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RESUMEN 

El pensamiento creativo es una estrategia cognitiva que escasamente es aplicada en 
los procesos de aprendizaje, por ejemplo, en la asignatura de Química Orgánica los 
estudiantes de sexto semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Química y Biología han utilizado frecuentemente la resolución de ejercicios y elaboración 
monótona de materiales didácticos como estrategias de aprendizaje, mismas que difícilmente 
desarrollan la creatividad y el trabajo grupal. En efecto, el fin de este estudio fue proponer 
al pensamiento creativo como estrategia cognitiva para contribuir al aprendizaje de esta 
asignatura. Por lo cual, el estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño 
no-experimental y de nivel descriptivo, de campo y bibliográfico. Para recopilar los datos se 
utilizó la técnica de la encuesta, aplicándose un cuestionario de diez preguntas a 37 
estudiantes de sexto semestre de la carrera. Tras analizar los datos e interpretar los resultados, 
se concluyó que el pensamiento creativo es una propuesta ventajosa para contribuir al 
aprendizaje de los contenidos de Química Orgánica, ya que sus principios conceptuales, 
diseño de actividades estratégicas creativas y su socialización lograron incentivar a los 
estudiantes al desarrollo progresivo de la creatividad, sugiriendo la implementación de las 
actividades diseñadas.   

Palabras clases: Pensamiento creativo, estrategia cognitiva, aprendizaje, química 
orgánica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Creative thinking is a cognitive strategy that is scarcely applied in learning processes, 
for example, in the subject of Organic Chemistry, sixth semester students of the Pedagogy 
of Experimental Sciences, Chemistry and Biology have frequently used the resolution of 
exercises and monotonous elaboration of didactic materials as learning strategies, which 
hardly develop creativity and group work. Indeed, the purpose of this study was to propose 
creative thinking as a cognitive strategy to contribute to the learning of this subject. 
Therefore, the study was carried out under a quantitative approach, with a non-experimental, 
descriptive, field and bibliographic design. To collect data, the survey technique was used, 
applying a ten-question questionnaire to 37 sixth-semester undergraduate students. After 
analyzing the data and interpreting the results, it was concluded that creative thinking is an 
advantageous proposal to contribute to the learning of the contents of Organic Chemistry, 
since its conceptual principles, design of creative strategic activities and its socialization 
managed to encourage students to the progressive development of creativity, suggesting the 
implementation of the designed activities.   

 
Key words: Creative thinking, Cognitive strategy, Learning, Organic Chemistry. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
La ciencia y tecnología han permitido que estudiantes y docentes desarrollen 

habilidades creativas importantes para su campo profesional. Entre estas ciencias se puede 
citar a la Química Orgánica, la cual se encuentra como uno de los componentes del currículo 
de estudios de las distintas carreras profesionales relacionadas con las Ciencias Naturales. 
Generalmente se ha de pensar que el aprendizaje de esta asignatura es un proceso más 
analítico que creativo, pero los expertos quienes estudian la creatividad señalan que el 
pensamiento lógico siempre es parte del proceso creativo en cualquier campo, sea desde lo 
artístico hasta lo científico (Ariza, 2020). 

 
A nivel global el aprendizaje de la Química Orgánica es concebido como una 

actividad muy compleja, esto se debe atribuir a que en realidad lo es, no obstante, su estudio 
es elemental pues en él se intenta dar respuesta a múltiples interrogantes que se presentan de 
manera cotidiana en diversos escenarios de la vida (Domel Monteza, 2022). De esta 
complejidad se puede atribuir parte de culpa a los libros de texto, que tradicionalmente 
desarrollan los contenidos rigiéndose por la lógica disciplinar, sin referencias a la naturaleza 
de la ciencia, su desarrollo, su origen y las interacciones en el contexto social, sin tener en 
cuenta el modo de aprendizaje de los estudiantes y así como sin dar lugar a la capacidad de 
generación de ideas y de resolución de problemas (Franco Orduz, 2021).  

 
En América Latina y el Caribe, los estudios manifiestan que la creatividad es un 

aspecto fundamental para el desarrollo de capacidades en los estudiantes universitarios e 
influye significativamente en el aprendizaje de Química Orgánica, precisamente para que su 
aprendizaje se convierta en un proceso creativo es necesario que los docentes mejoren e 
innoven las técnicas y estrategias de enseñanza dentro del aula, motiven y estimulen a los 
estudiantes a cumplir metas propuestas, promuevan la flexibilidad intelectual, incentiven a 
la investigación, actuar como un líder y que sus estudiantes sean capaces de crear dentro de 
cualquier ámbito (Domel Monteza, 2022) . 

 
En Ecuador, estadísticamente cada fin de periodo académico se detecta un alto 

número de estudiantes que se quedan a exámenes supletorios, reprueban el semestre o 
desertan en el transcurso del mismo en la asignatura de Química Orgánica. Este bajo 
rendimiento escolar, se debe en parte a la excesiva disciplina formal, la rigidez intelectual, 
el apoyo exclusivo a lo racional y la presión que se genera por descalificaciones (Freire 
Aillón y Ortiz Haro, 2021)(Vera Alvarado y Nina Vacacela, 2021). Según recientes estudios, 
un error pedagógico que parece fácil de comprender, pero difícil de desarraigar en la práctica 
educativa cotidiana, es la falta de aplicación de estrategias cognitivas, lo que sin duda deja 
de lado al desarrollo de la creatividad (Sierra y Stefani, 2020; Vera Alvarado y Nina 
Vacacela, 2021). Cabe resaltar que la monotonía en los procesos didácticos de la enseñanza 
de una ciencia como la Química Orgánica, hacen que el aprendizaje sea una labor difícil y 
compleja para el estudiante. 
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Es así que en este estudio se tomará como apoyo principal a los fundamentos de De 
Bono (1994), De la Peña Álvarez (2019) y Franco Orduz (2021) para diseñar actividades 
estratégicas que aporten al desarrollo del pensamiento creativo de la unidad III “Grupos 
carbonilo y carboxílico” y IV “Aminas y Nitrilos” del sílabo de Química Orgánica, en los 
estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Química y Biología, de la Universidad Nacional de Chimborazo, para que al final puedan 
ser capaces de desarrollar sus habilidades cognitivas y de responder a los problemas con 
ideas creativas y originales. 

 
1.1 Antecedentes  

 
En este apartado se presentan tres antecedentes vinculados a las dos variables de 

investigación (VI: Pensamiento creativo como estrategia cognitiva y VD: Química 
Orgánica) que sirve como un puente para relacionar al lector con el tema del estudio.  

 
Un primer estudio realizado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, por los 

autores García y Matkovic (2017) con el tema “El poder de la imaginación y de la 

creatividad para hacer ciencia en Química Orgánica”, tuvo el propósito de determinar 
cómo los trabajos prácticos de química orgánica fomentan el desarrollo del pensamiento 
científico creativo, al abordar el concepto compuesto orgánicos en la vida cotidiana. Esta 
investigación se enmarcó en los parámetros de un estudio cuasi-experimental que consistió 
en considerar un grupo control y uno experimental. Al finalizar este estudio, concluyeron 
que las prácticas realizadas en cada una de las etapas de la intervención, promovió de forma 
intencional el fortalecimiento del pensamiento Científico Creativo, siendo notorio en los 
resultados obtenidos en la investigación. 

Un segundo trabajo desarrollado en Perú por el autor Dávila Maldonado (2019) con 
el tema: “Pensamiento creativo y la resolución de problemas de química orgánica en 

estudiantes universitarios”, tuvo como objetivo determinar si el pensamiento creativo se 
relaciona con la resolución de problemas de química orgánica. Este estudio se tomó como 
población para desarrollar la investigación a los estudiantes de la carrera profesional de 
Biología de la Universidad Peruana Los Andes. Para medir la relación se aplicó una encuesta 
(cuestionario) y una prueba de problemas de química orgánica (nomenclatura y reacciones), 
se puntuó los valores obtenidos y se establecieron niveles de desarrollo de pensamiento 
creativo y de capacidad de resolución de problemas. Como conclusión determinó que el 
pensamiento creativo se correlaciona significativamente con la resolución de problemas de 
química en estudiantes de Biología de la Universidad Peruana.  

 
Una tercera investigación desarrollada en Ecuador por Echeverría Mejía y Angulo 

Bazán (2017) con el tema “Método en el desarrollo del pensamiento creativo”, tuvo el 
propósito de mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el área de Ciencias. Tomando en 
cuenta los ejes de aprendizajes que exige el Currículo Nacional, las estrategias en el 
desarrollo del pensamiento creativo en el área de Ciencias. La investigación tuvo un enfoque 
mixto y se basó en métodos empíricos, estadísticos, científicos los que le permitió interpretar 
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la situación acorde con el problema para lograr el objetivo. Al finalizar este estudio, 
concluyeron los autores que la propuesta elaborada logró mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes lo que conllevó a que incremente su pensamiento creativo en el área tratada.   

