, el pensamiento creativo se centra en producir propuestas, establecer metas, 

seleccionar prioridades y generar alternativas mediante dos estrategias clave: aprender a 

aprender y aprender a pensar (Hughes et al., 2018). 

1.5. Escritura creativa 

La escritura creativa es aquella que se aleja de los lineamientos y estándares 

“normales” o “tradicionales” de escritura (Gocen, 2019); tiende a ser original e interesante, 

pues el autor tiene la libertad para inventar, crear y mostrar la originalidad plasmada en sus 

letras (Smith, 2020). Este tipo de escritura es la mejor alternativa para sembrar en los niños 

y jóvenes las bases de su desarrollo cognitivo y creativo; pues a estas edades se necesita 

adquirir códigos que requieren un desarrollo intelectual (Yoo, 2017). A partir de los ocho o 

nueve años las capacidades de los estudiantes son suficientes para empezar a impulsar el 

aprendizaje y la práctica de la escritura creativa (Stephens, 2018). 

Smith (2020) manifiesta que los principales aportes de la escritura creativa son: 

 Desarrolla la empatía, el pensamiento y la capacidad de aprendizaje.  

 Aumenta y mejora el vocabulario y el léxico. 

 Mejora la capacidad de concentración.  

 El pensamiento se torna más flexible.  

 Es un elemento para entretenerse y disfrutar.  

 Permite que la imaginación y la creatividad aumenten.  
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CAPÍTULO II 

Metodología  

El enfoque que se utiliza en la presente investigación es cualitativo y su alcance 

descriptivo. En la primera fase se determina cuáles son las destrezas con criterio de 

desempeño que trabajan y estimulan el pensamiento creativo de manera intencional en la 

producción de textos; mientras que, en una segunda fase se procede al análisis documental 

de los PUD, actividades y textos desarrollados por los estudiantes de quinto grado.  

En el presente capítulo se analiza la presencia del desarrollo del pensamiento creativo 

en la educación básica media según el currículo nacional, se detalla la metodología 

empleada y el desarrollo del trabajo. Finalmente, se explica cómo se realizó el análisis de 

los resultados. 

2.1. Diseño 

El presente es un estudio cualitativo; para Hernández-Sampieri (2018), la investigación 

cualitativa implica comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

propios participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto. A su vez, se 

utiliza el método de la inducción, debido a que en cada una de las fases de la investigación 

predomina la lógica o razonamiento, la misma que parte de la exploración y descripción 

individuales, para posteriormente generar resultados, a partir de los cuales generar las 

conclusiones de carácter general.  
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2.2. Población y muestra  

La población objeto del estudio está representada por los docentes de quinto grado de 

EGB de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Cuenca - Ecuador. Por su parte, la 

muestra no probabilística y por conveniencia, se compone de 100 niños y niñas de quinto 

año de EGB, divididos en: 50 niños provenientes de escuelas públicas y 50 de particulares.  

A su vez, se trabajará con 16 docentes de Lengua y Literatura de quinto grado de EGBM de 

instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Cuenca - Ecuador, divididos 

en: 8 docentes provenientes de escuelas públicas y 8 de particulares.   

2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Con respecto a la selección de los participantes, se tomó en cuenta ciertos criterios: 

Inclusión: 

 Docentes de quinto año de EGB. 

 Docentes de ambos géneros de distintas edades. 

 Docentes con o sin formación en Ciencias de la Educación. 

 Niños y niñas de quinto de EGB. 

Exclusión: 

 Docentes de asignaturas especiales (inglés, educación física, educación cultural y 

artística). 

 Docentes de básica elemental y superior.  
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La selección de los participantes se consolidó tomando en cuenta factores de 

disposición, interés, consentimiento y autorización de los actores educativos que fueron 

parte de la investigación. 

2.4. Aspectos éticos  

Se redactaron documentos de consentimientos informados dirigidos a los docentes, en 

los que se indicó el propósito de la investigación, al tiempo que se mantuvo la 

confidencialidad, no divulgándose la información obtenida. La información fue manejada 

únicamente dentro de la investigación, siendo almacenada en un soporte digital para tenerla 

como respaldo en caso de ser necesario.  

2.5. Contexto de la investigación 

El estudio se realizó gracias a la participación de cuatro instituciones públicas y dos 

privadas de la ciudad de Cuenca. Con el objetivo de indagar el desarrollo del pensamiento 

creativo en la producción de textos en niños y niñas de quinto grado de EGB e identificar 

las estrategias utilizadas por el docente para el desarrollo de la escritura creativa y 

producción de textos, se realizó un listado de varias instituciones educativas de la Ciudad 

de Cuenca, independientemente de su trayectoria o prestigio. Seguidamente se dirigió un 

oficio a cada una de ellas; en el caso de las instituciones educativas públicas, también se 

hizo necesario presentar un oficio a la máxima autoridad de la Dirección Distrital de 

Educación, para que, al azar, designase tres unidades educativas. Esto debido a la 

negatividad de participar en la investigación.  
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2.6. Recolección de la información 

Se procedió a la recolección de datos, de acuerdo con las respuestas favorables a los 

oficios presentadas; en el caso puntual de los trabajos de los estudiantes, se recurrió a una 

nuestra aleatoria, que permitió escoger 50 trabajos de estudiantes de instituciones públicas 

y 50 de instituciones privadas. 

Debido a la pandemia del Covid-19, los trabajos se recopilaron en soporte digital. 

Niños y niñas enviaron las actividades a través de medios electrónicos. En el caso de las 

instituciones particulares permitieron la accesibilidad desde las plataformas que manejan 

cada una; mientras que las instituciones educativas públicas facilitaron su correo 

institucional. Procedieron de igual manera con las PUD. Por otra parte, la información 

recogida durante los grupos focales se la digitalizó, siempre bajo el consentimiento de los 

participantes para grabar en video y audio.  

Como en toda investigación ocurren situaciones no previstas; en el presente caso, fue la 

negativa de ciertos docentes de instituciones educativas públicas a participar en los grupos 

focales. Frente a esto se gestionó inmediatamente la participación y colaboración de 

docentes de quinto grado de EGB de una cuarta institución educativa pública.  

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

2.7.1. Observación 

La observación investigativa no solo se limita al sentido de la vista, sino a todos los 

sentidos. Tiene como propósito la inducción cualitativa, que consiste en explorar y 
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describir, comprender procesos, identificar problemas y generar hipótesis (Hernández-

Sampieri, 2018). La observación participante permitió, simultáneamente, el análisis de 

documentos, la participación y la observación directa durante las sesiones de grupos 

focales.  

2.7.2. Grupo focal 

Consiste en una entrevista grupal cuya realización requiere de un ambiente que resulte 

cómodo y natural para quienes participan en ella (Hernández-Sampieri, 2018). Un 

moderador dirigió los grupos de discusión. Debido a las condiciones impuestas por la 

pandemia por Covid-19, los grupos focales se realizaron de forma online utilizando la 

plataforma Zoom®.  

2.7.3. Análisis documental 

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, pues estos permiten 

entender el fenómeno central del estudio (Hernández-Sampieri, 2018). El análisis 

documental se utilizó a partir de la información obtenida del grupo focal, se contrastó con 

los trabajos realizados por los estudiantes en la asignatura de Lengua y Literatura, y 

posteriormente se realizó una triangulación de datos en la cual se incluyó la revisión 

realizada de la literatura.   

La revisión de la literatura evidenció la existencia de varios trabajos extranjeros sobre 

el impacto del pensamiento creativo en la escritura creativa, pero no en nuestro medio; por 

ello se hace necesario realizar la presente investigación, pues permitirá conocer si se 

aplican en la práctica docente las diferentes destrezas con criterio de desempeño que 
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desarrollan la escritura creativa, específicamente en la asignatura de Lengua y Literatura en 

quinto grado de EGB. 