Cabe mencionar que no se han encontrado antecedentes dentro del campo de este 
estudio que es la Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de ciencias de la Educación 
Humanas y Tecnologías, carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y 
Biología. No obstante, se ha citado tres investigaciones que con su aporte ayudan a 
comprender las razones para realizar el estudio. 

 
1.2 Problematización 

 
A diferencia de lo que se ha pensado durante mucho tiempo, es necesario que en el 

aprendizaje de la Química Orgánica la parte lógica y la parte creativa trabajen conjuntamente 

para generar una respuesta adecuada ante una situación problemática (Domel Monteza, 

2022). 

En el ámbito universitario ecuatoriano, se ha prestado escasa atención al desarrollo 
del pensamiento creativo, pues aún se sigue recurriendo constantemente al uso de estrategias 
tradicionales como la exposición verbal, donde ciertamente se trasmite la información, pero 
no se permite que los estudiantes potencialicen sus habilidades creativas para idear algo 
nuevo y así generar aprendizajes significativos (Freire Aillón y Ortiz Haro, 2021).  

 
Por su parte, la Química Orgánica es una ciencia teórico-experimental centrada en el 

estudio de los compuestos orgánicos, cuyo modelo de estudio propone la participación activa 
del estudiante en la construcción y reconstrucción de sus conocimientos mediante la práctica 
de operaciones para resolver un problema. Sin embargo, para que la creatividad se desarrolle 
en esta asignatura es necesario no aferrarse a los métodos y estrategias tradicionales, 
mantener una actitud de duda continua y no creer solo en las propias ideas, sino dar una 
oportunidad a las ideas de otras personas (Griep y Mikasen, 2016). 

 
Un aspecto importante de mencionar es que, por causa de la enseñanza virtual en 

tiempos de pandemia, los docentes han recurrido al uso cotidiano de estrategias encaminadas 
a la resolución de ejercicios, elaboración de materiales didácticos y exposiciones, los cuales 
utilizan en su proceso líneas de razonamiento convencionales (Juanto et al., 2022). En otras 
palabras, simplemente se reproduce lo enseñado y es poco probable que se genere un 
aprendizaje a largo plazo (Pumacayo Sánchez et al., 2022).  

 
El problema que aquí se discute también se ha observado dentro de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, particularmente en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales Química y Biología, donde los estudiantes de sexto semestre afirman que 
durante el estudio de la Química Orgánica se utiliza con mayor frecuencia a la resolución de 
ejercicios y la elaboración de materiales didácticos como estrategias de aprendizaje, mismas 
que bajo su perspectiva les permite desarrollar el pensamiento creativo en un bajo porcentaje. 
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Además, están conscientes de que para su estudio suelen utilizar casi siempre líneas de 
razonamiento convencionales, las cuales difícilmente les permite emitir nuevas ideas, 
dejando como resultados que el nivel de creatividad desarrollado en esta asignatura sea 
medio.  

 
Para respaldar el planteamiento del problema, se aplicó una encuesta a los estudiantes 

de sexto semestre de la carrera, obteniéndose los subsiguientes resultados: 
1)  ¿Qué estrategia se utiliza con mayor frecuencia en el aprendizaje de Química 

Orgánica? 
 

El 20% de los estudiantes afirman que la estrategia que se utiliza con mayor 
frecuencia en el aprendizaje de Química Orgánica son las exposiciones, el 35% resolución 
de ejercicios, el 5% resolución de problemas, el 35% elaboración de materiales didácticos 
(infografías, organizadores, videos) y el 5% otras.  
 

2) ¿Considera que las estrategias utilizadas en Química Orgánica le permiten 
desarrollar su pensamiento creativo? 

El 25% de los estudiantes consideran que las estrategias utilizadas en Química 
Orgánica siempre les permiten desarrollar su pensamiento creativo, el 60% a veces y un 15% 
nunca.  

3) ¿En el estudio de la Química Orgánica se utilizan frecuentemente líneas de 
razonamiento convencionales? *(Procesos tradicionales) 

El 60% de los estudiantes consideran que casi siempre se utilizan líneas de 
razonamiento convencionales en el estudio de la Química Orgánica, un 35% casi nunca y 
5% nunca.  

4) ¿Cree usted que está en la capacidad de responder con soluciones creativas y 
razonables a las actividades de resolución de problemas en Química Orgánica? 

El 35% cree que si está en la capacidad de responder con soluciones creativas y 
razonables a las actividades de resolución de problemas en Química Orgánica, mientras que 
el 65% no está seguro.  

5) ¿Cómo califica al aprendizaje de Química Orgánica en cuanto al nivel de 
creatividad alcanzado? 

El 35% de los estudiantes califican como alto al aprendizaje de Química Orgánica en 
cuanto al nivel de creatividad alcanzado, el 55% medio y el 10% bajo.  
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1.2.1 Preguntas de investigación 

- ¿Cuáles son las bases conceptuales del pensamiento creativo, sus características en los 
estudiantes y las estrategias para su promoción? 

- ¿Cómo el diseño de actividades estratégicas, de organización, inventivas, analíticas y de 
solución de problemas puede aportar al desarrollo del pensamiento creativo de la unidad 
III “Grupos carbonilo y carboxílico” y IV “Aminas y Nitrilos” del sílabo de Química 
Orgánica? 

- ¿Es propicio utilizar las actividades diseñadas para aportar al desarrollo del pensamiento 
creativo en la asignatura de Química Orgánica con los estudiantes de sexto semestre de 
la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología? 

1.2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera el pensamiento creativo como estrategia cognitiva puede contribuir 
al aprendizaje de Química Orgánica con los estudiantes de sexto semestre de la carrera de 
Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología, periodo noviembre 2021- 
marzo 2022?.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer al pensamiento creativo como estrategia cognitiva para contribuir al 
aprendizaje de Química Orgánica con los estudiantes de sexto semestre de la carrera de 
Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química Y Biología, periodo noviembre 2021- 
marzo 2022 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Analizar distintos aportes académicos sobre las bases conceptuales del pensamiento 
creativo, sus características en los estudiantes y las estrategias para su promoción. 
 

- Diseñar actividades estratégicas, de organización, inventivas, analíticas y de solución de 
problemas para aportar al desarrollo del pensamiento creativo de la unidad III “Grupos 
carbonilo y carboxílico” y IV “Aminas y Nitrilos” del sílabo de Química Orgánica. 

 

- Socializar las actividades estratégicas sobre el desarrollo del pensamiento creativo para 
contribuir al aprendizaje de Química Orgánica con los estudiantes de sexto semestre de 
la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 El Pensamiento creativo  

2.1.1 Definición  

El pensamiento creativo (PCr) consiste en la capacidad de salirse de los patrones 
convencionales de ideación y de inventar nuevas maneras de solución de problemas o de 
crear algo empleando técnicas novedosas (De Bono, 1994).  

Para Carvalho et al. (2021) el pensamiento creativo hace referencia a la manera de 
procesar la información para hallar soluciones originales ante los nuevos retos que se 
presentan en la vida. Todo el mundo tiene la capacidad de utilizar el potencial del 
pensamiento creativo, pero en algunos individuos, esta clase de procesos psicológicos son 
más hegemónicos que en otros. 

Las personas con este tipo de pensamiento muy desarrollado no se limitan a las 
alternativas convencionales, son exploradoras. Además, el pensamiento creativo se pone a 
prueba cada vez que tenemos la necesidad de solventar una situación no experimentada 
anteriormente por nosotros. 

2.1.2 Características del pensamiento creativo en los estudiantes 

Si bien el pensamiento creativo tiende a ser original, es decir, a generar un contenido 
mental novedoso, siempre parte de algo previo. Incluso las mentes más creativas requieren 
de una alimentación abundante en información, ya que, a mayor manejo de datos, mayores 
posibilidades creativas.  

Según el aporte investigativo de Méndez Sánchez y Ghitis Jaramillo (2019) “hay 
varias pruebas muy buenas que podrían ayudar a desarrollar una rúbrica para distinguir las 
características de los estudiantes creativos” (p. 156). Muchos de estos tipos de pruebas se 
ocupan de una gama limitada de habilidades y atributos:  patrones de pensamiento 
divergentes; el potencial para la producción creativa; o con aspectos puntuables del 
pensamiento como: fluidez, originalidad, frecuencia, complejidad, etc. 