2.8. Procedimiento 

Para una mejor comprensión del lector, el procedimiento se lo ha divido en fases, las 

que son descritas a continuación: 

• Fase 1. Determinar cuáles son las destrezas con criterio de desempeño que 

trabajan y estimulan el pensamiento creativo de manera intencional en la 

producción de textos.  

 Realizar un contacto inicial con 16 docentes de EGBM, con los que el 

investigador tenía un vínculo previo. 

 Se estableció una fecha específica en la que se socializó la investigación con 

los 16 docentes. 

 Una vez que los participantes aceptaron colaborar en el estudio, se les pidió 

que firmen el respectivo consentimiento informado, en el que aceptan 

participar de manera voluntaria en el estudio. 

 Posteriormente se fijaron dos fechas para los dos grupos focales (8 docentes 

en cada grupo).  

 El investigador realizó la respectiva guía del grupo focal, en la que 

constaban todas las destrezas con criterio de desempeño de EGBM, de 

Lengua y Literatura del Currículo Nacional de Educación (Ministerio de 

Educación, 2017). 
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 Durante los grupos focales, los participantes discutieron y analizaron las 

destrezas que trabajan de manera intencional el desarrollo del pensamiento 

creativo en la producción de textos.  

 Posteriormente se realizó el respectivo análisis, mismo que permitió 

determinar e identificar de manera clara y precisa las destrezas.  

 Investigadores y docentes analizan las destrezas con criterio desempeño 

finales, para de esta manera triangular la información y determinar la 

naturaleza del pensamiento creativo en la escritura.  

 

 Fase 2. Análisis de los PUD, actividades y textos. 

 Una vez lista la guía “Destrezas con criterio de desempeño que trabajan el 

desarrollo del pensamiento creativo, en la producción de textos”, se procedió 

a analizar los PUD de todas las unidades (6) trabajadas en el periodo lectivo 

2020 - 2021, del quinto año de EGB de dos escuelas, una pública y una 

privada, de la ciudad de Cuenca - Ecuador. 

 Para el análisis se identificaron en las planificaciones las destrezas con 

criterio de desempeño que trabajan el desarrollo del pensamiento creativo en 

la producción de textos.  

 También se revisaron todas las actividades planteadas por los docentes, así 

como los textos producidos por los estudiantes en torno a la destreza 

encontrada. Esto con el fin de cumplir con el último objetivo específico, que 

consiste en la descripción del estado de la creatividad e imaginación de los 

niños y niñas en la escritura de textos. 
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 La información se trianguló entre el investigador principal y dos docentes de 

educación general básica.  

2.9. Muestra 

• Fase 1. Determinar cuáles son las destrezas con criterio de desempeño que 

trabaja el pensamiento creativo de manera intencional en la producción de 

textos.  

 16 docentes de EGBM provenientes de escuelas públicas y privadas de la 

ciudad de Cuenca - Ecuador. De los cuales 12 fueron de sexo femenino y 4 

masculino. La media de la edad de los participantes es 41.5 años y la media 

de los años de experiencia es de 13.2 años.  

• Fase 2. Análisis de los PUD, actividades y textos. 

 5 docentes de quinto año de EGB, 3 de las cuales pertenecían a escuelas 

privadas y 2 a públicas. Las instituciones facilitaron sus planificaciones de 

Lengua y Literatura, tras la respectiva autorización dada por la institución 

educativa.  

 129 estudiantes de quinto año de EGB, de los cuales 70 pertenecen al sector 

público y 59 al privado.  

2.10. Instrumentos 

• Fase 1. Determinar cuáles son las destrezas con criterio de desempeño trabaja 

el pensamiento creativo de manera intencional en la producción de textos.  

 En la investigación cualitativa se considera al investigador como el principal 

instrumento de recolección de la información; mientras que la técnica del 
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grupo focal es el instrumento auxiliar (Hernández-Sampieri, 2018). Esta 

investigación usó como instrumento auxiliar a los grupos focales, que son 

entrevistas grupales (ocho a 10 personas) con preguntas dirigidas sobre el 

tema que se investiga (Hernández-Sampieri, 2018). La guía de estos dos 

grupos focales (Anexo 1) incluye todas las destrezas con criterio de 

desempeño de Lengua y Literatura, que trae el Currículo Nacional de 

Educación General Básica Media del Ecuador.  

• Fase 2 - Análisis de los Planes de Unidad Didáctica (PUD), actividades y textos: 

 La herramienta usada en esta fase se denomina “Destrezas con criterio de 

desempeño que trabajan el desarrollo del pensamiento creativo, en la 

producción de textos” (Ministerio de Educación, 2016). Es resultado del 

análisis de las destrezas con criterio de desempeño de EGBM, de Lengua y 

Literatura del Currículo Nacional de Educación (Ministerio de Educación, 

2017) (Fase 1). 

 Esta herramienta consta de 20 destrezas con criterio de desempeño, 

enfocadas al desarrollo del pensamiento creativo en la producción de textos.  
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CAPÍTULO III 

Resultados de la Investigación  

3.1. Resultados de la fase 1: Determinar cuáles son las destrezas con criterio de desempeño 

trabaja el pensamiento creativo de manera intencional en la producción de textos:  

La Tabla 1 muestra los resultados del análisis de los dos grupos focales; en ella se 

sintetizan aquellas destrezas con criterio de desempeño que trabajan intencionalmente el 

desarrollo del pensamiento creativo en la producción de textos. Por su parte, el análisis 

completo se presenta en el Anexo 2. Es importante recordar que estos resultados se 

convierten en una segunda guía, denominada “Destrezas con criterio de desempeño que 

trabajan el desarrollo del pensamiento creativo, en la producción de textos”  (Ministerio de 

Educación, 2016).  
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Tabla 1 

Destrezas con criterio de desempeño que trabajan el pensamiento creativo de manera intencional 

en la producción de textos 

Fuente: Tomado de Currículo de EGB y BGU (Ministerio de Educación, 2016). 
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Tras analizar todas las destrezas con criterio de desempeño presentadas en la Tabla 1, 

se sintetizó la información con el fin de determinar la naturaleza del pensamiento creativo. 

Al final, se encontraron los siguientes resultados: 

 Desarrollo de estrategias cognitivas, como por ejemplo: parafraseo, relectura, 

preguntas y repreguntas, lectura selectiva y consultas de frases; todas estas son 

puestas en práctica al momento de crearse un texto. 

 Manejo coherente de tiempos verbales, conectores y pronombres; los que deben 

integrarse a diversas situaciones comunicativas. 

 Capacidad de organizar ideas y escribirlas.  

 Tener capacidad de planificar.  

 Uso de amplio vocabulario.  

3.2. Resultados de la fase 2: Análisis de los PUD, actividades y textos: 

La Tabla 2 muestra los resultados del análisis de los PUD de la asignatura de Lengua y 

Literatura del quinto año de EGB, tanto de una escuela pública como de una escuela 

privada. 

Estos resultados se obtuvieron tras analizar cada una de las planificaciones, en las que 

se identificó si tenían o no presentes las destrezas de la guía “Destrezas con criterio de 

desempeño que trabajan el desarrollo del pensamiento creativo, en la producción de textos”  

(Ministerio de Educación, 2016). Es importante mencionar que se semaforizó con color 

verde las que sí cumplían y con color rojo las que no, tal como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Análisis de los PUD de la asignatura de Lengua y Literatura del quinto año de EGB, de una 

escuela pública y una escuela privada. 