La mayoría de los investigadores que estudian este tema están de acuerdo en que las 
percepciones de la creatividad giran en torno a la frecuencia y la fácil demostración de 
muchos de los rasgos de pensamiento y procesamiento anteriores. Sin embargo, también 
enfatizan que: 

Los estudiantes altamente creativos también poseen la capacidad de resolver 
problemas, es decir, generar fácilmente soluciones viables aplicando el conocimiento 
y la imaginación en una situación determinada. Además, son productores de algo que 
se valora o tiene valor para los demás. Tanto los productos como las soluciones de 
problemas no solo son novedosos y útiles, sino que a menudo sorprenden o no son 
obvios para los demás. (Davila Maldonado, 2019, p. 78) 
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Teniendo en cuenta todas estas cosas, con los estudiantes quizás una forma más fácil 
de determinar la predilección por la alta creatividad es simplemente observarlos en acción, 
para hablar con ellos sobre cómo piensan. imaginar y resolver problemas. “La recopilación 
y el examen de datos anecdóticos sobre ciertas características clave de la personalidad de 
maestros, padres y compañeros también puede ser muy útil para reconocer a los niños 
altamente creativos” (Álvarez, 2010). 

La siguiente lista no pretende ser exhaustiva, pero muchos de los indicadores 
enumerados aparecen con cierta regularidad en las obras de los autores Klausmier (2015), 
Renzulli (2019), Torrance (2019), Khetana (2020) y Clark (2021) que describe las 
características y las diferencias en las personalidades creativas. 

Figura 1. Características del pensamiento creativo en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resumido y ampliado por Leslie Owen Wilson 10/95 de las obras de los autores Klausmier (2015), Renzulli 
(2019), Torrance (2019), Khetana (2020) y Clark (2021). 
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Otro aporte académico afirma que la creatividad en el estudiante es la capacidad de 
recomponer o rearmar novedosamente la información de la que se dispone. Este proceso no 
necesariamente es consciente del todo, y no necesariamente se da de manera ordenada 
(Domel Monteza, 2022). 

Por su parte, en la investigación de Carvalho et al., (2021) manifiesta que la 
creatividad se apoya enormemente en el inconsciente y en procesos mentales que a simple 
vista podrían resultar misteriosos, pero que acaban manifestándose en la mente consciente 
de los educandos. 

Figura 2. Características del pensamiento creativo en los estudiantes 

 
Fuente: Adaptado de De la Peña Álvarez (2019)  

Es importante comprender las características de las personas creativas. En este caso, 
los estudiantes que motivan esta forma de pensar tienen la ventaja de que pueden adaptarse 
a nuevas situaciones encontrando soluciones a obstáculos sin esperar que otros resuelvan sus 
problemas. Cabe señalar que estas cualidades no dependen tanto de factores innatos. 

 Dependen en gran medida de su educación y trayectoria profesional, así como del 
entorno en el que viven. Por este motivo, muchos autores (Tabla 1) se han cuidado de 
identificar algunas características: 
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Tabla 1. Sistematización de las características del pensamiento creativo en 

estudiantes 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Finalmente, Domel Monteza (2022) comparte en su teoría, cuya base son los 
principios de De Bono (1994), lo que se espera del pensamiento creativo en los estudiantes: 

- Que produzca nuevas perspectivas y formas de pensamiento, cuestionando ideas, 
asociando ideas, mezclando ideas, etc. 

- Que ofrezca soluciones revolucionarias a una problemática establecida. 
- Que desarrolle plenamente el contenido de las nuevas ideas y sea capaz de prever sus 

conclusiones y/o aplicaciones (De Bono, 1994). 

Bajo estos preconceptos, es usual vincular el pensamiento creativo a las artes y las 
labores estéticas, pero también se lo encuentra en la innovación tecnológica, en el campo 
científico e incluso en las cuestiones de la vida cotidiana. 

2.1.3 Medios para estimular el pensamiento creativo 

Para Carvalho et al. (2021) las mejores formas de estimular el pensamiento creativo 
son:  

1) El docente debe facilitar un entorno que permita al estudiante cuestionarse sobre la 
realidad, realizando preguntas y fomentando la interacción en clases. 

2) Dejar espacio a la individualidad, de modo que no todo esté establecido por reglas, 
dando cabida a nuevos formatos, ideas y organización. 
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3) Permitir que los estudiantes establezcan más de una solución a los problemas. 
Permita que discutan sobre la solución que les parece más adecuada. 

4) Retroalimentar adecuadamente para que los estudiantes valoren de manera positiva 
sus aptitudes y confíen en ellas, mejorando su autoestima. 

5) Potenciar la motivación de los estudiantes, estableciendo metas alcanzables y claras. 
6) Instalar desafíos relativos a situaciones propias de su ámbito profesional, las que 

propicien la indagación. 
7) Establecer análisis de casos que permitan uso de conocimientos de un modo original 

en la resolución de problemas. 

2.1.4 Habilidades y destrezas que intervienen en la creatividad 

La creatividad es una habilidad personal del individuo, por esta razón, no todos los 
seres humanos la tenemos igualmente desarrollada. La existencia de variables intervinientes 
en el proceso creativo explica esta situación. Atendiendo al proceso creador se pueden 
distinguir factores cognitivos, afectivos y ambientales; los programas de entrenamiento de 
la creatividad están basados en su mayoría en los hallazgos hechos en esta área de estudio 
(Johnson, 2018). 

Factores cognitivos en la creatividad 

Son aquellos que se relacionan con la captación y elaboración de la información (De 
Bono, 1994). Los procesos cognitivos que se dan en el acto creativo tienen ciertas 
características que se describirán a continuación: 

- Percepción: Es el proceso de captación de la información tanto en el ámbito externo 
como en el ámbito interno (Hotmart, 2019). A través de la percepción el ser humano 
puede captar sus necesidades para luego satisfacerlas. Es en el acto perceptivo entonces, 
donde surge la posibilidad de crear. Para obtener una obra novedosa y creativa es 
indispensable tener los sentidos abiertos y dispuestos a recibir nueva información, sin 
anclarse a prejuicios y esquemas rígidos acerca de la realidad. Implica, además, tener la 
capacidad de reconocimiento y clasificación de problemas.  

- El proceso de elaboración: Este proceso posibilita conceptualizar y relacionar datos e 
ideas en un sistema que permita comprender y actuar sobre la realidad (Hotmart, 2019). 
El proceso de elaboración se da en la transacción del individuo y su ambiente particular, 
tal como es percibido por él. Este proceso, se caracteriza por ser multiasociativo, es decir, 
permite contemplar simultáneamente datos diversos y antagónicos, permitiendo así que 
se asocien con máxima libertad, flexibilidad y riqueza, buscando nuevas organizaciones.  
Factores Afectivos 

En cuanto a los factores afectivos que influyen en la creatividad, Hotmart (2019) 
afirman que se distinguen algunos elementos que aparecen como centrales para la 
movilización del potencial creativo: 

- Apertura a la experiencia: Se refiere al grado en que una persona está consciente del 
ambiente interno y externo como fuente de recursos e información útil (Johnson, 2018). 
También se puede traducir en curiosidad e interés por el entorno. La apertura a la 
experiencia no solo implica comprometerse con un mayor número de experiencias, sino 
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que alude a una forma peculiar de vivenciarlas. Esta estaría caracterizada por un 
momentáneo desprendimiento de esquemas conceptuales previos respecto de la vivencia. 

- Tolerancia a la ambigüedad: Se refiere a la capacidad para permanecer algún tiempo 
en situaciones confusas y no resueltas sin precipitarse por resolverlas forzando un cierre 
prematuro de la situación problemática (Johnson, 2018). Tolerar la ambigüedad no 
implica permanecer en ella, y tampoco apunta a una experiencia caótica, indiscriminada, 
sino que incluye una forma de ir asimilando la experiencia de manera ordenada sin forzar 
las respuestas. 

- Autoestima positiva: una buena autoestima supone aceptarse a sí mismo con lo positivo 
y lo negativo, con las debilidades y las fortalezas (Johnson, 2018). De esta manera, una 
persona que ha logrado un buen nivel de autoestima podrá lograr una buena comprensión 
de sí, comodidad consigo mismo, seguridad y confianza, menor sensibilidad frente a la 
crítica y el fracaso, superar la culpa y el resentimiento, tendrá mayor confianza en sus 
percepciones. 

- Tolerancia a la ambigüedad: Se refiere a la capacidad para permanecer algún tiempo 
en situaciones confusas y no resueltas sin precipitarse por resolverlas, forzando un cierre 
prematuro de la situación problemática (Johnson, 2018). Tolerar la ambigüedad no 
implica permanecer en ella, y tampoco apunta a una experiencia caótica, indiscriminada, 
sino que incluye una forma de ir asimilando la experiencia de manera ordenada sin forzar 
las respuestas. 