Destrezas: 

códigos 

Escuelas públicas 

Se desarrolló 

pensamiento 

creativo 

Escuelas privadas 

Se desarrolló 

pensamiento 

creativo 

Unidades Unidades 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

LL.3.3.4.       NO   X    NO 

LL.3.3.11.   X    NO  X     SI 

LL.3.3.6.       NO    X X X SI 

LL.3.3.7.       NO       NO 

LL.3.4.1.      X SI      X X SI 

LL.3.4.2.       NO       NO 

LL.3.4.3.       NO       NO 

LL.3.4.4.       NO       NO 

LL.3.4.5.       NO       NO 

LL.3.4.6.       NO       NO 

LL.3.4.7.       NO       NO 

LL.3.4.8.       NO       NO 

LL.3.4.9.    X   SI       NO 

LL.3.4.13.    X   SI       NO 

LL.3.4.14.       NO    X X X SI 

LL.3.5.1.       NO       NO 

LL.3.5.4.       NO       NO 

LL.3.5.5.       NO       NO 

LL.3.5.6.       NO       NO 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la destreza LL.3.3.4., que refiere al uso de las estrategias cognitivas de 

comprensión como forma de autorregular el proceso de entendimiento de los textos, empleo 

de formularios de preguntas consultas de fuentes adicionales entre otras, se observa que 

únicamente se las aplica en la escuela privada, en el PUD 3. Al analizar las actividades y el 

texto se encontró que estas no se enfocaban en trabajar el pensamiento creativo. 

La destreza LL.3.3.11., que comprende el empleo de terminología semántica y 

fonológica al conocimiento lingüístico, es empleada tanto en la escuela pública como en la 
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privada, así como en el PUD 3 y 2, respectivamente. Sin embargo, las actividades y los 

textos de la escuela pública no desarrollan el pensamiento creativo; mientras que, en la 

escuela privada sí se encontraron actividades y textos que estimulan este tipo de 

pensamiento, por ejemplo, el inventar cuentos basados en la prehistoria.  

Respecto a la destreza LL.3.3.6., la cual permite el acceso a fuentes como bibliotecas y 

recursos digitales web que posibilitan identificar correctamente las fuentes consultadas, 

únicamente se trabaja en el sector privado y en las tres últimas unidades, al parecer, 

mediante un proceso intencional y sostenido. Hay que tener en cuenta que las clases se 

dictaron a través de una pantalla. Por su parte, al analizarse las actividades y productos de 

los estudiantes, se encontró que se usaron plataformas digitales tales como: 

https://arbolabc.com/juegos-de-memoria y https://www.deviantart.com/muro/. 

La destreza LL.3.3.7., que permite el registro sistemático de la información que se 

consulta a través de diversos esquemas para el acceso a la documentación deseada, no se 

trabaja en ninguna de las dos escuelas. Mientras que la LL.3.4.1., que consiste en describir 

diferentes textos de manera secuencial utilizando para ello conectores y empleando de 

forma coherente el tiempo del verbo y la persona, para de esta manera integrarla a la 

comunicación de forma asertiva, sí se trabaja tanto la escuela pública como en la privada. 

Sin embargo, existe una gran diferencia: en la pública únicamente crean descripciones y 

cuentos, mientras que en la privada deconstruyen y construyen leyendas contemporáneas y 

realizan descripciones de personajes históricos. 

De acuerdo al contenido del instructivo analizado, se determinan las destrezas del 

criterio de desempeño. El análisis parte del proceso de escritura organizada a través de 

vocabularios relacionados a la integración de las producciones escritas, así como de la 

https://arbolabc.com/juegos-de-memoria
https://www.deviantart.com/muro/
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descripción sistemática de los párrafos y esquemas de comparación de la escritura, siempre 

con base en una secuencia lógica y en el uso de conectores que le dan sentido y coherencia 

al manejo de persona y verbo. Así mismo, se consideró la integración de relatos, la 

autorregulación del producto debidamente planificado y el uso de estrategias del 

pensamiento. Cabe destacar que, ni en la escuela pública ni en la privada se incluyeron 

estas siete destrezas en sus respectivas planificaciones, situación que resulta alarmante para 

el contexto educativo. 