- Autoestima positiva: una buena autoestima supone aceptarse a sí mismo con lo positivo 
y lo negativo, con las debilidades y las fortalezas (Johnson, 2018). De esta manera, una 
persona que ha logrado un buen nivel de autoestima podrá lograr una buena comprensión 
de sí, comodidad consigo mismo, seguridad y confianza, menor sensibilidad frente a la 
crítica y el fracaso, superar la culpa y el resentimiento, tendrá mayor confianza en sus 
percepciones. 

Factores ambientales 

 Son las condiciones, terreno o clima que facilitan el desarrollo y la actualización del 
potencial creativo (De Bono, 1994). Aun cuando, se puede ser creativo en un ambiente 
desfavorable, la creatividad puede ser estimulada por medio de la configuración favorable 
del ambiente físico y social. En general, los autores plantean la necesidad de que un ambiente 
favorable entregue: confianza, seguridad y una valoración de las diferencias individuales. 

Se ha observado que un ambiente social empático, auténtico, congruente y aceptador, 
permite al individuo explorar en el mundo simbólico, arriesgarse, comprometerse y perder 
el temor a cometer errores. Por el contrario, la presión a la conformidad, la dicotomía entre 
trabajo y juego, así como la búsqueda de éxito como valor esencial, son las condiciones que 
bloquean el desarrollo de la creatividad (Johnson, 2018). 

2.1.5 El pensamiento creativo como estrategia cognitiva  

Se inicia definiendo que son estrategias cognitivas, según  Vásquez (2021) es un 
proceso mental que involucra un conjunto de actividades, técnicas, son muchos pasos 
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organizados, planes y rutinas que se planifican según las necesidades de los estudiantes, los 
objetivos que se requieren y la naturaleza del conocimiento, para almacenar, recuperación, 
comprensión del lenguaje, asimilación, almacenamiento en la memoria, recuperación y uso 
para hacer efectivo el proceso de aprendizaje y la resolución de problemas.  

De ahí que son fundamentales para obtener y utilizar información específica e 
interactuar estrechamente con el contenido del aprendizaje.  

Para Hermán Sánchez (2017) existen distintos tipos de estrategias cognitivas:  

- De repetición: Consisten en la imitación de un modelo lingüístico 

- De anotación: Se basan en escribir la información que se presenta de manera oral 

- Elaboradas o asociativas: Se centran en relacionar conceptos nuevos con 
información almacenada en la memoria. 

La aplicación del pensamiento creativo como una estrategia cognitiva ayuda a 
mejorar la memoria a largo plazo, aplicando algunas estrategias de aprendizaje importantes 
que ayudan a codificar la información, luego al almacenamiento, y el paso más importante 
para recuperar la información necesaria, en situaciones que los estudiantes necesitan, el 
léxico se expresa conscientemente e inconscientemente. Este es el proceso efectivo que se 
requiere para mejorar la retención léxica y desarrollar memoria a largo plazo. 

2.1.6 Aportes académicos sobre las estrategias para la promoción del pensamiento 

creativo 

Con base en la indagación de diversos aportes académicos, las estrategias cognitivas 
deben promoverse en el estudiante a través de las distintas actividades contenidas en 
cualquiera de las áreas curriculares. Estas técnicas de pensamiento creativo brindan una base 
que se puede usar para desarrollar y estructurar la resolución de problemas que maximiza la 
cantidad de ideas nuevas y novedosas creadas, lo que ayuda a desarrollar habilidades de 
pensamiento.  

Desde el punto de vista de Vásquez (2021) el propósito de estas estrategias de 
pensamiento creativo en general es desarrollar el pensamiento tanto divergente como lateral. 
Cada una requiere que el estudiante desarrolle su conocimiento actual o previo. Si bien 
existen muchas técnicas diferentes de pensamiento creativo, para el aprendizaje de química 
he encontrado que las técnicas de lluvia de ideas son las más útiles para fomentar actividades 
de comunicación que alienten y promuevan un uso más prolongado, flexible y fluido del 
idioma para los estudiantes en cualquier etapa de su viaje de aprendizaje.  

Entre las estrategias que deben emplearse para permitir el desarrollo del pensamiento 
creativo y que pueden promoverse conjuntamente con las actividades vinculadas a las 
capacidades de área y capacidades específicas figuran: 
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Tabla 2. Aportes académicos sobre las estrategias de pensamiento creativo 
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Nota. Elaboración propia.  
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Otro aporte de Montaño Lozano (2020) propone sus técnicas basadas en el trabajo 
de De Bono, estas son más flexibles para usar en el aula. Estas aplicaciones están diseñadas 
específicamente para ayudar a fomentar la fluidez del lenguaje, reenfocando el objetivo de 
fomentar y construir el pensamiento creativo para producir muchas conversaciones creativas 
y correctas únicas y divergentes.  Cada técnica de pensamiento creativo sigue un proceso 
similar:  

Figura 3. Estrategias de pensamiento creativo basadas en la teoría de De Bono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos proporcionados en la investigación de Montaño Lozano (2020) 

 
Cada una de las lecciones recopiladas enseña una estrategia de pensamiento 

específica. Estas lecciones se pueden utilizar para desarrollar habilidades de pensamiento 
creativo y crítico en todos los estudiantes. Cada estrategia de pensamiento se puede utilizar 
en cualquier nivel de grado y en cualquier área del plan de estudios.  

En el estudio de Hotmart (2019) se muestran 9 estrategias diferentes y junto con ellas 
especifica que es necesario que a los estudiantes se les enseña el nombre de la estrategia, 
cómo puede ayudarlos a convertirse en mejores pensadores y luego se les brinda la 
oportunidad de practicar el uso de las estrategias de pensamiento en diferentes áreas de 
contenido.  

La figura 3 brindan una representación visual que ayuda a los estudiantes a identificar 
y recordar la estrategia de pensamiento. 
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Figura 4. Características del pensamiento creativo en los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos proporcionados en la investigación de Hotmart (2019) 

 

2.1.7 Aportes académicos sobre las actividades estratégicas para la promoción de 

pensamiento creativo 

El pensamiento creativo ha despertado el interés de docentes por estimularlo desde 
distintos entornos de aprendizaje. Por ello, se ha dedicado tiempo a emplear diferentes 
actividades estratégicas que ayuden a los estudiantes a inventar soluciones originales para 
resolver diversos inconvenientes.  

Entre ellas se menciona algunas: 
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Tabla 3. Actividades estratégicas para la promoción de pensamiento creativo 

Autor / autores Estrategias 
 

De la Peña Álvarez (2019) 
Cuestionamiento creativo  

El cuestionamiento creativo se expresa por medio de la 
pregunta ¿por qué? El paso siguiente es establecer las 
alternativas existentes y tratar de poner en práctica las 
más viables para así obtener nuestro resultado final. 

 
Montaño Lozano (2020) 

Abanico de conceptos. 
Para construir un abanico de conceptos se empieza por el 
“propósito” y después se trabaja retrocediendo. En cada 
paso, uno se pregunta: “Y ahora, ¿cómo llego a este 
punto?”. De modo que se va retrocediendo desde las 
direcciones hacia los conceptos, hasta terminar en un 
conjunto de ideas alternativas. Llegar ahí es precisamente 
la finalidad del ejercicio. 

 
Murcia et al., (2020) 

Tecnología digital 
Proponen el uso de las tecnologías digitales utilizando un 
IPad, PC66 o celular. Esta estrategia fomenta el 
pensamiento crítico, creatividad, colaboración y 
alfabetización tecnológica al crear herramientas 
novedosas que impacten en la sociedad. 

 
Olguín (2021) 

Analogía 
Propone la técnica creativa de las analogías, la cual 
consiste básicamente, en conseguir resolver un problema 
a través de un rodeo. Es decir, en vez de atacar al 
problema de frente, como se hace en otras metodologías, 
se compara el problema con otra cosa para buscar una 
posible solución. En otras palabras, es poner en paralelo 
los hechos para poder resolver el problema. 

 
Peñaloza (2017) 

Aprendizaje colaborativo 
Propone   como   estrategia el   aprendizaje   colaborativo   
usando   las herramientas   tecnológicas (Tics). 
Mejorando habilidades   sociales, colaborativas y 
fomentando la creatividad. Este contribuye a que las 
actividades escolares sean espontáneas e incentivan el 
pensamiento creativo, crítico, analítico y reflexivo. 

 
Bustos Yépez y Panata 

Oña (2016) 

Mejora de producto 
Se puede tratar tanto de mejoras, fáciles asequibles, como 
de otras para las que no disponemos de los medios 
necesarios. Estas tienen menos utilidad práctica, pero 
pueden ser un buen ejercicio para desplegar la 
creatividad. Dependen las preguntas del objetivo que se 
pretende en función de la situación y de la edad. 
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Rodríguez Cortés y Peña 

Estrada (2020) 

Cuadros informativos 
Son herramientas de autoayuda para realizar el debido 
procesamiento y sistematización de la organización para 
lograr aprendizajes significativos. Nos ayudan a 
identificar y enfocar los conceptos o ideas más 
importantes. Nos ayudan a integrar el conocimiento 
previo con uno nuevo. Estimulan el pensamiento crítico 
y creativo. Nos ayudan a fortalecer la comprensión 
lectora y la producción de textos. 

 
Palacios Garay et al. (2020) 

Búsqueda de causas y consecuencias 
A partir de una imagen, se pregunta por los antecedentes, 
por cuanto aconteció antes de llegar a esa situación, 
cuando lo ha hecho posible y lo explica, por todo lo que 
le procedió. 

 
Pérez Salazar y Bedoya 

Montoya (2019) 

El Brainstorming o lluvia de ideas 
Con el brainstorming se pretende superar estas 
condiciones adversas para la producción de ideas. Hay 
que dejar libre curso al pensamiento de todos, y conceder 
igualdad de oportunidades de expresión. Se quiere 
ofrecer el clima necesario para que todas las soluciones 
sean explícitas. Nadie debe quedar sin intervenir, nadie 
puede monopolizar la producción de nuevas ideas. 

 
Handayani et al. (2020) 

Sinéctica 
Proceso creativo de resolución de problemas y/o creación 
de nuevos productos. Se basa en la construcción de 
respuestas concretas mediante la unión de elementos 
aparentemente irrelevantes. La sinéctica es la base de la 
creatividad. 

 
Griep y Mikasen (2016) 

Movimiento 
Se considera al movimiento a fin de pasar de una 
provocación a una idea útil o a un concepto conveniente. 
Sin movimientos no tiene sentido utilizar la provocación. 

 
Ramírez Sánchez (2014) 

Aprendizaje basado en problemas 
Propone una estrategia de aprendizaje basada en 
problemas para reforzar el pensamiento creativo de los 
estudiantes, buscando diferentes alternativas de solución. 
Además, el niño pone a prueba su ingenio, inteligencia y 
conocimiento, trabajando en colaboración y logrando un 
aprendizaje significativo 

Nota. Elaboración propia 
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2.1.8 Fases para el desarrollo del pensamiento creativo 

La creatividad es un proceso que termina con la solución creativa de un problema. 
Para Carvalho et al. (2021) en el transcurso del proceso de resolución del problema, se 
podrían utilizar técnicas para desarrollar nuestro potencial creativo, que facilitarían encontrar 
la solución apropiada, dichos problemas se podrían fragmentar en las siguientes etapas: 

 

- Percepción del problema: Para encontrar una solución creativa es necesario descubrir 
o percibir que hay un problema, actualmente existen ejercicios para ejercitar y entrenar 
la sensibilidad a los problemas, donde se intenta producir el máximo de preguntas 
sobre una situación dada. 
 

- Definición del problema: La enunciación distinta del problema estipula situaciones 
distintas, aquí se trabaja con una preparación previa al abordaje del problema, de modo 
que se ensaye en la capacidad de reformular los problemas. 
 

- Lluvia de ideas: Se entrenará con métodos y técnicas que proporcionen una mayor 
producción de ideas o mayor elaboración de las mismas. 
 

- Valoración de ideas: En el proceso creativo conviene demorar esta fase o separarla de 
la fase de producción de ideas. Una vez encontrada la idea adecuada, se efectúa una 
valoración del producto que ya no es individual. 
 

Por su parte, Pumacayo Sánchez et al. (2022) concuerdan en que las fases para 
desarrollar el pensamiento creativo son:  

 

Tabla 4. Fases para la construcción del pensamiento creativo 

Fase Acción Función 

1) Preparación Definir Inmersión en aspectos que generan curiosidad. 

2) Incubación Investigar 
Agitación de las ideas, nueva información y combinaciones 

inesperadas 

3) Intuición Idear Encajar las piezas del rompecabezas 

4) Evaluación Elegir Sopesar el valor de la intuición, siendo autocrítico 

5) Elaboración Implementar Llevar a cabo la idea, concretando un aprendizaje 

Nota. Adaptado de Sánchez et al. (2022) 
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2.2 Aprendizaje de Química Orgánica  

2.2.1 El Aprendizaje  

El aprendizaje es el conjunto de ideas o conocimientos que el ser humano va 
construyendo durante toda su vida, a raíz de la experimentación propia o inducida (Baque y 
Portilla, 2021). En lo que respecta al ámbito educativo, este acto se da a través de un proceso 
formativo, donde el docente a través de metodologías, estrategias y recursos hace que el 
educando vaya construyendo un nuevo saber, destreza o habilidad perdurable en el tiempo 
(Ariza, 2020). 

La capacidad de aprender es algo que caracteriza al ser humano plenamente, ya que 
con el uso del razonamiento se puede tomar decisiones acertadas, sea en el ámbito social o 
laboral. Además, resulta ser constante y tiende ir más allá de la educación formal. Esto quiere 
decir, que no únicamente se aprende dentro del aula, leyendo textos o realizando las tareas 
escolares, sino también de las diversas circunstancias que se atraviesa diariamente.  

2.2.2 La Química Orgánica 

La Química Orgánica es una ciencia derivada de la Química. Centra su estudio en las 
sustancias (o también llamados compuestos orgánicos) cuya base de su composición 
estructural es el carbono, y sus moléculas pueden entrelazarse por medio de enlaces 
covalentes entre los átomos de: Carbono-carbono; Carbono-Hidrógeno y el carbono-con 
otros elementos (Primo Yufera, 2020). Este enlace de C-C es lo que hace que esta disciplina 
cobre mayor significado, pues el carbono es uno de los exiguos elementos que puede unirse 
consigo mismo y formar largas cadenas carbonadas, las cuales se encuentran presentes en 
los seres vivos y permiten la subsistencia de la visa en la planta.    

 Importancia del aprendizaje de la Química Orgánica 

Es importante que los estudiantes conozcan y comprendan los principios teórico-
prácticos que constituyen a la Química Orgánica, abordando las temáticas desde lo más 
simple a lo más complejo en un ambiente real de aprendizaje. De hecho, esta ciencia no se 
remite únicamente a la memorización de definiciones, características o clasificaciones de 
compuestos orgánicos, sino más bien busca que el educando desarrolle sus destrezas 
cognitivas como la relación, la integración y la aplicación de los conceptos en el entorno que 
le rodea (Primo Yufera, 2020).  

Sin embargo, a lo largo de los años se han presentado grandes obstáculos en el 
aprendizaje de esta asignatura. Según Ariza (2020) las principales dificultades que enfrenta 
el educando son: 

- La determinación de la estructura y nomenclatura de los compuestos moleculares 

- Diferenciación de cada uno de los grupos funcionales 

- El planteamiento de sus propiedades tanto químicas como físicas 

- El mecanismo de síntesis de cualquier molécula orgánica.  
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Por ello, se han desarrollado múltiples estrategias cognitivas junto con recursos 
multimedia, los cuales facilitan la instrucción y comprensión de los contenidos de esta 
ciencia. 

 Dificultades de aprendizaje de la Química Orgánica 

Es un hecho conocido, que muchos de los estudiantes durante la educación 
secundaria e incluso en la Universidad, al enfrentarse en su carrera, al estudio de la Química 
Orgánica, unos más que otros, encuentran dificultades de aprendizaje en general y en 
particular para ciertos temas de esta ciencia. Tales dificultades se manifiestan principalmente 
en bajo rendimiento académico, poco interés por su estudio, repitencia y usualmente una 
actitud pasiva en el aula. 

Para Sierra y Stefani (2020) los principales errores cometidos por los estudiantes 
están vinculados a la falta de una visión global que les permita integrar las múltiples y 
diversas relaciones que existen entre los compuestos del carbono. 

Por su parte, Primo Yufera (2020) expone que para mejorar la enseñanza de la 
Química Orgánica se requiere que los estudiantes incrementen el trabajo en laboratorio y se 
involucren con mayor intensidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo al 
participar en la elaboración de exámenes y la impartición de clases, con la ayuda de las 
herramientas tecnológicas. 

Si hacemos una breve referencia a los laboratorios de química y sus dificultades de 
implementación, “El nivel de iluminación que requieren los puestos de trabajo para realizar 
las tareas específicas como: recuento de placas, lavado de material, pesaje de muestras, 
escritorio docente, mesas de prácticas debe ser acorde a la demanda visual exigida para los 
mismos” (Basantes Vaca et al., 2022). 