Adicionalmente, destrezas como la organización de las ideas en comunidad a partir del 

constructo de párrafos, o la producción de la comunicación mediante diversos formatos o 

recursos materiales, se trabajaron únicamente en la escuela pública. Respecto a las 

actividades planificadas hay que destacar la escritura de párrafos sobre la conquista de los 

incas, actividad que sí desarrolla el pensamiento creativo. La escuela privada, por su parte, 

no trabaja estas dos destrezas.  

Respecto a la destreza LL.3.4.14., que consiste en apoyar el proceso de escritura 

colaborativa e individual mediante el uso de diversos recursos de las TIC, se encontró que 

esta se trabajó únicamente en el sector privado, con el apoyo de dos recursos TICS 

innovadores, los cuales se encuentran en los siguientes enlaces: 

https://www.canva.com/es_419/ y https://bookcreator.com/. 

Finalmente, es necesario referir a la destreza LL.3.5.1, empleada para el 

reconocimiento de un texto de origen literario y para cada uno de los elementos que le dan 

sentido al párrafo; además de la incorporación de los recursos que permiten el ejercicio 

creativo literario a través del lenguaje y la redacción de textos orales y escritos mediante el 

https://www.canva.com/es_419/
https://bookcreator.com/
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empleo de diversos recursos, como por ejemplo las TIC. Debe destacarse que esta destreza 

no estuvo presente en las planificaciones de ninguna de las dos instituciones educativas. 

Se cierra este tercer capítulo señalando que, únicamente 7 de las 20 destrezas 

estuvieron presentes en las planificaciones de Lengua y Literatura del quinto año de EGB. 

Además, queda claramente identificado que en el sector privado se trabaja de manera más 

profunda el pensamiento creativo en la producción de textos. Es importante hacer hincapié 

en que la mayoría de destrezas estuvieron presentes en las planificaciones de la escuela 

privada. Respecto a las actividades, se deduce que resultan más innovadoras y sostenidas en 

el sector privado, pues en la escuela pública, actividades y textos son bastante básicos.  
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CAPÍTULO IV  

Discusión 

Objetivo general de esta investigación fue indagar sobre el desarrollo del pensamiento 

creativo en la producción de textos en niños y niñas de quinto grado de EGB. En este 

sentido, el primer objetivo específico se enfocó en reconocer la naturaleza del pensamiento 

creativo en la escritura. Al respecto, se halló que el desarrollo de estrategias abocadas al 

conocimiento –como por ejemplo el parafraseo, la relectura, la lectura selectiva y las 

preguntas, y si además son puestas en práctica en la creación un texto– es parte de la 

naturaleza de este pensamiento. Al respecto, García-Rodríguez y Gómez-Díaz (2017) 

manifiestan que parafrasear y formular preguntas relacionadas son la base que todo niño 

debe poseer para la interpretación de un texto; a su vez, trasladar el contenido a otro 

escenario, le permitirá al niño adquirir nuevas ideas y ampliar su vocabulario. Esta 

estrategia cognitiva se adquiere únicamente con práctica constante, tal como señalan Jara y 

Romero (2019); sin embargo, en el estudio de Barceló y Fernández (2019) se halló que en 

la gran mayoría de países latinoamericanos los estudiantes no alcanzan este nivel. Es 

importante mencionar que el profesor es quien tiene que facilitar actividades en la clase y 

buscar la mayor cantidad de estrategias de comprensión lectora para que el niño adquiera 

esta habilidad (Hoyos y Gallego, 2017). 

El manejo adecuado y coherente de tiempos verbales, conectores y pronombres, 

aplicables todos ellos a diversas situaciones comunicativas, también es parte del 

pensamiento en la producción de textos. Para que un niño pueda redactar textos con sentido 

y creatividad, es necesario que conozca cómo se conjugan las palabras y que les otorgue el 
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sentido necesario para que el texto se pueda comprender (Paré y Soto-Pallarés, 2017). 