2.3 Relación del pensamiento creativo como estrategia cognitiva en el aprendizaje de 
Química Orgánica  

Para Carvalho et al. (2021) existe la necesidad de utilizar estrategias innovadoras y 
originales que estimulen el pensamiento creativo. Así se logra estudiantes capaces de dar 
soluciones, crear ideas novedosas, imaginar alternativas originales para afrontar los retos de 
la sociedad. Para De Bono (1994) estas habilidades se pueden mejorar en la medida que se 
reciben los estímulos adecuados y se respetan los diferentes estilos de pensamiento. 

El pensamiento creativo juega un papel esencial al ser la base para otras habilidades 
básicas, más aún en una ciencia como la Química Orgánica. Cuando las estrategias no son 
adecuadas, los estudiantes se convierten en individuos memoristas que repiten los 
conocimientos (Domel Monteza, 2022). Limitando de esta manera la imaginación y 
creatividad.  

La enseñanza de Química Orgánica debe estar orientado a preparar a los estudiantes 
para el futuro, educándolos según las necesidades individuales. Al aplicar diversas 
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estrategias, los docentes crean expectativas en su trabajo diario y así estimulan el 
pensamiento de los estudiantes, preparándolos para la resolución de problemas. Cualquier 
ser humano puede volverse creativo, por eso es necesario empezar a sembrar desde las aulas 
un profundo interés por conocer, descubrir y explorar. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación 

Cuantitativo: Esta investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, pues según 
explica la teoría de Hernández-Sampieri et al., (2014) los investigadores recurren al enfoque 
cuantitativo (de diseño no experimental) cuando el único propósito es analizar las actitudes 
y comportamientos naturales de los participantes del estudio con base a la evidencia 
estadística. 

En este caso, se utilizó una encuesta para recolectar datos numéricos sobre las 
opiniones naturales de los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales Química y Biología sobre la propuesta de actividades para 
promocionar el desarrollo de pensamiento creativo en la asignatura de Química Orgánica.  

3.2 Diseño de investigación 

No experimental: No se alteró el objeto de la investigación, por lo que se procedió 
únicamente a observar los sucesos ya existentes en el proceso de aprendizaje de Química 
Orgánica en relación con el desarrollo del pensamiento creativo, para posteriormente 
analizarlos. 

3.3 Nivel de investigación 

Descriptiva: Posterior al análisis de los datos sobre el diseño y socialización de la propuesta 
de esta investigación, se procedió a describir la trascendencia de utilizar el Pensamiento 
creativo como estrategia cognitiva en el aprendizaje de Química Orgánica con base en las 
opiniones de los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales Química y Biología.  

Bibliográfica: Se realizó una revisión minuciosa de la información científica, indagando en 
fuentes secundarias como: revistas científicas, tesis, sitios web, artículos, entre otros, 
logrando así encontrar contenidos confiables, verídicos y respaldados por entidades 
reconocidas, que sustentaron la utilización del Pensamiento creativo como estrategia 
cognitiva para el aprendizaje de Química Orgánica.  

De campo: Los datos se obtuvieron a partir de la fuente primaria de investigación, es decir, 
de los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales Química y Biología, por medio de una encuesta.  

3.4 Métodos de investigación 

Método analítico: Este método permitió analizar de qué manera el pensamiento creativo 
como estrategia cognitiva puede contribuir al aprendizaje de Química Orgánica, para ello 
fue necesario cumplir con las siguientes etapas: la observación, descripción, examen crítico, 
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segmentación del fenómeno, enumeración de las partes y finalmente la ordenación y 
clasificación de la información. 

Método Sintético: Consecuente del análisis, este método permitió resumir los aspectos 
relevantes del estudio, para facilitar el reconocimiento de lo más significativo del 
Pensamiento creativo como estrategia cognitiva en el aprendizaje de Química Orgánica. 

3.5 Población de estudio y tamaño de la muestra 

3.5.1 Población  

La población se constituyó de 37 estudiantes matriculados en sexto semestre de la 
carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología, en la asignatura 
de Química Orgánica: 

Tabla 5. Distribución de la población 

Estudiantes Frecuencia Porcentaje 
Hombres  17 47% 

Mujeres 20 54% 

Total                                                     
37 

100% 

Nota. Los datos fueron proporcionados por la secretaria de la Carrera de Pedagogía 
de las Ciencias Experimentales Química y Biología.  

3.5.2 Muestra:  

No se requirió seleccionar una muestra debido al número reducido de estudiantes 
indagados. 

3.6 Técnicas de recolección de Datos 

3.6.1 Técnica de investigación: 

Encuesta: El uso de esta técnica se enfocó en conocer más sobre las opiniones y puntos de 
vista de los encuestados. Es decir, se utilizó esta técnica para recopilar rápidamente la 
información que se necesitaba, ofreciendo a los encuestados la libertad para decir 
exactamente lo que piensan sobre el diseño y socialización de las actividades de pensamiento 
creativo en la asignatura de Química Orgánica. La población encuestada fue de 37 
estudiantes de sexto semestre de la carrera.    

3.6.2 Instrumento de investigación 

Cuestionario: La estructura del cuestionario fue de 10 preguntas utilizando diferentes 
escalas Likert (de importancia, de acuerdo y de frecuencia) para identificar las opiniones de 
los estudiantes sobre el diseño y socialización de las actividades estratégicas y su aporte al 
desarrollo del pensamiento creativo de la unidad III “Grupos carbonilo y carboxílico” y IV 
“Aminas y Nitrilos”.  
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3.7 Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Una vez recolectado los datos se procedió a la tabulación con el programa Excel. 
Para su análisis e interpretación, se utilizó la técnica de la “visualización de datos”, la cual 
consistió en crear gráficas de información haciendo más fácil la observación y comprensión 
de las opiniones.   
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 

4.1 Análisis e interpretación de datos  
1) ¿Considera importante para su formación conocer sobre los principios 

conceptuales del pensamiento creativo como estrategia cognitiva? 

Tabla 6. Importancia de conocer los principios conceptuales del PCr 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 28 76% 

Importante 8 21% 

Indiferente 1 3% 

Poco importante 0 0% 
No es importante 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes encuestados de 6to semestre de la carrera de Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales Química y Biología  
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Figura 5. Importancia de conocer los principios conceptuales del PCr 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Tabla 6 
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Análisis de datos: De los 37 participantes encuestados, el 76% consideró que conocer sobre 
los principios conceptuales del pensamiento creativo como estrategia cognitiva es un aspecto 
muy importante para su formación, el 21% dijo que es algo importante y el 3% se mostró 
indiferente. 
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Interpretación de los resultados: Los resultados revelan claramente que los estudiantes en 
su mayoría son conscientes de la importancia que representa para la formación académica y 
profesional el conocimiento sobre el pensamiento creativo, pues este conocimiento les 
permitirá desempeñarse plenamente en su futuro campo laboral. Esta explicación se apoya 
en la teoría del autor Baque y Portilla (2021) quienes manifiestan que conocer sobre 
creatividad es una de las características más importantes de todo docente innovador. Un 
docente que conoce y desarrolla estas habilidades de pensamiento creativo genera 
estudiantes más activos, curiosos, optimistas e innovadores, capaces de encontrar más ideas 
y soluciones cuando el problema se presenta a escala grupal. 
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2) ¿Considera que es importante promover el uso de estrategias de creatividad en la 
asignatura de Química Orgánica? 

Tabla 7. Uso de la creatividad en Química Orgánica 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 28 76% 

Importante 8 21% 

Indiferente 1 3% 

Poco importante 0 0% 

No es importante 0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes encuestados de 6to semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Química y Biología  
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Figura 6. Uso de la creatividad en Química Orgánica 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Tabla 7 
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Análisis de datos: De los 37 participantes encuestados, el 76% consideró que promover el 
uso de estrategias de creatividad en la asignatura de Química Orgánica es una acción muy 
importante, el 21% dijo que es algo importante y el 3% se mostró indiferente. 

Interpretación de los resultados: Los resultados exponen la importancia de promover el 
uso de estrategias de creatividad en la asignatura de Química Orgánica. De hecho, los autores 
García y Matkovic (2018) concluyen en su investigación que la aplicación del pensamiento 
creativo propicia un mejor aprendizaje de Química Orgánica porque ayuda a los estudiantes 
a no ver los problemas como desafíos, sino como acertijos emocionantes que están ansiosos 
por resolver, los hace mentalmente más activos, curiosos, optimistas e innovadores. Griep y 
Mikasen (2016) afirman por su parte que poner en práctica la creatividad en una clase de 
química hace que los estudiantes liberen la mente de una manera que permite absorber el 
conocimiento más fácilmente, es decir, el aprendizaje se vuelve más eficiente. 
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3) ¿Considera usted que el diseño de la actividad estratégica denominada “el 
cuestionamiento creativo” le plantea preguntas estimulantes para desarrollar la 
imaginación y complementar los conocimientos sobre los aldehídos? 

Tabla 8. Efectividad del cuestionamiento creativo 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 26 70% 

Probablemente sí  9 24% 

Indeciso 2 6% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes encuestados de 6to semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Química y Biología  
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Figura 7. Efectividad del cuestionamiento creativo 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Tabla 8 
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Análisis de datos: De los 37 participantes encuestados, el 70% opinó que el diseño de la 
actividad estratégica denominada “el cuestionamiento creativo” definitivamente si le plantea 
preguntas estimulantes para desarrollar la imaginación y complementar los conocimientos 
sobre los aldehídos, seguido del 24% que dijo probablemente sí; y un 6% que se mostró 
indeciso. 
Interpretación de los resultados: Los resultados son significativos que la actividad 
estratégica denominada “el cuestionamiento creativo” si plantea preguntas estimulantes para 
desarrollar la imaginación y complementar los conocimientos sobre los aldehídos. La 
actividad fue planteada según el modelo de Vera Alvarado y Nina Vacacela (2021) quienes 
argumentan que este tipo de actividades no solo refuerzan la creatividad, sino que también 
anima a los estudiantes a hacer preguntas y a participar activamente en las actividades de 
clase, lo que conduce a un ambiente de clase agradable, reflexivo y creativo. “Animar a los 
alumnos a hacer preguntas inusuales y desafiantes puede ayudar a los alumnos a fomentar el 
comportamiento creativo” (Carvalho et al., 2021, p. 98). 
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4) ¿Considera usted que el diseño de la actividad estratégica denominada “lluvia de 
ideas” le permite generar ideas creativas en un entorno grupal para aprender sobre 
las cetonas? 

Tabla 9. Efectividad de la lluvia de ideas 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 28 76% 

Probablemente sí  6 16% 

Indeciso 3 8% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes encuestados de 6to semestre de la carrera de Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales Química y Biología  
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Figura 8. Efectividad de la lluvia de ideas 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Tabla 9 
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Análisis de datos: De los 37 participantes encuestados, el 76% opinó que el diseño de la 
actividad estratégica denominada “lluvia de ideas” definitivamente si le permite generar 
ideas creativas en un entorno grupal para aprender sobre las cetonas, seguido del 16% que 
dijo probablemente sí; y un 8% que se mostró indeciso.  

Interpretación de los resultados: Esta evidencia apunta a que la actividad estratégica 
denominada “lluvia de ideas” si permitiría generar ideas creativas en un entorno grupal para 
aprender sobre las cetonas. De hecho, la aplicación de la lluvia de ideas puede ayudar a 
cambiar de perspectiva de los estudiantes, probar cosas nuevas, tener una mente más abierta 
y también liberar cualquier bloqueo creativo, en particular al tratarse de la asignatura de 
Química Orgánica cuyos temas de aprendizaje estimulan a la cohesión grupal (Vera 
Alvarado y Nina Vacacela, 2021). 
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5) ¿Considera usted que el diseño de la actividad estratégica de denominada 
“sinéctica: construcción de respuestas concretas” le permite solucionar un 
problema y profundizar en el aprendizaje de los ácidos carboxílicos? 

Tabla 10. Efectividad de la sinéctica: construcción de respuestas concretas 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 28 76% 

Probablemente sí  7 19% 

Indeciso 2 5% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes encuestados de 6to semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Química y Biología  
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Figura 9. Efectividad de la sinéctica: construcción de respuestas concretas 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Tabla 10 
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Análisis de datos: De los 37 participantes encuestados, el 76% opinó que el diseño de la 
actividad estratégica denominada “sinéctica: construcción de respuestas concretas” 
definitivamente si le permite solucionar un problema y profundizar en el aprendizaje de los 
ácidos carboxílicos, seguido del 19% que dijo probablemente sí; y un 5% que se mostró 
indeciso. 
Interpretación de los resultados: Con base en los resultados se puede corroborar que la 
actividad estratégica denominada “sinéctica: construcción de respuestas concretas” si 
permitiría a la mayor parte de los estudiantes solucionar un problema y profundizar en el 
aprendizaje de los ácidos carboxílicos. Según Davila Maldonado (2019) los estudiantes 
pueden usar actividades innovadoras de construcción de respuestas concretas como 
rompecabezas y pruebas para mejorar sus habilidades para resolver problemas sobre los 
diversos compuestos orgánicos. Al adoptar un enfoque creativo e innovador de un problema, 
los estudiantes de Química realmente cambian la forma en que abordan un problema. De 
hecho, Franco Orduz (2021) afirma que “un docente profesional en el arte de enseñar 
química alienta a los estudiantes a ser imaginativos y creativos, también fomenta la 
resolución creativa de problemas” (p. 176).  
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6) ¿Considera usted que el diseño de la actividad estratégica denominada “Cuadro 
informativo” le permite organizar y comprender fácilmente la información sobre 
las aminas? 

Tabla 11. Efectividad de cuadro informativo 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 28 75% 

Probablemente sí  7 19% 

Indeciso 1 3% 

Probablemente no  1 3% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes encuestados de 6to semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Química y Biología  
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Figura 10. Efectividad de cuadro informativo 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Tabla 11 
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Análisis de datos: De los 37 participantes encuestados, el 75% opinó que el diseño de la 
actividad estratégica denominada “Cuadro informativo” definitivamente si le permite 
organizar y comprender fácilmente la información sobre las aminas, seguido del 19% que 
dijo probablemente sí; un 3% que se mostró indeciso; y solo un 3% al que probablemente 
no. 
Interpretación de los resultados: Los resultados exponen que la actividad estratégica 
denominada “Cuadro informativo” si lograría que los estudiantes en su mayoría organicen y 
comprendan fácilmente la información sobre las aminas. En realidad, la organización es una 
parte esencial de la creatividad, más aún en una ciencia como la Química Orgánica. De 
hecho, los químicos Carvalho et al., (2021) comparten en su libro que “Las aulas creativas 
permiten a los estudiantes explorar un mundo de comunicación entre la naturaleza y sus 
compuestos a través de cuadros informativos, pues durante su tiempo libre, pueden 
informarse y participar en mejores conversaciones y sesiones de conversación para estimular 
el pensamiento innovador.” (p. 56). 
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7) ¿Considera que el diseño de la actividad estratégica denominada “juego de mesa” 
le permite abrir su mente a la imaginación, la expresión libre, el diseño y 
construcción de un recurso para complementar el aprendizaje de los nitrilos? 

Tabla 12. Efectividad del juego de mesa 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 26 70% 

Probablemente sí  9 24% 

Indeciso 2 6% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes encuestados de 6to semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Química y Biología  
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Figura 11. Efectividad del juego de mesa 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Tabla 12 
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

Análisis de datos: De los 37 participantes encuestados, el 70% opinó que el diseño de la 
actividad estratégica denominada “juego de mesa” definitivamente si le permite abrir su 
mente a la imaginación, la expresión libre, el diseño y construcción de un recurso para 
complementar el aprendizaje de los nitrilos, seguido del 24% que dijo probablemente sí; y 
un 6% que se mostró indeciso. 

Interpretación de los resultados: Con estos resultados se puede afirmar que la actividad 
estratégica denominada “juego de mesa” si motivaría a los estudiantes a abrir su mente a la 
imaginación, la expresión libre, el diseño y construcción de un recurso para complementar 
el aprendizaje de los nitrilos.  De la Peña Álvarez (2019) exponen en su trabajo que “cuando 
la creatividad y la innovación se incorporan al salón de clases de Química, les brinda a los 
estudiantes la oportunidad de aprender mientras se divierten. La creación de juegos con los 
diversos contenidos son algunas actividades didácticas que los ayudan a aprender sin sentirse 
estresados. Todo esto los hace más curiosos en el aprendizaje” (p.87). “Organizar actividades 
divertidas de trabajo en equipo, promueve el pensamiento creativo en grupos y enseña a los 
participantes cómo aceptar las opiniones de los demás” (Bustos Yépez y Panata Oña, 2016, 
p.132). 
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8) ¿Considera usted que el diseño de actividades estratégicas, de organización, 
inventivas, analíticas y de solución de problemas aportan al desarrollo del 
pensamiento creativo de la unidad III “Grupos carbonilo y carboxílico” y IV 
“Aminas y Nitrilos”? 