La organización de las ideas y tener la capacidad de planificar, también es parte de la 

naturaleza del pensamiento creativo en la producción de textos. Al respecto, la organización 

de ideas es el oficio clave de todo buen escritor, según señalan López y Morales (2019). 

Organizar las ideas antes de empezar a producir un texto, permitirá al niño decidir sobre lo 

que quiere contar, el enfoque que quiere darle al texto y la finalidad del mismo; además le 

permitirá organizarse y darle sentido a lo que quiere comunicar (García-Carcedo, 2018).  

El uso de un amplio vocabulario, también ha sido categorizado dentro de la naturaleza 

del pensamiento creativo. Un amplio vocabulario se consigue con horas y horas de lectura; 

de ahí el énfasis que se da a la lectura en edades tempranas (Munita, 2019). Santosa et al. 

(2019) consideran que para escribir textos creativos es necesario usar un vocabulario 

creativo.  

En torno al segundo objetivo específico, que fue identificar las estrategias utilizadas 

por el docente para el desarrollo de la escritura creativa y producción de textos, se halló que 

únicamente 7 de las 20 destrezas estuvieron presentes en las planificaciones de Lengua y 

Literatura del quinto año de EGB. Además, se evidenció que en el sector privado se trabaja 

de manera más profunda el pensamiento creativo en la producción de textos. También es 

importante hacer hincapié en que la mayoría de destrezas estuvieron presentes en las 

planificaciones de la escuela privada. Autores como Bernal-Pinzón (2017) expresan que, si 

dejamos que los niños escriban libremente y sin miedo a equivocarse, nunca perderán su 

creatividad; además, señalan que la escuela mata la creatividad. Escuelas innovadoras son 

las que dan, durante el proceso de aprendizaje, más libertad a los niños (Mackey et al., 

2018; Pata et al., 2021).  
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Los proyectos innovadores son el reto de la educación actual, son la revolución 

pedagógica, pero para que esto suceda es necesario invertir económicamente en ellos 

(Prieto y Estrada, 2017). Esto ratifica que en las escuelas privadas es donde más se trabaja 

el desarrollo del pensamiento creativo, pues tienen un presupuesto económico más alto. Por 

otro lado, la educación en el sector privado es más personalizada que en el público; ello 

coincide con Guerrero y Ruíz (2020), quienes afirman que, a mayor acompañamiento, 

mayor desarrollo de creatividad. 

Con relación al último objetivo específico, que fue describir el estado de la creatividad 

e imaginación de los niños y niñas en la escritura de textos, se analizaron los trabajos 

escritos por parte de la muestra participante, y se encontró que en las escuelas privadas los 

textos son más creativos que en la escuela pública; sin embargo, no se encontró valores 

representativos al respecto. Al respecto, Díaz (2018) manifiesta que los niños no escriben 

creativamente solo porque tengan dificultades, sino porque en la escuela no les han 

enseñado, desde muy pequeños, habilidades y destrezas necesarias para escribir y, al mismo 

tiempo, desarrollar el pensamiento creativo. También la lectura comprensiva juega un papel 

decisivo en la escritura creativa (Patiño et al., 2017), lo que nos da a entender que en las 

escuelas no se está trabajando de manera intencional esta habilidad. Es necesario mencionar 

que en un estudio realizado con niños europeos, se encontró que la edad promedio en la que 

ellos empiezan a escribir más creativamente es a los nueve años (Ayala y Cotrina, 2019); 

situación que probablemente influenció en los resultados de este estudio, pues se debe 

considerar que se lo realizó con niños ecuatorianos.  
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CAPÍTULO V 

 Conclusiones y recomendaciones 

 La escritura creativa es de suma importancia para el desarrollo de la cognición, el 

aprendizaje, el pensamiento y la empatía. Su práctica y enseñanza tienen que darse 

de manera intencional, de modo que permitan brindarle al niño espacios de práctica 

constante. Dentro de esta perspectiva, el presente estudio encontró resultados 

importantes para el sistema educativo en general, entendiendo que una investigación 

académica debe constituirse en herramienta valiosa y didáctica que fortalezca el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 En este contexto, y de manera urgente, deben reestructurarse las actividades de las 

planificaciones; pues aunque las destrezas estén presentes dentro del currículo 

propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador, no se les da el enfoque 

requerido. La mejor estrategia para que las actividades planificadas aseguren el 

desarrollo de la escritura creativa es la capacitación de los docentes, pues es muy 

probable que estos errores se cometan por falta de conocimiento. 