Tabla 13. Validez del diseño de actividades de PCr 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 27 73% 

Probablemente sí  8 22% 

Indeciso 2 5% 

Probablemente no  0 0% 

Definitivamente no  0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes encuestados de 6to semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Química y Biología  
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Figura 12. Validez del diseño de actividades de PCr  

 
Fuente: Datos estadísticos de la Tabla 13 
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

Análisis de datos: De los 37 participantes encuestados, el 73% opinó que el diseño de 
actividades estratégicas, de organización, inventivas, analíticas y de solución de problemas 
definitivamente si aportan al desarrollo del pensamiento creativo de la unidad III “Grupos 
carbonilo y carboxílico” y IV “Aminas y Nitrilos”, seguido del 22% que dijo probablemente 
sí; y un 5% que se mostró indeciso. 

Interpretación de los resultados: Se evidencia con estos resultados que el diseño de 
actividades estratégicas, de organización, inventivas, analíticas y de solución de problemas 
si aportarían al desarrollo del pensamiento creativo en los contenidos de la unidad III y IV 
del sílabo de Química Orgánica. De hecho, Pumacayo Sánchez et al. (2022) concluye en su 
trabajo que “para hacer que el aprendizaje sea divertido y fácil para los estudiantes, los 
docentes de química necesitan emplear estas técnicas con mucho tacto cuando enseñan 
lecciones difíciles” (p.78). Los estudiantes se sentirán más comprometidos con las sesiones 
de aprendizaje si participan en actividades de organización, inventivas, analíticas y de 
solución de problemas porque en sus mentes les dará una sensación de creatividad. Sus 
respuestas creativas serán estimuladas por las preguntas abiertas, que les permitirán 
aprovechar su imaginación (Pumacayo Sánchez et al, 2022). 

73%

22%
5% 0% 0%

0

10

20

30

Definitivamente sí Probablemente sí Indeciso Probablemente no Definitivamente
no



48 
 

9) ¿Con qué frecuencia utilizaría usted las actividades estratégicas de pensamiento 
creativo en la asignatura de Química Orgánica? 

Tabla 14. Frecuencia de uso de las actividades de PCr en Química Orgánica  

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 73% 

Casi siempre   8 22% 

A veces  2 5% 

Casi nunca  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes encuestados de 6to semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Química y Biología  
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Figura 13. Frecuencia de uso de las actividades de PCr en Química Orgánica  

 
Fuente: Datos estadísticos de la Tabla 14 
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Análisis de datos: De los 37 participantes encuestados, el 73% dijo que utilizaría siempre 
las actividades estratégicas de pensamiento creativo en la asignatura de Química Orgánica, 
seguido del 22% que casi siempre lo haría; y un 5% que solo a veces haría uso de ellas. 

Interpretación de los resultados: Los resultados corroboran el frecuente uso que harían los 
estudiantes en su mayoría de las actividades estratégicas de pensamiento creativo en la 
asignatura de Química Orgánica. En respaldo, Ariza (2020) afirma que los estudiantes se 
sienten felices cuando pueden expresarse libremente. Participar en las sesiones de 
aprendizaje de creatividad frecuentemente da a los estudiantes una sensación de satisfacción. 
Los hace más abiertos al aprendizaje cuando aplican un enfoque creativo, lo que a su vez les 
da una sensación de logro. 
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10) ¿Considera usted que las actividades estratégicas de pensamiento creativo 
socializadas serían fáciles e interesantes de aplicarse en la asignatura de Química 
Orgánica? 

 

Tabla 15. Facilidad de aplicación de las actividades de PCr 

Escala de valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy fácil 28 76% 

Fácil 8 21% 

Difícil  1 3% 

Muy difícil  0 0% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Estudiantes encuestados de 6to semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
Química y Biología  
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

 

Figura 14. Facilidad de aplicación de las actividades de PCr 

 
Fuente: Datos estadísticos de la Tabla 15 
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 

Análisis de datos: De los 37 participantes encuestados, el 76% dijo que las actividades 
estratégicas de pensamiento creativo socializadas son muy fáciles e interesantes de aplicarse 
en la asignatura de Química Orgánica, seguido de un 21% que opinó fácil; y solo a un 3% le 
sería difícil su implementación. 

Interpretación de los resultados: Los resultados indican en su mayoría que las actividades 
estratégicas de pensamiento creativo socializadas son muy fáciles e interesantes de aplicarse 
en la asignatura de Química Orgánica, ya que de hecho son ideas innovadoras diseñadas en 
función del tiempo que regularmente se tiene para abordar este tipo de contenidos de la 
asignatura. Como bien hace en afirmar Echeverría Mejía y Angulo Bazán (2017) la finalidad 
de proponer actividades estratégicas de pensamiento creativo es apoyar a futuros 
profesionales de la docencia con conocimientos y habilidades específicas para realizar 
actividades creativas, destacado algunos aspectos importantes sobre el camino a seguir en el 
futuro en el ámbito de la enseñanza de la Química Orgánica el cual constituye en guiar a los 
estudiantes a resolver mejor los problemas y desarrollar la confianza que necesita para probar 
cosas nuevas y compartir nuevas ideas (p. 89). 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El desarrollo del pensamiento creativo como estrategia cognitiva es una propuesta 
favorable para contribuir al aprendizaje de Química Orgánica, ya que, con base en las 
opiniones de los estudiantes de  sexto semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales Química y Biología se puede deducir que los principios conceptuales, el 
diseño de actividades estratégicas creativas y la socialización de las mismas han logrado 
repercutir en su motivación e interés por hacer uso progresivo de las actividades estratégicas 
de creatividad en esta asignatura.  

El análisis de los distintos aportes académicos sobre las bases conceptuales del 
pensamiento creativo, sus características y las estrategias para su promoción, permitieron 
comprender la importancia de esta estrategia cognitiva para el desempeño académico y 
profesional de los estudiantes que se forman hoy para ser docentes el día de mañana, 
poniendo a su vez en evidencia la trascendencia de promover el uso de estrategias de 
creatividad en la asignatura de Química Orgánica.  

El diseño de actividades estratégicas de organización, inventivas, analíticas y de 
solución de problemas si logra aportar significativamente al desarrollo del pensamiento 
creativo de las unidades III y IV del sílabo de Química Orgánica, pues los estudiantes 
concuerdan en que su aplicación si les permitirá desarrollar la imaginación, complementar 
los conocimientos, generar ideas creativas en un entorno grupal, solucionar un problema, 
profundizar en el aprendizaje, organizar fácilmente la información, abrir la mente a la 
imaginación, expresarse libremente y construir un recurso al abordar los distintos temas de 
los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas y nitrilos. 

La socialización de las actividades estratégicas sobre el desarrollo del pensamiento 
creativo puso en evidencia su facilidad de aplicación en el aprendizaje de Química Orgánica, 
logrando estimular a los estudiantes de sexto semestre de la Carrera de Pedagogía de las 
Ciencias Experimentales Química y Biología a su utilización continua para ser más creativos 
en el proceso de aprendizaje, encontrando nuevas formas de pensar.  
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5.2 Recomendaciones 

Se recomienda a los estudiantes de 6to semestre y docentes de la carrera de Pedagogía 
de las Ciencias Experimentales Química y Biología hacer uso del pensamiento creativo 
como estrategia cognitiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Química Orgánica, 
ya que se trata de una habilidad necesaria a desarrollar en los futuros docentes de esta 
disciplina.  

Se aconseja a los docentes de la carrera compartir y analizar con los estudiantes en 
formación las bases conceptuales del pensamiento creativo, para que comprendan la 
necesidad e importancia de aplicar este tipo de estrategia cognitiva, no solo en el campo de 
la Química Orgánica, sino tambien, en el resto de las asignaturas.    

Se sugiere diseñar actividades estratégicas, de organización, inventivas, analíticas y 
de solución de problemas para desarrollar el pensamiento creativo de las unidades I 
“Hidrocarburos” y II “Alcoholes, fenoles y éteres” del sílabo de Química Orgánica.  

Se sugiere a los estudiantes de la carrera que cursan la asignatura de Química 
Orgánica utilizar las actividades estratégicas socializadas sobre el desarrollo del 
pensamiento creativo, para que puedan explorar, inventar, desafiar, intuir y dialogar nuevas 
ideas durante su proceso de aprendizaje.  
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA  
 

5.1 Desarrollo de la Propuesta 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Evidencia de la socialización  

 

Nota: Socilización presencial a los estudiantes de sexto semestre de la carrera de 
Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología.  
Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser  
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Anexo 2.- Encuesta aplicada a los estudiantes  
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Anexo 3.- Actividades de pensamiento creativo 

Enlace a las actividades de pensamiento creativo:  

https://www.canva.com/design/DAFYclNHpgk/Sb6_1kRFH_LIEeHwhc851A/view?utm

_content=DAFYclNHpgk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_sourc

e=publishsharelink#5 

 

 

                  Elaborado por: Investigadora Rosa Alcoser 