 A su vez, los resultados encontrados se deben usar e interpretar de manera 

cautelosa, pues se obtuvieron a partir de una población perteneciente a una misma 

zona geográfica. Por tanto, para próximos estudios se sugiere extender el campo de 

estudio a otras áreas geográficas, así como ampliar la muestra a niños de séptimo 

año de EGB.  

 Finalmente, es necesario hacer hincapié en el valor que tiene la lectura para 

desarrollar la escritura creativa, pues este es un hábito que contribuye a mejorar las 
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condiciones humanas y sociales de cualquier niño, al permitirle que reflexione y sea 

más crítico; ello propende a la creación una sociedad más consiente y responsable.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía del grupo focal de la Fase 1. 
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Anexo 2. Análisis Fase 1 – Semaforización 

 

Código Destreza con criterio de desempeño 

LL.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al diferenciar el tema 

de las ideas principales. 

LL.3.3.4. Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias 

cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer 

selectivamente, consultar fuentes adicionales. 

LL.3.3.11. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

LL.3.3.6. Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, identificando las 

fuentes consultadas. 

LL.3.3.7. Registrar la información consultada con el uso de esquemas de diverso 

tipo. 

LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo de conectores y coherencia en 

el uso de la persona y tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones 

comunicativas. 

LL.3.4.2. Escribir descripciones organizadas y con vocabulario específico relativo al 

ser, objeto, lugar o hecho que se describe e integrarlas en las producciones 

escritas. 

LL.3.4.3. Escribir exposiciones organizadas en párrafos según esquemas de 

comparación, problema-solución y antecedente-consecuente, en las 

situaciones comunicativas que lo requieran. 

LL.3.4.4. Escribir instrucciones con secuencia lógica, uso de conectores temporales 

y de orden, y coherencia en el manejo del verbo y la persona, en 

situaciones comunicativas que lo requieran. 

LL.3.4.5. Integrar relatos, descripciones, exposiciones e instrucciones en diferentes 

tipos de texto producidos con una intención comunicativa y en un 

contexto determinado. 

LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del 

procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto. 

LL.3.4.7. Usar estrategias y procesos de pensamiento que apoyen la escritura. 

LL.3.4.8. Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas, mediante el uso 

de vocabulario según un determinado campo semántico. 

LL.3.4.9. Organizar las ideas con unidad de sentido a partir de la construcción de 

párrafos. 

LL.3.4.10. Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los 

diferentes tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio y sus 

modificadores. 

LL.3.4.11. Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del texto 

mediante el uso de conectores lógicos 

LL.3.4.12. Comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación de las reglas de 

uso de las letras y de la tilde. 

LL.3.4.13. Producir escritos de acuerdo con la situación comunicativa, mediante el 
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empleo de diversos formatos, recursos y materiales. 

LL.3.4.14. Apoyar el proceso de escritura colaborativa e individual mediante el uso 

de diversos recursos de las TIC. 

LL.3.5.1. Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan 

sentido. 

LL.3.5.2. Participar en discusiones sobre textos literarios con el aporte de 

información, experiencias y opiniones, para desarrollar progresivamente la 

lectura crítica. 

LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de creación 

literaria. 

LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural 

propio y de otros entornos. 

LL.3.5.6. Recrear textos literarios leídos o escuchados mediante el uso de diversos 

medios y recursos (incluidas las TIC). 
 


